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RESUMEN

Objetivo. Describir los patrones de estilo de vida de los estudiantes 
ingresantes a la Universidad de Huánuco. Métodos. El estudio fue de tipo 
observacional y transversal, con enfoque cuantitativo y diseño descriptivo-
comparativo. La población estuvo constituida por 1752 universitarios 
ingresantes a la universidad en el año 2019; de la cual se extrajo una muestra 
de 315 sujetos, seleccionados probabilísticamente por estratos. Se aplicó 
una guía de encuesta de características generales y una escala de patrones 
de estilos de vida, previamente validada. Se realizó un análisis descriptivo 
e inferencial mediante la prueba chi-cuadrado. Resultados. El 67,6 % (213), 
tuvo patrones de estilo de vida saludables. Al analizar los patrones de estilos de 
vida, según dimensiones, se evidenció que el 56,8 % (179) de los estudiantes, 
tuvieron hábitos alimentarios no saludables, y el 53,7 % (169) evidenció 
sedentarismo. Hubieron patrones de vida saludables en la dimensión salud 
mental [95,9 % (302)] y recreación [80,3 % (253)]. Al contrastar las hipótesis del 
estudio se halló significancia estadística [X2 = 5,250; p = 0,015] entre el estilo 
de vida saludable y la práctica de algún deporte. No se halló significancia 
entre el estilo de vida y la pertenencia al grupo de la adolescencia [X2 = 1,121; 
p = 0,186], el estado civil [x2= 0,003; p = 0,632] y el género de la muestra 
[x2=0,872; p = 0,209]. Conclusión. Los patrones de estilo de vida saludables 
están condicionados por la práctica de deporte.
Palabras clave: adolescente, Universidades, Salud mental, Distribución Chi-
cuadrado, Estudiantes, Estilo de vida, Estilo de vida saludable, Estado civil, 
Comportamiento de alimentación, Encuestas y Cuestionarios, Recreación 
(Fuente: BIREME-DeCS).

ABSTRACT

Objective. to determine the lifestyle patterns of students entering the 
university of huánuco. Methods. the study was quantitative, observational 
and transversal, with a descriptive-comparative design. the population 
consisted of 1752 university students entering the university in 2019; from 
which a sample of 315 subjects was extracted, probably selected by strata. 
a  survey guide of general characteristics and a scale of lifestyle patterns, 
previously validated, were applied. a descriptive and inferential analysis 
was performed using the chi-square test. Results. 67.6 % (213) had healthy 
lifestyle patterns. when analyzing the patterns of lifestyles, according to 
dimensions, it was evidenced that 56.8 % (179) of the students, had unhealthy 
eating habits, and 53.7 % (169) of the sample evidenced sedentarism. there 
were healthy life patterns in the mental health dimensions [95.9 % (302)]. 
and recreation [80.3 % (253)]. when contrasting the hypotheses of the study, 
statistical significance was found [x2 = 5.250; p = 0.015] between healthy 
lifestyle and the practice of some sport. no significance was found between 
lifestyle and adolescent group membership (x2 = 1.121; p = 0.186), marital 
status [x2 = 0.003; p = 0.632]  and sample gender [x2 = 0.872; p = 0.209]. 
Conclusions. healthy lifestyle patterns are conditioned by the practice of 
sport.
Keywords: adolescent, Universities, Mental Health, Chi-Square, Distribution, 
Students, Life Style, Healthy Lifestyle, Marital, Status, Feeding Behavior, Surveys 
and Questionnaires, Recreation (Source: MeSH-NLM).
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INTRODUCCIÓN

Un estilo de vida es un hábito de vida diaria basado en 
la interacción de las condiciones de vida y los patrones 
individuales de conducta y están influenciadas 
por las determinantes sociales, culturales y por las 
características personales (1). Por su parte Veliz (2), 
hace referencia a un conjunto de comportamientos 
frecuentes del individuo o conjunto de personas que 
se encuentran en las mismas circunstancias durante 
un periodo de sus vidas. Entre las dimensiones de los 
patrones del estilo de vida son: la práctica frecuente 
de la actividad física, la alimentación saludable, el no 
consumo de sustancias tóxicas, la práctica de higiene (3), 
las relaciones sociales, los aspectos psicoemocionales 
y espirituales, entre otros. El mantener un estado 
óptimo de los patrones del estilo de vida saludable, 
garantiza un desarrollo integral y equilibrado del 
ser humano, que contribuye a la prevención de las 
enfermedades no transmisibles(3); por lo que le ayuda 
a llevar una buena calidad de vida, sin limitaciones 
funcionales (2). 

 Jiménez et al. (4) sostienen que la vida universitaria 
genera un cambio fundamental en el desarrollo del 
ser humano, puesto que significa tomar la decisión 
sobre la formación profesional; y en torno a ello, se 
encuentran expuestos a una serie de factores que 
los predisponen a adoptar conductas nocivas para 
la salud(5). Desde el análisis de Duran et al.(6) la etapa 
universitaria conlleva al aumento de la independencia, 
la autonomía y la responsabilidad de su autocuidado; 
por lo cual se convierte en una etapa crítica para el 
desarrollo de sus estilos de vida como el hecho de 
emplear poco tiempo para comer, hacerlo entre horas, 
presentar un alto consumo de comida rápida, entre 
otros(7); esto lo refuerza Cedillo-Ramírez et al.(3), al referir 
que las decisiones que toman las personas sobre sus 
estilos de vida (p. ej., “el cómo, el qué, el dónde y el 
cuándo comer”) repercuten tanto a mediano como a 
largo plazo (en el ámbitos familiar, social y laboral(7); de 
acuerdo con Rizo, et al.(8), en la mayoría de los casos, se 
mantienen hasta la edad adulta. 

 Si los estilos de vida son adecuadas, entonces se 
garantiza una vida saludable y longeva; por el contrario, 
si son inadecuadas, el individuo queda expuesto 
a diversos riesgos en su salud, incrementando la 
predisposición a enfermar e incluso podría llevarlo a la 
muerte. Por tanto, es responsabilidad de cada persona 
asegurarse una calidad de vida óptima, que garantice 
el bienestar individual, familiar y social. 

 Como muestra de la adopción de inadecuados 
estilos de vida de los universitarios, diversos autores 

observan que, debido a la voluminosa carga 
académica, estos optan por consumir comida chatarra 
y no desarrollan hábitos deportivos; determinando un 
estilo de vida sedentario(6). En la misma línea, Espinoza, 
et al. (9) observan que aquellos estudiantes que 
provienen de lugares lejanos empeoran sus hábitos 
alimenticios, respecto a los que tenían en la etapa 
escolar, como producto de la falta de tiempo para 
cocinar, a su vez desconocen la adecuada preparación 
de los alimentos saludables.

 Del mismo modo, la inadecuada organización del 
tiempo libre y la recarga académica de los estudiantes 
universitarios son algunos factores que influyen en el 
hábito de practicar pocos deportes y/o actividades 
recreativas (10). Desde las observaciones de Gonzales 
et al. (11), los jóvenes universitarios presentan un 
aumento progresivo global del sobrepeso y obesidad, 
por la práctica de patrones de vida no saludables, 
lo cual condiciona directamente a la incidencia 
de enfermedades crónicas no transmisibles como 
también, el consumo de sustancias psicoactivas. 
Esto, es una problemática creciente en la población 
juvenil, quienes las consumen como una estrategia 
“facilitadora” frente a situaciones adversas en las que 
tienen poco sentido de control y eficacia personal(5).

 En el estudio de Rodríguez et al. (12) sobre el 
estado nutricional y los estilos de vida en estudiantes 
universitarios de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso, hallaron que dos de los principales 
componentes del estilo de vida saludable: el ejercicio y 
la alimentación, se encuentran deteriorados e incluso 
podrían empeorar, convirtiendo al ciclo universitario 
en un periodo de transición que influye en el desarrollo 
de enfermedades crónicas no transmisibles, ya en la 
adultez. En Colombia, en el 2017, Gonzales et al. (11); 
hallaron que 17,1 % de los estudiantes presentaba 
exceso de peso, siendo mayor en varones que en 
mujeres (22,6 % vs. 14,0 %); un 8,1 % mostró riesgo 
de adiposidad central, con mayor predominio en 
mujeres (9,1 % vs. 6,5 %). El índice de masa corporal 
(IMC) estuvo asociado al género (p = 0,001). 

 En Lima, en el 2016, Cedillo et al (3), en una revisión 
sistemática de estudios publicados sobre impacto de 
los estilos de vida en la salud integral de estudiantes, 
evidenció que 40 % de los jóvenes universitarios 
no realizan ningún ejercicio físico; además, sus 
patrones alimentarios eran inadecuados, siendo la 
comida chatarra la más consumida. Asimismo, uno 
de cada cinco estudiantes universitarios presentaba 
alteraciones en la salud mental y consumía tabaco 
y/o drogas. En Huancavelica, en el 2016, Zea et 
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al. (13) estudiaron a los ingresantes a la facultad de 
enfermería, hallando que el 19,4 % presentaba bajo 
peso, el 3,2 % obesidad grado II y el 6,3 % anemia leve.

 En Huánuco, en el contexto universitario de la 
Universidad de Huánuco, existe muy poca información 
al respecto, por lo cual, este estudio contribuirá a 
generar conocimientos acerca de los estilos de vida 
tienen los estudiantes universitarios que recién ingresan 
a la universidad. Tras una revisión de los enfoques y 
planteamientos teóricos sobre este campo de estudio, 
aquí se ofrece una articulación teórica más acorde con 
el enfoque que precisa el estudio de las determinantes 
sociales de la salud propuesto por Lalonde. 

 Frente a la problemática enfocado a una población 
universitaria este estudio se justifica, ya que tuvo 
el objetivo de describir los patrones de estilo de 
vida, de los estudiantes ingresantes a la Universidad 
de Huánuco y, compararlos con las variables de 
caracterización de la muestra en estudio. 

 Los patrones de estilos de vida en la actualidad, 
son la clave para conseguir un buen estado de salud. 
Por consiguiente, a través de este estudio se pretende 
complementar, con evidencias científicas, la reflexión 
teórica y conceptual que subyace en esta situación. 
Asimismo, abordar la línea de investigación con la 
temática de los estilos de vida, resulta de vital importancia, 
ya que se involucra a un conjunto de patrones que 
estructuran la organización temporal, el sistema social 
de relaciones y las pautas de consumo y/o actividades 
saludables. Además, es importante incorporarnos a la 
red de universidades saludables. Y, en el marco de la 
responsabilidad social universitaria se debe promover la 
salud y propiciar estilos de vida saludables.

MÉTODOS 

Diseño
Se realizó un estudio observacional, prospectivo y 
transversal; con diseño descriptivo-comparativo y de 
enfoque cuantitativo. El estudio se llevó a cabo en la 
Universidad de Huánuco durante el primer y segundo 
trimestre del 2019.

Población y área de estudio
La población estuvo conformada por 1752 estudiantes 
ingresantes a los programas de estudio de enfermería, 
odontología, educación, obstetricia, psicología, 
ingeniería ambiental, arquitectura, ingeniería civil, 
ingeniería de sistemas, administración, contabilidad y 
derecho de la Universidad de Huánuco.

Muestra y muestreo 
La muestra fueron 325 estudiantes, seleccionados 
mediante un muestreo probabilístico, por estratos 
(cada programa de estudio representó un estrato) 
con afijación proporcional. De acuerdo a lo cual, 25 
provenían de enfermería, 11 de odontología, 14 de 
educación, 10 de obstetricia, 15 de psicología, 20 
de ingeniería ambiental, 17 de arquitectura, 38 de 
ingeniería civil, 15 de ingeniería de sistemas, 38 de 
administración, 22 de contabilidad y 70 de derecho.

Recolección de datos
Los participantes fueron incluidos de acuerdo a los 
siguientes criterios de selección: estudiantes que hayan 
ingresado a la Universidad de Huánuco en el primer 
semestre del 2019, y quienes aceptaron participar 
voluntariamente en el estudio. Asimismo, se aplicó 
una guía de encuesta sociodemográfica que incluyó 
las características demográficas, sociales y académicas. 
También, se aplicó la escala de los patrones de estilos 
de vida en Jóvenes Universitarios, gran parte de este 
instrumento fue tomado de Salazar, Varela, Lema, 
Tamayo y Duarte. Este instrumento constó de 47 ítems 
de acuerdo a las siguientes dimensiones: hábitos 
alimentarios, actividad física, sueño – descanso, 
recreación, salud mental y cuidado de su salud.

 En cuanto a la elaboración, validación y cálculo 
de fiabilidad del instrumento; en primer lugar, se 
revisó la literatura previa existente sobre nuestra 
temática; así como los referidos a la construcción de 
cuestionarios, asegurándonos la validez interna y 
externa. La recogida de datos se realizó mediante una 
metodología cuantitativa, por medio de encuestas a 
escala, autoadministradas a través de una aplicación 
masiva por aulas y con la presencia de encuestadores 
independientes.

Análisis de datos
En el análisis descriptivo, se calcularon las frecuencias 
absolutas y relativas de las variables categóricas. En 
el análisis inferencial (contrastación de hipótesis) 
se aplicó la prueba no paramétrica de Chi-cuadrada 
de homogeneidad (X2), considerándose un p < 0,05 
como significativo, apoyados en el PASW V.15.

Aspectos éticos 
Por ser un estudio no experimental no se ha 
transgredido los derechos humanos de las personas, 
ya que, en las encuestas elaboradas e incluidas en el 
estudio, la identidad permaneció en absoluta reserva. 
Además, se tuvieron en cuenta los principios bioéticos 
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(beneficiencia, no maleficiencia, justicia y autonomía), 
y toda la información utilizada para su realización 
fue tratada con total confidencialidad. Se protegió 
la privacidad de los participantes en el estudio y se 
garantizó que los datos obtenidos fueran utilizados 
exclusivamente con fines investigativos; por lo que no 
se revelaría el nombre de los participantes del estudio. 
Previo al reclutamiento para el estudio, se obtuvo el 
asentimiento y consentimiento informado por escrito 
de todos los participantes.

RESULTADOS

Al valorar las características demográficas de la 
muestra en estudio se halló, con respecto al grupo 
etareo, que 21 % (66) eran adolescentes medios (14 
y 16 años); 64,4 % (203) adolescentes tardíos (17 y 
19 años); mientras que el 14,3 % (45) eran adultos 
jóvenes (20 y 39 años). En cuanto al género, 40 % (126) 
pertenecían al género masculino frente a 60 % (189) 
de féminas. Respecto al lugar de procedencia 67,6% 
(213) procedían de Huánuco, frente a 32,4 % (102) que 
provenían de otros lugares. En relación al estado civil, 
predominaron los solteros con el 98,1 % (309). Sobre 
el trabajo paralelo al estudio, 19,7 % (62) trabajan y 
estudian a la vez. Respecto a la religión, el 62,2 % (196) 
profesaban alguna religión (ver tabla 1).

 En relación al lugar de consumo de alimentos, 
89,2 % (281) lo hacen en sus hogares; el 11,7 % (37) en 
la universidad; el 11,1 % (35) en lugares ambulatorios. 
Respecto a la presencia de enfermedades con 
diagnóstico médico, una mínima proporción, un 
8,6 % (27), refirió tener alguna enfermedad. Asimismo, 
alrededor de la mitad, practican algún tipo de deporte 
[49,5 % (156)].

 Al analizar los patrones de estilos de vida de la 
muestra en estudio, según dimensiones, se evidenció 
que más de la mitad de la muestra en estudio, un 
56,8 % (179), presentaba hábitos alimentarios no 
saludables, seguido de una importante proporción 
[53,7 % (169)] con sedentarismo. Por otro lado, se halló 
patrones de estilo de vida saludables en la dimensión 
salud mental, con un 95,9 % (302) y en la dimensión 
recreación con un 80,3 % (253) (ver tabla 2).

 Analizando de forma general los patrones de 
estilos de vida de la muestra en estudio, se halló que 
un 67,6 % (213) tenían patrones saludables, frente 

Tabla 1. Características sociodemográficas de los estudiantes 
ingresantes a la Universidad de Huánuco; 2019

Características sociodemográficas
n = 315

fi %

Grupos etarios

Adolescente medio (14-16) 66 21,0

Adolescente tardío (17-19) 203 64,4

Adulto joven (20-39) 45 14,3

Adulto medio (40-41) 1 0,3

Género 

Masculino 126 40,0

Femenino 189 60,0

Procedencia 

Huánuco 213 67,6

Fuera de Huánuco 102 32,4

Estado civil

Soltero(a) 309 98,1

Conviviente 5 1,6

Casado(a) 1 0,3

Trabajo paralelo al estudio 

Sí 62 19,7

No 253 80,3

Tipo de trabajo 

Trabajador dependiente 14 4,4

Trabajador independiente 42 13,3

Otros 6 1,9

Religión

Sí 196 62,2

No 119 37,8

Tipo de religión

Evangelico/cristiano 54 17,1

Católico 125 39,7

Mormón 5 1,6

Israelita 3 1,0

Otros 9 2,9

Tabla 2. Patrones de estilos de vida, según dimensiones en los 
estudiantes ingresantes a la Universidad de Huánuco, 2019 

Dimensiones 

n = 315

Saludable No saludable

fi % fi %

Hábitos alimentarios 136 43,2 179 56,8

Actividad física 146 46,3 169 53,7

Sueño y descanso 180 57,1 135 42,9

Recreación 253 80,3 62 19,7

Salud mental 302 95,9 13 4,1

Cuidado de su salud 230 73,0 85 27,0
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a 32,4 % (102) que evidenciaron estilos de vida no 
saludables. Al contrastar las hipótesis del estudio, 
se halló que el patrón de estilo de vida saludable, 
está condicionada por la práctica de algún deporte 
en la muestra en estudio, de modo que un 36,5 % 
(115) de los que practican algún deporte, tuvieron 
patrones de estilo de vida saludables. Al corroborar 
la significancia estadística de ambas variables 
[X2 = 5,250; p = 0,015], se aceptó la hipótesis de 
investigación (ver tabla 3).

 Los patrones de estilo de vida según el hecho de 
pertenecer al grupo de los adolescentes, evidenció 
que el 58,7 % (185) de ellos, tuvieron patrones de 
estilo de vida saludables; además, comprobando la 
significancia estadística entre dichas variables [X2 = 
1,121; p = 0,186], no se halló significancia alguna. Del 
mismo modo, los patrones de estilo de vida según el 
estado civil de la muestra en estudio, evidenció que 
el 66,3 % (209) de los solteros tuvieron patrones de 
estilo de vida saludables; sin embargo, tampoco fue 
significativo [x2= 0,003; p = 0,632]. Finalmente, al 
analizar los patrones de estilo de vida según género 
de la muestra en estudio, se apreció que 39,4 % (124) 
de las féminas tuvieron patrones de estilo de vida 
saludables; sin embargo, estos también no fueron 
significativos estadísticamente [x2 = 0,872; p = 0,209]; 
por lo que, se aceptó la hipótesis nula.

DISCUSIÓN

Se halló que más de la mitad tuvieron patrones de 
estilos de vida saludables, frente a una tercera parte 
de la muestra que tuvo un patrón de estilo de vida no 
saludable. Similar a estos resultados, en el estudio de 
Serrano(14) en el 2015, se evidenció que el 47,7 % de 
los universitarios tuvo estilos de vida no saludables; 
siendo esta percepción más positiva en los hombres, 
con un 49,6 % de casos, frente a un 46,1 % en las 
mujeres. Un 75,3 % de los encuestados opinaron que 
practican actividad física con regularidad, el cual es 
un aspecto que configura un estilo de vida saludable. 
En el estudio de Varela et al (15), encontraron que más 
del 60 % de los jóvenes quedó clasificado dentro 

del grupo con prácticas saludables en todas las 
dimensiones, excepto en la dimensión actividad física, 
donde la mayoría de los jóvenes tuvieron prácticas no 
saludables. Las dimensiones con mayor número de 
participantes clasificados (más de 85 %) con prácticas 
saludables fueron alimentación, sueño, afrontamiento 
y sexualidad.

 Contrario a estos resultados, Ruiz et al. (16), 
desarrollaron en el 2014 un estudio sobre “estilos 
de vida y estado nutricional de los estudiantes de la 
Universidad de Huánuco”, donde observaron que 
alrededor de la mitad de la muestra, [52,9 % (182)] 
tenía prácticas no saludables en lo que respecta a la 
actividad física, y en el autocuidado. También, Sánchez, 
et al. (17), hallaron que la práctica del ejercicio físico es 
nula, aun sabiendo que una buena alimentación y la 
realización de actividad física frecuente tienen efectos 
beneficiosos sobre la salud. A esto hay que añadirle 
el consumo elevado de alcohol, tabaco y marihuana 
entre los jóvenes universitarios. La práctica frecuente 
de alguna actividad física o deporte suele ser una de 
las debilidades encontradas en los estilos de vida de 
estas poblaciones, a pesar del conocimiento sobre su 
relevancia.

 También, se logró comprobar que el estilo de vida 
saludable está condicionada por la práctica de algún 
deporte. Este resultado es congruente con el modelo 
de promoción de la salud de Pender, quien explica la 
importancia de contar con recursos que mantengan o 
intensifiquen el bienestar de la persona; ofreciendo la 
posibilidad de llevar a cabo una vida saludable antes 
de que se presenten consecuencias o complicaciones 
que pongan en riesgo la salud (18). Asimismo, el presente 
resultado concuerda con la teoría de la cultura física 
que explica la atención a la salud corporal y su relación 
con las demás necesidades: el deporte, la recreación y 
la actividad física, lo que contribuyen en componentes 
de cultura física que facilitan la formación integral del 
ser humano(19). A su vez, el modelo de la determinación 
parte de la transformación constante de la salud y la 
enfermedad; planteando una mirada integral de la 
salud que considera todas las condiciones sociales, 

Tabla 3. Patrones de estilo de vida y práctica de algún deporte de los estudiantes ingresantes a la universidad de Huánuco, 2019

Patrones de estilo de vida

Práctica de algún deporte

X2 Valor - pSí No

fi % fi %

Saludable 115 36,5 98 31,1

5,250 0,015No saludable 41 13,0 61 19,4

Total 156 49,5 159 50,5
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políticas e individuales que afectan el bienestar y 
la calidad de vida de los individuos(20). Esto implica 
que la actividad deportiva puede considerarse un 
elemento central y fundamental en los programas de 
promoción de la salud para poblaciones de jóvenes 
con y sin patologías específicas(21).

 La práctica de actividad física es uno de los hábitos 
saludables más recomendados por numerosos 
expertos. En torno a ello Ramírez et al. (21) señalan que 
es necesario la práctica de algún deporte con miras a 
disminuir la probabilidad de ocurrencia de patologías 
de origen cardiaco, respiratorio, metabólico, entre 
otras. Si bien estos discursos son importantes, por 
mucho tiempo se ha desconocido la importancia del 
deporte en otros contextos de la vida humana; más 
aún en las universidades. Además, Castillo y Sáenz (22) 
sostienen que la práctica de actividad física es uno 
de los hábitos saludables más recomendados por 
numerosos expertos. Sin embargo, la población activa 
no llega al 40% y además el comienzo de los estudios 
universitarios coincide, en muchos casos, con el inicio 
del sedentarismo. 

 Por su parte, Blasco et al. (23), indicaron que el 
cambio cualitativo que constituye el acceso a la 
universidad produce un punto de inflexión en el estilo 
de vida del individuo. Por consiguiente, es necesaria 
la intervención en este ámbito universitario, para 
promocionar estilos de vida activos y saludables que 
sean además sostenibles a lo largo de toda la vida de 
los individuos.

 Tal como lo evidencia Loría (24), un hábito de vida 
físicamente activo conduce a estilos de vida saludables 
y aleja de los patrones de vida no saludables. Diversas 
investigaciones evidencian que los jóvenes que 
practican actividad física, muestran una tendencia 
positiva a tener mejores cualidades como un mejor 
funcionamiento del cerebro; es decir que van a 
tener niveles altos de concentración de energía, 
buen autoestima y mejores comportamientos que 
contribuyan a un buen aprendizaje(25).

 En tanto Sánchez(26) afirma que los jóvenes suelen 
ser muy conscientes del beneficio que el ejercicio 
físico tiene sobre la salud. Además, parece haber 
relación entre los que han sido activos en el pasado y 
lo siguen siendo en la actualidad. También, se destaca 
que los hombres son más activos que las mujeres. 
Asimismo, Villalba(27) y Otero(28) coinciden en comentar 
que en los jóvenes menores de 30 años existe una 
mayor preocupación por el deporte, mientras que, al 
aumentar la edad, disminuye el porcentaje de los que 

practican alguna actividad física con frecuencia. En esta 
misma línea, Ruíz et al  (29) refieren que la mayoría de los 
universitarios que abandonaron la práctica deportiva 
tienen intención de volver a practicar en el futuro. Por 
lo demás, las mayores tasas de práctica se encuentran 
entre los más jóvenes, disminuyendo con la edad.

 Según Arbos(30) no está claro cuál es la mínima 
cantidad de actividad física necesaria para disminuir 
los riesgos de diversas entidades negativas sobre la 
salud, pero existen evidencias de que la realización 
de actividad de moderada intensidad de una hora a 
la semana, está asociada a la disminución de riesgo 
de todas las causas de mortalidad y la incidencia de 
patología cardiaca.

 Contrario a los hallazgos de la presente 
investigación, Rodríguez et al. (12), señalan que a medida 
que avanza la edad en los jóvenes, se observa el 
abandono de la práctica de actividad físico-deportiva 
con la consiguiente tendencia hacia la adquisición 
de estilos de vida sedentarios y poco saludables. 
Esta situación, llama la atención de los responsables 
de bienestar universitario de las universidades, por 
lo que es necesario profundizar en el análisis de sus 
factores a fin de adoptar medidas que mejoren la 
situación. Aunque no están totalmente esclarecido, los 
mecanismos a través de los cuales la inactividad física 
resulta perniciosa para la salud, los conocimientos 
actuales consideran la existencia de asociación de tipo 
causal entre el nivel de actividad física y la aparición 
de diversas enfermedades; entre las que sobresalen 
el síndrome metabólico, la hipertensión arterial, la 
diabetes, obesidad, sobrepeso, entre otros.

 Como limitación se reconoce lo siguiente: en 
el diseño descriptivo del estudio no se obtuvo 
significancia en la gran mayoría de las variables 
comparadas; además para la medición de la variable 
práctica de deporte se omitió considerar la frecuencia 
de dicha práctica. Como futuras líneas de investigación, 
en primer lugar, sería necesario profundizar el estudio 
de la variable práctica de deporte; además de abordar 
otras variables comparativas, como el estado de salud, 
el estrato socioeconómico, entre otros. Es también 
necesario desarrollar estudios longitudinales; es decir, 
al ingreso y al término de los estudios universitarios, 
investigaciones de nivel relacional y estudios 
explicativos con intervención específicas para cada 
patrón de estilo de vida.

 Finalmente, los resultados de la presente 
investigación ponen en evidencia que más de la 
mitad de la muestra en estudio evidenciaron patrones 
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de estilos de vida saludables; los que a su vez están 
condicionados a la práctica de algún deporte. Ello, 
representa un insumo para que, en el contexto 
del estudio, se rediseñen las políticas deportivas 
universitarias; en tanto, el alumnado universitario 
debe ser una población prioritaria para la promoción 
de la práctica frecuente de actividad física, a través 
de intervenciones focalizadas que consideren las 
características propias de los universitarios. Co todo, se 
recomienda optimizar los talleres, ferias, consejerías, 
entre otros, sobre estilos de vida saludable; dado 
que, en la etapa universitaria, las personas pueden 
consolidar su estilo de vida, ejerciendo una gran 
influencia en los hábitos practicados, con posterioridad, 
en la etapa adulta.
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