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Resumen

Introducción: La actividad física se utiliza como un tratamiento a las estrategias de pre-
vención y promoción en salud, así como coadyudante de la terapia farmacológica, por lo 
que evaluar los factores de riesgo a nivel físico, metabólico o comportamentales en mujeres 
estudiantes universitarias es un asunto prioritario.

Objetivo: Evaluar el nivel de actividad física en mujeres estudiantes universitarias de la 
División de Ciencias de la Salud de una universidad privada en Bucaramanga (Colombia). 

Metodología: Estudio transversal con alcance correlacional, desarrollado en mujeres es-
tudiantes de pregrado y posgrado de la División de Ciencias de la Salud de la institución 
estudiada. La muestra fue de 155 estudiantes universitarias que se ubican en un rango de 
edad entre 18 y 59 años. Se utilizó el instrumento Cuestionario Mundial de Actividad Física 
(GPAQ) versión completa, mediante Google Forms, el formulario incluyó un consentimiento 
informado, así como la presentación del estudio al comité de ética de la Universidad. Los 
datos fueron sintetizados en una hoja de cálculo de Microsoft Excel y analizados en el pro-
grama SPSS 21.0. Se evaluó la actividad física en los dominios ocupacional, desplazamiento 
y tiempo libre. 

Resultados: El 83.87 % se encuentra entre 18 y 24 años; el estrato económico predomi-
nante es el tres (medio-bajo); el 91 % se encuentra en pregrado; el 81 % no realiza actividad 
física intensa; 68 % no realiza actividad física moderada y el 60.64 % pasa más de dos horas 
consecutivas sentadas o recostadas en un día típico.

Conclusiones: El bajo nivel de actividad física y el alto nivel de comportamiento sedentario 
en las mujeres estudiantes universitarias de la División Ciencias de la Salud se convierte 
en un factor que preocupa y alerta sobre la condición física y su relación con la salud de la 
población.

Palabras clave: actividad física, comportamiento sedentario, estudiantes universitarios, 
mujeres.

AbstRAct

Introduction: Physical activity is used as a treatment for prevention and health promo-
tion strategies, as well as an adjunct to pharmacological therapy, so evaluating risk factors 
at a physical, metabolic or behavioral level in female university students is a matter priority. 

Objective: To evaluate the level of physical activity in female university students of the 
Health Sciences Division of a private university in Bucaramanga (Colombia). 
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Methodology: Cross-sectional study with a correlational scope, developed in female un-
dergraduate and graduate students of the Health Sciences Division of the institution stu-
died. The sample consisted of 155 university students who are located in an age range be-
tween 18 and 59 years. The Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ) full version was 
used, using Google Forms; the form included informed consent, as well as the presentation 
of the study to the ethics committee of the institution studied. The data were synthesized 
in a spreadsheet. from Microsoft Excel and analyzed in the SPSS 21.0 program. Physical ac-
tivity was evaluated in the domains occupational, displacement, and free time. 

Results: 83.87 % are between 18 and 24 years old; the predominant economic stratum is 
three (lower-middle); 91 % are in undergraduate; 81 % do not perform intense activity; 68 
% do not perform moderate physical activity and 60.64 % spend more than two consecutive 
hours sitting or lying down in a typical day. 

Conclusions: The low level of physical activity and the high level of sedentary behavior in 
women university students of the Health Sciences Division, becomes a factor that worries 
and alerts about the physical condition and its relationship with the health of the popula-
tion.

Keywords: physical activity, sedentary behavior, university students, women.

INTRODUCCIÓN 
El comportamiento sedentario (CS) se entiende como el estilo de vida que no implica ningún tipo de 

actividad física diaria, salvo las acciones de desplazamiento que el día a día requiere, sin generar un 

gasto energético mayor a 1 o 1.5 Unidad de Medida del Índice Metabólico (METS) del metabolismo 

basal (1), (15). Es una conducta silenciosa, adquirida a temprana edad en la adolescencia, e incluso 

trasciende hasta el adulto mayor (3). Este comportamiento desencadena alteraciones que derivan 

en las llamadas enfermedades crónicas no transmisibles (ENT) (1), (2), se presenta en actividades 

sedentarias en horas de tiempo de pantalla a través de dispositivos móviles, consolas de videojuegos, 

televisores y computadoras (4), (5). Además, las nuevas tecnologías y metodologías de enseñanza 

facilitan el desarrollo de un estilo de vida sedentario, que incide en la salud de los estudiantes (6), (7).

En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los adultos entre 18 y 

64 años realicen entre 150 y 300 minutos a la semana de actividad física aeróbica (AFA) a intensi-

dad moderada o bien 75 a 150 minutos de AFA a intensidad vigorosa, e incluir mínimo 2 días de 

fortalecimiento muscular (8), (9).
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De acuerdo con los estudios previos y la evidencia científica en la temática de la actividad física 

tanto a nivel nacional como internacional, se evidenciaron diferenciales claros de género: las estu-

diantes universitarias se presentaron más inactivas que los estudiantes universitarios hombres, 

de ahí que este tema fue analizado desde la experiencia de las mujeres como grupo poblacional 

poco estudiado desde los estudios epidemiológicos (44) que establecen relaciones desiguales de 

poder, las cuales implican una relación con la práctica de la actividad física, así como las decisio-

nes relacionadas con la salud desde los primeros años del curso de la vida. 

En Latinoamérica, en los últimos años, la población universitaria presenta un aumento sostenido 

en los factores de riesgo comportamentales, que rondan el 90 % de los estudiantes universitarios en 

Chile, Ecuador y Brasil, en donde prevalecen conductas asociadas con el tabaquismo, el consumo ex-

cesivo de alcohol, entre otras sustancias psicoactivas en Brasil, Perú, Chile y Paraguay (45), (46), (47).

Los bajos niveles de actividad física (AF) de las mujeres son preocupantes, especialmente en la 

niñez, adolescencia y primera etapa de la adultez (10); allí se consolidan los hábitos y estilos de 

vida físicamente activos y saludables, lo cual se convierte en un argumento para implementar 

estrategias que permitan reducir este fenómeno (9). Asimismo, los niveles de AF se reducen en 

el tránsito de la niñez a la adolescencia, siendo más asentado este fenómeno en las mujeres que 

en los hombres (10). También se evidencia menor actividad física de acuerdo con características 

sociodemográficas como estrato socioeconómico, semestre que cursa, entre otros.

Esta tendencia se mantiene hasta la edad adulta, manifestándose en un abandono progresivo que 

se incrementa durante el tiempo (11); por ello, la última fase de la adolescencia y en los inicios de 

la adultez se produce una caída pronunciada de los niveles de actividad física, lo que incrementa el 

comportamiento sedentario (10), (11), (12). A nivel universitario, las estudiantes reducen amplia-

mente el ejercicio físico, priorizando el consumo de alcohol, cambiando su dieta y disminuyendo 

niveles de AF (12), lo cual da como resultado una mayor prevalencia para desarrollar ENT (10), (11).

Aunque las mujeres presentan mayor interés por actividades cooperativas, menos individualistas, 

como la expresión corporal, la expresión dramática, ejercicios de parejas y los estiramientos (13). 

Aun así, la actividad física mantiene una disposición descendente hasta llegar a la edad adulta, 

sosteniéndose en un abandono progresivo, y se incrementa más en los hábitos de vida a lo largo 

del tiempo (11), (13).
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Paradójicamente, en Colombia estudios demuestran que en la población estudiantil en Salud sólo 

el 20,8 % de los estudiantes de Enfermería de una universidad pública son miembros activos de 

grupos deportivos o de cuidado personal, lo cual se traduce en un mayor riesgo de desarrollo de 

ENT, tendencia que se mantiene y consolida en las universidades tanto públicas como privadas 

del país (13). Además, según la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN, 2010), el 

46.5 % de la población adulta es físicamente inactiva (6), (15), (16), lo que se mantiene incluso 

luego de graduarse de pregrado.

Por lo anterior, el objetivo de este estudio fue evaluar el nivel de actividad física y el comporta-

miento sedentario en mujeres estudiantes universitarias de la División de Ciencias de la Salud en 

la Universidad Santo Tomás seccional Bucaramanga.

MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio transversal con alcance correlacional, desarrollado en mujeres estudiantes de pregrado 

y posgrado de la División de Ciencias de la Salud de una universidad privada en Bucaramanga. 

La muestra utilizada fue de n=155, entre 18 y 59 años, la cual fue tomada a conveniencia. El 

instrumento aplicado fue el Cuestionario Mundial de Actividad Física (GPAQ) versión completa, 

desarrollado en línea mediante Google Forms; en este cuestionario en línea se incluyó el consen-

timiento informado, también contó con la aprobación de investigación sin riesgo del Comité de 

Investigación de la Facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación de la institución estudiada. 

Los datos fueron sintetizados en una hoja de cálculo de Microsoft Excel y luego analizados a tra-

vés el programa SPSS 21.0, con estadísticos descriptivos y luego con pruebas de correlación para 

establecer el grado de asociación de las variables utilizadas. Se evaluó la actividad física en los 

dominios ocupacional, desplazamiento y organización del tiempo libre.

Las variables sociodemográficas para este estudio fueron la edad, el estrato socioeconómico, el 

nivel educativo, el semestre que cursa actualmente y el programa académico en el que se encuen-

tra matriculada. Los criterios de inclusión determinados para este estudio fueron mujeres estu-

diantes universitarias activas en pregrados y posgrados afines a la División Ciencias de la Salud 

que pertenezcan a una universidad privada de Bucaramanga. Los criterios de exclusión fueron: 

mujeres estudiantes menores de 18 años y mayores de 60 años, estudiantes de prácticas integra-

les y profesionales (clínica) y mujeres que tuvieran cualquier alteración musculoesquelética que 

les impidiera contestar las preguntas del cuestionario.
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RESULTADOS
De acuerdo con lo anterior, se identificaron diferentes grupos de edad, en los que se destacan 130 

mujeres entre 18 y 24 años, 17 de 24 a 30 años, 4 de 30 a 35 años, 3 de 36 a 40 años y 1 de 40 a 

45 años. El estrato económico que más prevalece es el tres1. En el nivel educativo, el 9 1% de la 

muestra estudia actualmente un programa académico de pregrado y el 9 % posgrado. El progra-

ma académico en el que se obtuvo mayor participación fue Optometría (69), Odontología (31), 

Tecnología en Laboratorio Dental (26), Cultura Física, Deporte y Recreación (25), Especialización 

en Ortodoncia (10) y Doctorado en Odontología (1). El semestre actual que más prevalece es el 

cuarto (IV), especialmente en estudiantes de pregrado.

Frente a los dominios de la Actividad Física, el 81 % de la muestra manifestó no realizar actividad 

intensa al menos 10 minutos de intensidad moderada. Frente al desplazamiento activo, el 51% 

de la muestra manifestó que sí se desplaza de manera activa al menos 10 minutos diarios de ma-

nera continua. Por otra parte, el 54 % no practica deportes/fitness intensos al menos 10 minutos 

consecutivos, 48 % sí lo hace; frente a la misma práctica, pero a intensidad moderada, el 54 % sí 

lo realiza y el 45 % no.

Estos aspectos evidencian que las hipótesis planteadas en este estudio se pudieron confirmar al 

revisar que las variables sociodemográficas determinan el nivel de actividad física que presentan 

las estudiantes universitarias. Frente a la variable CS, se reflejó que 94 participantes pasan más de 

dos horas sentadas o recostadas en un día típico por las jornadas de estudio continuas (tabla 1), lo 

cual se refleja directamente en su nivel de AF y condición física poco saludable (16).

En cuanto a la relación estadística que se puede observar mediante las variables nominales, se utili-

zaron algunas medidas específicas para determinar el grado de correlación que pudiese existir entre 

ellas (17). En primer lugar, dentro de los análisis realizados se evidencia varias pruebas que definen 

el grado de asociación entre variables. En primer lugar, evidenciamos que el coeficiente de incerti-

dumbre fue de 0,764 y el coeficiente de Tau Goodman y Kruskal de 0,856, los cuales indican una 

fuerte asociación para las variables edad y los días de actividad física moderada (Tabla 2), a medida 

que aumenta la edad disminuye la actividad física moderada de manera inversamente proporcional. 

1 De acuerdo con el sistema en Colombia de estratificación social, el estrato socioeconómico tres (3) corresponde a un 

nivel socioeconómico medio-bajo. 
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Asimismo, las variables edad, número de días de caminata y número de días de uso de bicicleta 

durante 10 minutos consecutivos demostraron una asociación lineal de 0,908 en las medidas 

simétricas de Phi, V de Cramer y Coeficiente de contingencia de 0,919, lo cual representa que a 

menor edad se realizan más días de caminata y bicicleta, que en la cotidianidad puede representar 

los desplazamientos del lugar de vivienda a la universidad o caminatas cerca a la casa para el paseo 

de mascotas (18). Finalmente, en cuanto a las variables nivel educativo y la actividad física inten-

sa, se evidenció que existe una alta asociación de acuerdo con las pruebas estadísticas aplicadas 

(tabla 3), lo cual permite corroborar que a mayor es el nivel de estudio y la edad, menor es el nivel 

de actividad física realizado diariamente en la población de interés. 

En la tabla 1 es posible se evidencia que el 60,6 % tiene un comportamiento sedentario mayor 

de dos horas, por lo que es necesario discutir cómo a medida que aumenta la edad incrementa el 

comportamiento sedentario. El diferencial que podemos evidenciar entre el comportamiento se-

dentario y las mujeres es notorio; para ellas tiene que ver con los estudios sobre el cuidado , en los 

que las mujeres se encuentran insertas en diferentes papeles en la sociedad, como: estudiantes, 

madres, hijas y esposas.

Tabla 1. Tiempo de Comportamiento Sedentario según la edad

  Edad

Tiempo de  
Comportamiento  

Sedentario

18-23 
Años

24-30 
Años

30-35 
Años

36-40  
Años

40-45  
Años

Total

Menor a 30 minutos 2,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,60%

30 minutos 6,50% 0,60% 0,00% 0,00% 0,00% 7,10%

Una hora 11,60% 1,30% 0,00% 0,00% 0,00% 12,90%

Una hora y 30 minutos 1,90% 2,60% 0,00% 0,00% 0,00% 4,50%

Dos horas 11,00% 1,30% 0,00% 0,00% 0,00% 12,30%

Mayor a dos horas 50,30% 5,20% 2,60% 1,90% 0,60% 60,60%

Total 83,90% 11,00% 2,60% 1,90% 0,60% 100,00%

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 2. Coeficiente de incertidumbre Tau Goodman y Kruskal

Medidas direccionales
Significación 
aproximada

Lambda

Simétrico ,313

Edad dependiente

Días de Actividad Física 
Moderada en el Trabajo 

dependiente
,313

Tau Goodman y Kruskal

Edad dependiente ,856

Días de Actividad Física 
Moderada en el Trabajo 

dependiente
,719

Coeficiente de  
incertidumbre

Simétrico ,764

Edad dependiente ,764

Días de Actividad Física 
Moderada en el Trabajo 

dependiente
,764

Fuente: elaboración propia.

Tabla 3. Nivel educativo y la actividad física intensa

Medidas simétricas
Significación 
aproximada

Phi ,889

V de Cramer ,889

Coeficiente de contingencia ,889

Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la relación entre la edad y los días de actividad física moderada, existe una correla-

ción alta de acuerdo con el coeficiente de incertidumbre de 0,764 y el Tau Goodman y Kruskal de 

0,856. En ese sentido, el nivel educativo y la actividad física intensa tiene una asociación entre 

ambas variables de 0,889, con una relación inversa a menor nivel educativo (pregrado), mayor 

actividad física intensa. 
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En ese análisis correlacional, la relación entre edad y tiempo de comportamiento sedentario plan-

tea una correlación Lamda de 0,705; se asocia también con el estrato socioeconómico, a menor 

estrato socioeconómico, mayor comportamiento sedentario (Chi de Pearson, Phi y V de Cramer 

0,653); nivel educativo (Chi de Pearson, Phi y V de Cramer 0,889); días de actividad física mode-

rada y edad, semestre y programa (Chi de Pearson, Phi y V de Cramer; 0,878; 0,791; 0,794); días 

de actividad física intensa y edad, semestre y programa (Chi de Pearson, Phi y V de Cramer; 0,963; 

0,758; 0,906). En ese sentido, las variables sociodemográficas son centrales en la discusión sobre 

actividad física y el sedentarismo en mujeres. 

DISCUSIÓN
La preocupación de la OMS frente a las diferentes categorías de análisis: mujer, actividad física y 

sedentarismo, es latente, dado que diversos estudios académicos y en medios de comunicación 

evidencian que existe un mayor sedentarismo en las mujeres con respecto a los hombres (18), 

(19). En este sentido, este ejercicio investigativo manifiesta que los niveles de actividad física en 

mujeres universitarias de División de Ciencias de la Salud son muy bajos, lo cual corresponde en 

alto grado a un CS, representando un problema de salud institucional y público (18); puesto que 

este tipo de situaciones desencadenan daños en el sistema cardiovascular y, al mismo tiempo, 

incrementan la probabilidad de tener enfermedades crónicas a partir de los diferentes factores de 

riesgo: obesidad, diabetes, hipertensión, problemas asociados con el colesterol, entre otros (19).

Contrarrestar factores de riesgo asociados al CS es una tarea ardua porque implica un cambio en 

el estilo de vida, en el que la práctica de AF sea diaria desde la edad escolar, pasando por la niñez, 

adolescencia hasta la adultez (20), (21). Contrarrestar factores de riesgo como el sedentarismo es 

una tarea ardua porque implica un cambio en los estilos de vida en el que la práctica de actividad 

física sea una constante desde los primeros años del curso de la vida; además debe ser incentivada 

por otras instituciones sociales, como la familia, la escuela, a través del currículo (22), y el Estado, 

en cada uno de los grupos etarios, con distinciones de acuerdo con este aspecto que contribuyan 

a derrumbar las diferentes barreras de acceso sociales visibles e invisibles (23), (24).

El CS contempla un tiempo igual o mayor a 2 horas estando sentado o recostado, en este caso, 

64.60 % de la población supera este tiempo durante sus actividades desarrolladas en el día; la 

formación profesional y posgradual en Ciencias de la Salud implica atención de pacientes; dicha 
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práctica se caracteriza por ser de tipo sedente (40), (41). Sin embargo, al comparar el nivel de AF 

de las estudiantes en programas académicos como Odontología, Optometría, Tecnología en La-

boratorio Dental, Especialización en Ortodoncia y Doctorado en Odontología en contraposición 

con el pregrado en Cultura Física, Deporte y Recreación, no se observan diferencias significativas 

en los dominios de la AF, tiempo libre y desplazamiento, lo que genera inquietudes y preocupacio-

nes asociadas a los roles de género (32), (33).

Las variables propuestas en este estudio se observan altamente influenciadas por el género, dado 

que la práctica de AF presenta diferencias en las mujeres y algunas barreras y obstáculos (18), por 

lo que debemos continuar estudiando este tipo de fenómenos que permiten inferir que algunas 

tareas asociadas con los roles de género, como las actividades domésticas, labores de cuidado, 

dobles jornadas de estudio y trabajo, inciden en la decisión, gusto y preferencia por la realización 

de AF (25), (26). El cambio en el estilo de vida de las mujeres estudiantes universitarias plantea 

un tránsito en el que se conjugan varias situaciones: cambio de lugar de procedencia, organización 

del tiempo, carga académica, estrés, otras alternativas de uso del tiempo libre y ocio (32).

Se tuvieron en cuenta algunos de estos predictores del comportamiento inactivo hacia la actividad 

física, como la edad, el programa académico, el estrato socioeconómico, el semestre en el que se 

encuentra, entre otros (27), (28). En ese sentido, otras variables que pueden estudiarse a futuro, 

como lugar de residencia, nivel de acceso de acuerdo con el tipo de actividades como la recreación, el 

esparcimiento y el uso del tiempo libre, pueden fortalecer la premisa que cada vez las mujeres están 

más ocupadas, pero reflejan, al mismo tiempo, bajos niveles de actividad física y CS (30), (31).

Los estudios previos revisados para este estudio fueron esencialmente cuantitativos. Igualmente, el 

cuestionario estandarizado GPAQ utilizado en esta investigación es un instrumento pertinente para 

evaluar la actividad física internacionalmente(31); también se aplicó el International Physical Activi-

ty Questionnaire (IPAQ) (32), (33). El consumo excesivo episódico de alcohol previsto dentro en los 

factores de riesgo en la etapa universitaria (31), (32). En los últimos años existe una alta prevalencia 

de factores de riesgo comportamentales que se evidencian en la población de estudiantes universi-

tarios, en la que las estrategias de intervención relacionadas con los programas de bienestar institu-

cional (33), (34) no tienen un impacto permanente en los estilos de vida de los y las estudiantes (35).

Esta conducta sedentaria la encontramos en actividades de tiempo sentadas y en horas en panta-

lla. Además, el uso de las nuevas tecnologías y metodologías de enseñanza facilita que las perso-



981

Nivel  de  act iv idad f ís ica  en  mujeres  estudiantes 
univers i tar ias  de  la  D iv is ión  de  Ciencias  de  la  Salud en 
una univers idad pr ivada en  Bucaramanga (Colombia)

Juan David  Vargas Durán , 
Danie l  Ef rén  Garc ía  Gonzales ,
Br iget te  Taryn Cor tes  Or t iz

Vol. 39 (3) 2023 - 971-986
Barranquilla (Col.) 

nas tengan un estilo de vida sedentario; también con la llegada de diversos productos facilitado-

res para trabajar, jugar y socializar, la sociedad colombiana consume gran cantidad de este tipo de 

productos de tecnología para componer una vida más cómoda y tranquila en su núcleo familiar. 

CONCLUSIONES 
El bajo nivel de AF y el alto nivel de CS en las mujeres estudiantes universitarias de la División 

Ciencias de la Salud de una universidad privada en Bucaramanga son factores que preocupan y 

alertan sobre la condición física relacionada con la salud de la población, los cuales incrementan 

el riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles (36), (37). Será responsabilidad de 

la División de Ciencias de la Salud y la Universidad donde se realizó el estudio en Bucaramanga 

garantizar los espacios que permitan la práctica de AF a las estudiantes desde una perspectiva 

diferencial y de género a partir de sus características sociodemográficas, que para los resultados 

de este estudio fueron muy relevantes (38), (39). Por consiguiente, se hace necesario realizar 

acciones encaminadas a la promoción de la cultura física o cultura del movimiento durante las 

actividades desarrolladas diariamente en los diferentes dominios de la AF, ocupacional, desplaza-

miento y tiempo libre. 

De igual manera, las estudiantes de la División de Ciencias de la Salud frente a la práctica de acti-

vidad física cumplen una doble función: cuidarse y cuidar a otros/as, por lo que es indispensable 

que estas motivaciones iniciales frente a la AF sean intervenidas efectivamente en los espacios 

universitarios institucionales, debido a que los/las profesionales de la salud reflejarán mediana-

mente la importancia de un estilo de vida saludable cuando al momento de abordar a un paciente 

sobre este tema, ellas también aplican las recomendaciones.

Además, es importante mencionar que las instituciones de educación superior (IES), deben bus-

car herramientas de cambio a partir del currículo, las cuales podrán estar enfocadas a la transfor-

mación de la cultura frente a los hábitos saludables y el adecuamiento de los espacios comunes o 

entornos universitarios (43).
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