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RESUMEN

La presente investigación tiene dos objetivos: (1) describir las investigaciones 
empíricas desarrolladas sobre la actividad física en estudiantes universitarios y (2) es-
pecificar limitaciones y orientaciones señaladas en los estudios sobre actividad física 
en estudiantes universitarios. El método desarrollado fue una Revisión Sistemática de 
las bases de datos Web of Science (WOS) y Scielo en el período de tiempo 2013 a 



38

Rev.Ib.CC. Act. Fís. Dep. 2019; 8(2): 37-58

Revisión sistemática de pRáctica de actividad física 
en estudiantes univeRsitaRios

2018. Los resultados del primer objetivo son descripción de los estudios respecto del 
país, diseño, muestra, objetivos, e instrumentos de medida de las investigaciones. 
Respecto de los resultados del segundo objetivo, las dos principales limitaciones de-
claradas en los estudios son el uso de instrumentos de medida de tipo autorreporte y 
los diseños que son principalemente correlaciónales y escasos cuasiexperimento; las 
dos principales orientaciones son que las universidades fomenten la actividad física a 
través de programas de intervención y que sea integrada al currículum.

Palabras clave: actividad física, educación superior, estudiantes universitarios, pro-
moción. 

ABSTRACT

The aims of this study were: (1) to describe the empirical investigations developed 
on the physical activity in university students and (2) to specify limitations and orien-
tations indicated in the studies on physical activity in university students. A System-
atic review of Web of Science (WOS) and Scielo databases was developed between 
2012 and 2018. Country, design, sample, objectives and instruments for measuring 
research were the finding of the first aim. Regarding the second aim, the two main 
limitations stated in the studies are the use of self-report measurement instruments 
and the designs that are mainly correlation and scarce quasi-experimentation; The 
two main orientations are that universities promote physical activity through interven-
tion programs and that it be integrated into the curriculum.

Key words: physical activity, Higher Education, university students, promotion.

INTRODUCCIÓN

Es abundante la literatura que respalda los beneficios de la práctica regular de 
la actividad física (AF en adelante) en la salud física (1–4) y en la salud psicológica 
(5–7) de las personas. Además se evidencia su importancia en el área preventiva, 
de rehabilitación y de bienestar (8). Estos beneficios son independientes del tipo 
de AF (recreativa o no recreativa) (2). La falta de AF es un factor de riesgo para el 
desarrollo de obesidad, la que ha alcanzado el nivel de proporciones epidémicas, 
por esto los gobiernos y las organizaciones de salud están tratando de combinar 
esfuerzos para frenar este factor de riesgo de diversas enfermedades. La obesidad 
durante la adolescencia, en particular, ha demostrado ser una problematica creci-
ente, aumentando dramáticamente en las últimas décadas (9). La etapa final de 
la adolescencia, e inicial de la adultez, coinciden con la transición de la escuela 
secundaria a la universidad, período crítico y vulnerable para los cambios de peso 
corporal y adopción de un estilo de vida (10,11). 

Es por esto que la etapa universitaria podría ser un momento determinante 
para consolidar hábitos de vida, donde los estudiantes se ven obligados a cam-
biar la mayoría de sus hábitos, que propician una mala alimentación, pobre orga-
nización del tiempo y menor AF, teniendo repercusiones en la condición y estruc-
tura física, lo que puede ser la antesala para el desarrollo de patologías crónicas 
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en una etapa posteriorlo que puede afectar considerablemente el estado de salud 
de esta población (17). En primer año de universidad se presenta el fenómeno 
del aumento de peso corporal referido en inglés como “Freshman 15”. Esto hace 
referencia a la afirmación que, en promedio, los estudiantes reportan ganancias 
de 15 lb (6.8 kg) en su primer año de universidad. Dado que la ganancia del peso 
al final de la adolescencia e inicio de la adultez está muy relacionada con el so-
brepeso y la obesidad en adultos, el aumento de peso corporal significativo en 
la universidad requiere ser mejor comprendido si se quiere combatir la prevalen-
cia de obesidad en etapas posteriores (12). De hecho, el aumento de peso que 
ocurre durante ese período es crítico, por lo que hábitos de vida inadecuados 
pueden persistir y mantenerse durante las siguientes etapas (13–16). 

En este contexto, la disminución de la AF juega un papel clave. La literatura con-
stata que, en la última fase de la adolescencia y en la primera fase de la etapa adulta, 
se produce un descenso drástico en los niveles de AF siendo el paso a la universidad 
una etapa clave en el desarrollo o manteniemiento de un óptimo estado de salud (10). 

A nivel internacional, los datos sobre los niveles de AF en población universitaria, 
señalan que más de la mitad de los estudiantes no realiza la suficiente para que ge-
nere beneficios en su salud, independientemente del país de origen. Concretamente, 
entre el 30% al 50% de los estudiantes universitarios no satisfacen el cumplimiento 
de las recomendaciones establecidas (15,18–20). Además, algunos estudios sug-
ieren que la AF realizada durante el último año universitario, puede ser uno de los 
predictores más influyentes de la AF en la etapa post-universitaria (21). 

Aunque la mayoría de las universidades tienen algunas políticas de promoción 
de la salud, el problema del aumento de peso corporal como consecuencia de la 
disminución de niveles de AF va en aumento (13). Las universidades podrían asumir 
un papel clave como potenciales promotores de salud de sus estudiantes. Dado 
que este grupo de población está comenzando la edad adulta, es posible que aún 
no hayan definido con firmeza su estilo de vida. Por esto, las estrategias que prom-
ueven un estilo de vida activo son la clave para mejorar la salud y reducir el riesgo 
de enfermedades futuras (13,18). 

Dada la importancia de los niveles de AF de los estudiantes universitarios, es 
trascendental conocer las investigaciones empíricas que se han desarrollado (18). 
En este contexto surge la necesidad de organizar la evidencia empírica disponeble 
acerca de la práctica de AF en la Educación Superior. A partir de una revisión ex-
haustiva de la lieratura se intentó responder a la pregunta de investigación que guió 
este estudio ¿qué caracteriza la investigación científica sobre AF en Educación Su-
perior y qué limitaciones y orientaciones se describen? Si bien existen revisiones 
sistemáticas de la literatura sobre la AF en estudiantes universitarios, estas presen-
tan limitaciones importantes observadas y otras declaradas por los autores. Algunas 
han revisado sólo una base de datos (22), otras han incluido exclusivamente inves-
tigaciones escritas en idioma inglés sesgando la perspectiva sociocultural (regiones 
geográficas) (23), y otras han perdido vigencia por el perído de búsqueda de la 
muestra de artículos incluidos (23,24). El presente estudio considera las limitaciones 
de estas investigaciones y optimiza el proceso de búsqueda recolectando la litera-
tura más reciente e integrando la producción en tres idiomas. 
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Este estudio se propuso dos: 1) describir las investigaciones empíricas desar-
rolladas sobre la AF en estudiantes universitarios y 2) especificar limitaciones y re-
comendaciones de estos estudios. Se espera que esta información sea útil para el 
diseño de estrategias para la promoción de la salud enfocados en los niveles de AF 
de los estudiantes universitarios, y entregue directrices para la futura investigación, 
considerando las limitaciones reportadas en los estudios (15). 

MÉTODO

El método utilizado es una Revisión Sistemática. El objetivo de este método es 
agrupar todo el conocimiento de un área específica mediante revisiones bibliográ-
ficas que sistematizan, de manera organizada, la literatura destacando lo que se 
conoce acerca de un tema concreto, a través de los resultados obtenidos en diferen-
tes estudios y ofrecer así recomendaciones para la práctica e investigación futura. 
Se utiliza de forma estricta y rigurosa un conjunto de métodos y técnicas definidos 
a priori respecto a un tema, cautelando que la revisión observe las mismas normas 
de rigor que deben estar presentes en cualquier estudio empírico: objetividad, siste-
matización y replicabilidad de los resultados (25) . En la presente investigación se 
indaga en las bases de datos Web of Science (WOS) y SciELO.

Proceso de búsqueda y selección de los artículos

Los artículos incluídos en esta investigación siguieron un proceso de cinco fases 
(Figura 1).
1. Fase de identificación. Consistió en la búsqueda de artículos indexados en las 
bases de datos Web of Science y SciELO, publicados entre el año 2013 al 2018 (la 
última fecha de búsqueda fue 01 de septiembre de 2018). Las palabras claves fuer-
on “actividad física” (“physical activity”) y/AND “educación superior” (“Higher Educa-
tion”) (T|abla 1).
2. Fase de duplicados. De la lista de artículos encontrados, se eliminaron los artícu-
los duplicados.
3. Fase de elegibilidad. Se eliminaron los artículos que no presentaban las pal-
abras claves “actividad física/physical activity” y “Educación Superior/Higher Educa-
tion”) en el título y/o resumen. 
4. Fase de inclusión. Se incluyeron en la presente investigación los artículos que 
cumplieron con los siguientes criterios: investigación de tipo empírica, en idioma 
español, inglés o portugués, muestra de estudiantes universitarios de pregrado y 
que el tema central fuese la AF. Se excluyeron de la presente investigaciónes los 
estudios: teóricos, con diseño cualitativo o psicométricos, y con muestra distinta a 
estudiantes universitarios de pregrado. 
5. Fase de evaluación de sesgo. Se utilizaron las listas de verificación o escalas de 
evaluación de la calidad disponibles (https://amstar.ca/Amstar_Checklist.php). Además 
se contó con la participación de 3 jueces independientes que analizaron el proceso de 
búsqueda y selección de los estudios y el proceso de análisis de los estudios incluidos. 
Estos revisores realizaron sus análisis en forma independiente entre sí.
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Tabla 1. Proceso de búsqueda de los artículos

Refinación de búsqueda Web of Science (WOS) SciELO

Descriptores (1)Pshysical Activity 
(2)Higher education

(1)Actividad Física (2)
Universitarios

Conector de descriptores AND AND
Ubicación de descriptores 
AND

(1)En Título
(2) En Tema

(1) y (2) Todos los índices

Período de tiempo 2013-2018 2013-2018
Áreas de investigación Todas Todas
Tipo de documento Artículo Artículo
Idioma Español, inglés y portugués Español, inglés y portugués

Proceso de análisis de los artículos seleccionados 

En este proceso se diseñó una matriz de análisis para extraer la información especí-
fica que respondiera a cada uno de los objetivos del presente estudio (Tabla 2). Para el 
primer objetivo del estudio que busca describir y caraceterizar las investigaciones desar-
rolladas sobre la AF en estudiantes de Educación Superior, la matriz de análisis consitió 
en identificar: (a) país, (b) diseño, (c) muestra, (d) objetivos, (e) instrumento. En el caso 
de los instrumentos de medida, se indicó la cita, pero no serán parte de las referencias 
de este estudio. Para responder el segundo objetivo de este estudio sobre especificar 
orientaciones y limitaciones respecto de la promoción de la AF en la Educación Superior, 
se identificó y categorizó lo informado por los autores de los artículos seleccionados.

Ubicación de descriptores 
AND 

(1)En Título 
(2) En Tema 

(1) y (2) Todos los índices 

Período de tiempo 2013-2018 2013-2018 
Áreas de investigación Todas Todas 
Tipo de documento Artículo Artículo 
Idioma Español, inglés y portugués  Español, inglés y portugués 
 
 
Proceso de análisis de los artículos seleccionados   
 

En este proceso se diseñó una matriz de análisis para extraer la 
información específica que respondiera a cada uno de los objetivos del presente 
estudio (Tabla 2). Para el primer objetivo del estudio que busca describir y 
caraceterizar las investigaciones desarrolladas sobre la AF en estudiantes de 
Educación Superior, la matriz de análisis consitió en identificar: (a) país, (b) 
diseño, (c) muestra, (d) objetivos, (e) instrumento. En el caso de los instrumentos 
de medida, se indicó la cita, pero no serán parte de las referencias de este 
estudio. Para responder el segundo objetivo de este estudio sobre especificar 
orientaciones y limitaciones respecto de la promoción de la AF en la Educación 
Superior, se identificó y categorizó lo informado por los autores de los artículos 
seleccionados.  
 
 
Figura 1 Flujograma del proceso de búsqueda y selección de los artículos. 
 
 
 
 
 
 
 

Artículos no duplicados 
n=118

Artículos elegidos por título y resumen 
n=88

Muestra total de artículos incluidos 
n=24

Artículos sin las palabras claves en el título o 
resumen n= 30

Muestra total de artículos incluidos 
n=24

Artículos excluidos por criterios 
1. Artículos teóricos: n=15  
2. Artículos con diseño cualitativo o 
psicométricos: n=18 
3. Artículos con muestra distinta a estudiantes 
universitarios de pregrado: n= 31 
 
N total= 64

Artículos producidos 
n=124

Artículos duplicados n=6 

Métodos de evaluación de sesgo: 
1. Uso de lista de verificación (disponible en: 
https://amstar.ca/Amstar_Checklist.php ) 
2. Se recurre a cuatro revisores independientes. 
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Figura 1. Flujograma del proceso de búsqueda y selección de los artículos
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N° Fuente País/ 
Diseño/n

Objetivo(s)  
Instrumento 

Limitaciones Orientaciones

1    (26) Colombia/
Correlacional 
transversal/
n=5.663

(1) Evaluar la 
relación entre la 
percepción de 
las barreras para 
la práctica de AF 
con la presencia 
de obesidad 
abdominal. 

(1) Cuestionario
Internacional de AF 
(IPAQ) formato corto.
(2) cuestionario de 
autoreporte Barriers 
to Being Active Quiz o 
BBAQ

(1) El tipo de diseño del estudio 
no identifica las relaciones 
causales entre las variables.
(2) Las barreras para la práctica 
de AF fueron auto-reportadas. 
Las verdaderas barreras se 
pueden confundir con posibles 
“excusas” para la práctica de AF. 

(1) Indagar contexto sociocultural 
y roles de género en la sociedad 
respecto al fomento de AF.
(2) Desarrollar estrategias de 
intervención dirigidas a las 
barreras más frecuentes en 
universitarios para la práctica de 
AF. 

2 (27) Colombia/ 
Descriptivo/
n=123

(1) Describir los 
niveles de AF 

(1) Versión en español 
del Cuestionario Healthy 
Doctor =Healthy Patient.

(1) Muestras no seleccionadas 
aleatoriamente, 
(2) Muestrade tamaño menor 
al que se requeriría para hacer 
análisis inferencial.
(3) Administración de 
cuestionario de autorreporte 
(puede implicar sesgos). 

(1) Futuras intervenciones deben 
integrar un tiempo para su 
práctica de AF en el currículo. 
(2) Construcción de instrumentos 
para medir el nivel de 
conocimiento sobre AF.

3 (28) España/
Correlacional 
transversal/
n=1.085  

(1) Valorar la 
práctica de AF y
(2) Determinar la 
relación existente 
entre la práctica de 
AF y la percepción 
de salud, 
considerando edad 
y sexo.

(1) Cuestionario cerrado 
(Castañeda-Vásquez, 
Romero-Granados, 
2014) sólo variable 
sexo, edad, percepción 
de salud, práctica de 
AF y características 
de la práctica de AF 
(frecuencia, duración e 
intensidad). 

(1) Se considera la variable 
edad, sin embargo sólo incluye 
un rango limitado.  

(1) Mejorar las políticas deportivas 
universitarias para la promoción 
de la AF.  
(2) Profundizar y comprobar 
cómo puede afectar la práctica 
de AF, considerando las variables 
frecuencia, duración e intensidad, 
sobre la percepción de salud del 
alumnado practicante. 

4 (29) Colombia/
Correlacional 
transversal/
n= 155

(1) Identificar el 
nivel de  AF y 
(2) Relacionar el 
nivel de AF con las 
barreras percibidas 
para realizarla.

(1) Cuestionario IPAQ 
(International Physical 
Activity Questionnaire) 
versión corta en español.
(2) El Barriers to Being 
Active Quiz (BBAQ) 

(1) Sesgos de recuerdo (en 
IPAQ se informa de manera 
diferencial el tiempo destinado 
a varios tipos de actividades en 
los últimos 7 días).
(2) sesgos de autorreporte.
(3) Sesgos por nivel de 
comprensión en las preguntas 
“niveles de intensidad” y 
“promedio” en IPAQ.

(1) La universidad debe 
implementar acciones para 
contrarrestar y focalizar esfuerzos 
para disminuir los problemas 
asociados al sedentarismo en sus 
estudiantes.
(2) desarrollo de mejores medidas 
de autorreporte de la AF realizada. 

5 (30) Colombia/
Descriptivo 
transversal/
n=167

(1) Describir la 
cantidad de AF en 
diferentes dominios. 

(1) Cuestionario 
Mundial de AF (GPAQ) 
(Armstrong & Bull, 2006).

No reporta (1) Investigar en estudiantes 
otros factores de riesgo del 
comportamiento como el tabaco 
y alcohol que junto con la AF son 
determinantes en la salud.

6 (31) Colombia/
Correlacional 
transversal/
n=900

(1) Determinar los 
factores socio- 
demográficos y 
motivacionales 
asociados con la 
AF.

(1) Cuestionario 
Internacional de AF 
(IPAQ) formato corto.

(1) El tipo de diseño del estudio 
no identifica las relaciones 
causales entre las variables.
(2) el uso del instrumento IPAQ 
formato corto, no permitió 
evaluar los niveles de AF en 
diferentes dominios. 

(1) Considerar una muestra 
mayor. 

Tabla 2. Matriz de análisis de los estudios
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7 (32) Brasil/
Correlacional 
transversal/

n= 110

(1) Analizar la 
relación entre 
motivación, 
autoestima con 
adherencia en AF y

(2)  composición 
corporal con 
adherencia a la AF.

(1) Escala de Gonçalves 
(2010) de motivación, 
traducida y adaptada al 
portugués de la Escala 
de AF desarrollada por 
Ryan et al (1997). 

(2) Información 
sociodemográfica con 
preguntas (edad, estado 
civil, sexo y escolaridad) 
y otros relacionados con 
AF (actividad en la que 
participan, duración, 
horas por semana). 

No declara limitaciones No se declaran orientaciones  

8 (5) México/
Correlacional/
n= 208

(1) Identificar las 
diferencias del 
autoconcepto físico 
en practicantes 
regulares de AF y 
no practicantes. 

(1) Cuestionario de 
Autoconcepto Físico 
(CAF) (Moreno y 
Cervelló, 2005). La AF 
se declara como un 
indicador, no se utiliza 
instrumento.

No declara limitaciones (1) Diseñar y aplicar programas 
y proyectos de promoción de 
la AF como factor fundamental 
en un estilo de vida saludable 
específicas a la población que se 
pretenden dirigir.

9 (33) Colombia/
Correlacional
transversal/
n=670

(1) Describir el 
nivel de AF y 
su asociación 
con factores 
sociodemográficos, 
antropométricos y 
conductuales.

(1) IPAQ, formato corto 
(www.ipaq.ki.se) 

No declara limitaciones (1) Socializar y fortalecer 
programas para la práctica de AF 
en la universidad. 

10 (34) Argentina/
Descriptivo/ 
n=554

(1) Analizar los 
niveles de AF.  

(1) Global Physical 
Activity Questionnaire 
(GPAQ) (OMS, 2007) 
versión española. 

No declara limitaciones (1) Desarrollo de intevenciones  y 
apoyo permanente para mejorar 
los estilos y calidad de vida.

11 (35) Brasil/
Correlacional 
transversal/
n= 501

(1) Estudiar la 
relación entre 
la  composición 
corporal y el estilo 
de vida (AF). 

(1) Versión corta del 
cuestionario Internacional 
de la AF (IPAQ).

(1) no se evaluó el impacto 
de los factores que limitan la 
práctica regular de AF sobre la 
salud. 

(1) Que las universidades 
promuevan  hábitos saludables. 

12 (36) España/ No 
experimental
transversal/
n=222

(1) identificar 
actitudes hacia la 
AF-deportiva

(1) Cuestionario 
de Actitudes hacia 
la AF (CAAF) 
(PérezSamaniego & 
Devís, 204).

(1) muestra pequeña para 
generalización de los resultados.

(1) Introducir en la formación 
inicial del profesorado 
competencias relacionadas con 
la adquisición de hábitos de AF 
saludable.

13 (37) México/
Descriptivo-
comparativo/
n= 563

(1) Indagar IMC 
y frecuencia con 
que realizan AF (2) 
indagar los motivos 
para realizar AF. 

(1) Encuesta 
autoaplicable, diseñada 
para el estudio. 

No declara limitaciones (1) Realizar intervención con 
AF de mayor interés para los 
estudiantes, con control y 
evaluación permanente para 
poder medir en una etapa 
posterior el impacto. 

14 (38) México/
Correlacional 
transversal/
n= 881 

(1) Evaluar la 
relación de la 
AF y conductas 
sedentarias.

(1) Cuestionario de AF 
adaptados del Youth 
Risk Behavior Survey 
2007 (YRBS) del Center 
for Disease Control and 
Prevention. 

(1) El tipo de diseño del estudio 
no identifica las relaciones 
causales entre variables.
(2) Algunos participantes 
podían haber dado respuestas 
socialmente deseables. 
(3) falta representatividad de 
la muestra, involucró sólo una 
universidad.
(4) Cuestionario anónimo no 
identifica características de 
quienes respondieron y los que 
no. 

(1) Participación activa de las 
unieversidades en la formación 
de hábitos saludables de 
sus estudiantes en forma 
intracurricular.

N° Fuente País/ 
Diseño/n

Objetivo(s)  
Instrumento 

Limitaciones Orientaciones
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15 (39) España/
Correlacional
transversal/
n= 500 

(1) Determinar la 
prevalencia de los 
estadios de cambio 
para la AF y el 
ejercicio físico.

 (1) Questionario Auto-
informe do Estado de 
Mudança para a AF 
(AEMAF).
(2) Questionario Auto-
informe do Estado 
de Mudança para 
o Exercicio Fisico 
(AEMEF). Aaptados de la 
Escala Physical Activity 
Questionnarie Stage of 
Change (Marcus, 1993) 

(1) Los resultados fueron 
obtenidos únicamente con los 
auto-informes. 
(2) No se tuvieron en cuenta 
otros determinantes clásicos 
de la práctica de AF (nivel 
económico o educativo y 
percepción de sanidad). 

 (1) Estimular la prática de AF en 
la universidad.

16 (40) Costa Rica/
Correlacional
Transversal/
n= 179

(1) Describir la 
relación entre la 
satisfacción con la 
imagen corporal, la 
satisfacción sexual 
y el nivel de AF.

(1) Versión corta y 
auto del Cuestionario 
Internacional de AF

(IPAQ)
 

(1)  No se incluyó el tipo de 
ejercicio que realizaban las 
personas del grupo físicamente 
activo. 

(1) Indagar los motivos que 
llevan a la realización de AF y su 
relación con el estado nutricional 
y salud. 

17 (41) Chile/
Correlacional 
transversal/
n=799

(1) Determinar 
los factores que 
intervienen en la 
frecuencia de AF.

No declara instrumento 
que mida AF

No declara limitaciones (1) Creación de programas 
permanentes, regulares y con 
creditaje, que permita a los 
estudiantes incorporar un nuevo 
estilo de vida. 

18 (42) Hungría/
Descriptivo/
n=5.174

(1) Examinar 
los aspectos 
nutricionales y 
estilo de vida. 

(1) Cuestionario 
desarrollado por los 
investigadores para 
la medición del peso 
corporal, datos sobre 
nutrición y estilo de vida 

(1) Participaron los interesados 
en la dieta. 

(2) El cuestionario no detalla el 
estilo de vida.

(3) Datos autoproporcionados, 
sesgo de información. 

(1)  Seguir aplicando iniciativas 
en la edad adulta joven pues se 
forman, consolidan y determinan 
estilos de vida y la esperanza de 
vida. 

19 (43) Portugal/
Cuasi-
experimental/

n = 28 

(1) Medir los 
efectos de la 
AF sobre la 
composición 
corporal, valores 
espirométricos y 
relacionar estos 
indicadores con la 
función respiratoria 
/ ventilatoria.

(1) Cuestionario de AF 
adaptado y validado a 
población portuguesa. . 
(Ledent et al., 1997)

No declara limitaciones No se declaran orientaciones  

20 (44) Estados 
Unidos/
Correlacional 
restrospectivo/

n=649

(1) Examinar los 
factores de un 
modelo de AF 
juvenil 

(1) Leisure Time Exercise 
Questionnaire

(LTEQ) Godin G, 
Shephard RJ. , 1985) 

(2) Autoeficacia para 
superar las barreras de 
la AF de Tergerson y 
King (Tergerson JL, King 
KA. 

(1) El tipo de diseño del estudio 
no identifica las relaciones 
causales entre las variables.
(2) Naturaleza auto-reportada de 
los datos obtenidos. 

(3) La muestra no fue aleatoria 
y pueden no ser totalmente 
representativas. 

(1) Necesidad de estudios 
longitudinales para probar las 
relaciones causa-efecto en el 
modelo.

(1) Desarrollo de intervenciónes 
para promover la práctica de AF. 

N° Fuente País/ 
Diseño/n

Objetivo(s)  
Instrumento 

Limitaciones Orientaciones
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21 (45) Bélgica/
Correlacional 
prospectivo/ 
(longitudinal)

n= 291

(1) Investigar los 
cambios en el peso 
y la salud durante 
la transición a la 
educación superior. 

(1) AF Flemish Physical 
Activity Questionnaire 
(FPAQ). 

(1) Alta tasa de abandono en las 
mediciones de seguimiento.

(2) El estudio se limitó a una 
muestra de estudiantes en una 
sola ciudad y los hallazgos no 
son aplicables a estudiantes de 
otras ciudades o culturas.

(1) Desarrollo de intervenciones 
de AF para prevenir el aumento 
de peso en los estudiantes.  

22 (46) España/
Correlacional 
transversal 
n= 1.085

(1) Conocer los

motivos 
relacionados con la 
práctica de AF

Cuestionario ad hoc No declara limitaciones (1) realizar una mayor difusión y 
promoción de la práctica de AF y

 (2) reflexión y mejora de las 
políticas de gestión  deportiva en 
las universidades 

23 (47) China/
Correlacional/
n= 530

(1) evaluar el nivel 
de AF y 

(2) examinar la 
correlación entre el 
nivel de AF y 
la autoeficacia para 
superar las barreras 
para la AF. 

(1) Cuestionario 
Internacional de AF 
(IPAQ) Versión Corta 
China (Deng, et al., 
2008; Macfarlane, 
et al., 2007)

(2) Autoeficacia para 
Superar Barreras a la 
Escala de AF (SOBPAS)

No declara limitaciones (1) alentar a los estudiantes a

realizar más AF en la universidad

(2) los administradores 
deben tomar medidas para 
proporcionar a los estudiantes 
más oportunidades para la 
prática de AF y hacer políticas de 
correspondencia para eliminar las 
barrerasde su práctica

24 (48) Chile/
Correlacional
transversal
N=326

(1) Estimar la 
asociación entre 
frecuencia cardiaca 
máxima, AF y 
sedentarismo 

IPAQ (1) evaluación subjetiva de la AF 
a través del cuestionario IPAQ.

(1) investigar el impacto del 
comportamiento sedentario en la 
salud  

N° Fuente País/ 
Diseño/n

Objetivo(s)  
Instrumento 

Limitaciones Orientaciones

RESULTADOS

Los resultados son presentados en consistencia con los objetivos de la pre-
sente investigación. 

Resultados del primer objetivo de investigación

Los resultados del primer objetivo consisten en: país del autor principal, dis-
eño, muestra, objetivos e instrumentos de medida de los artículos selecciona-
dos.

 
País del autor principal del estudio 

De los 24 artículos seleccionados, el mayor porcentaje de la producción en-
contrada sobre esta área de investigación se encontró en Colombia con un 25%, 
seguido de España con un 16%, México con un  12%, Brasil y Chile cada uno 
con un 8 % y en Argentina, Costa Rica, Hungría, Estados Unidos, Bélgica y Por-
tugal con un 4 %,  respectivamente (Tabla 3).
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País Numero de artículos
Colombia 6
España 4
México 3
Brasil 2
Chile 2
Argentina 1
Costa Rica 1
Hungría 1
Estados 
Unidos

1

China 1
Bélgica 1
Portugal 1
Total artículos 24

Diseño de los estudios

Al revisar los 24 artículos incluidos en esta investigación, encontramos que 
un 70% utilizó diseño correlacional y un 20 % utilizaron diseño descriptivo. En 
el caso de los diseños de tipo no experimental un 4% al igual que el diseño cu-
asiexperimental (tabla 4). 

Tabla 4. Diseño utilizado en los estudios

Diseño del estudio Cantidad de 
estudios

Referencias

Correlacional 17 (5,26,28,29,31–33,35,38–41,44–48)
Descriptivo 5 (27,30,34,37,42)
No experimental 1 (36)  
Cuasiexperimental 1 (43)   
Total artículos 24

Muestra de los estudios

Respecto del tamaño de las muestras, estas variaron desde un mínimo de 
n=20 participantes a un máximo de n=5.663 participantes. Este dato se agrupó 
en 5 rangos (Tabla 5). Los estudios se concentraron en el rango entre 101 a 500  
y de 501 a 1.000 estudiantes, correspondiente al 41% y 37% de los estudios 
respectivamente. Un porcentaje menor de estudios (8%) consideró tamaños de 
muestras entre 1.001 a 5.000 y 5.001 a 10.000 participantes. Finalmente en el 
rango de 1 a 100 hubo un estudio (4%). 

Tabla 3. País del autor principal de los estudios
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Tabla 5. Rangos de tamaño muestral (n=24)

Rango de 
participantes

Número de 
artículos

Referencias

1 a 100 1 (43)
101 a 500 10 (5,27,29,30,32,36,39,40,45,48)
501 a 1.000 9 (31,33–35,37,38,41,44,47)
1.001 a 5.000 2 (28,46)
5.001 a 10.000 2 (26,42)

Objetivos de los estudios

De los 24 artículos analizados, se encontraron 29 objetivos establecidos por 
los autores que implicaban directamente la variable AF. Estos se agruparon en 
cuatro tipos de objetivos (Tabla 6). El primer tipo de objetivo es la relación entre 
la AF y otras variables (59% de los objetivos); el segundo tipo de objetivo es 
descripción o identificación de variables referidas a AF (35% de los objetivos); el 
tercer tipo de objetivo es predicción de AF en relación a otras variables (3% de 
los objetivos); y finalmente el cuarto tipo de objetivo es la evaluación del impacto 
de la AF sobre otra variable (3% de los objetivos). 

Respecto del tipo de objetivo uno: relación de la AF con otras variables, un 
14 % de estos corresponde a varibales psicológicas, un 17% a la variable com-
posición corporal, un  7% corresponde a las variable percepción de barreras, a 
la variable factores sociodemográficos y a la variable factores conductuales re-
spectivamente, y un 3% corresponde a la variable percepción de salud conside-
rando edad y sexo, y a la variable satisfacción con la imagen corporal y sexual 
respectivamente.

Respecto del tipo de objetivo dos “descripción o identificación de variables de 
AF”, un 20 % correponde a la variable nivel o práctica de AF, y un 3% correspon-
de a las variables actitudes hacia la AF-deportiva, frecuencia con que realiza AF, 
motivos para realizar AF y factores de un modelo de AF juvenil respectivamente. 

Respecto de la categorías 3  y 4 de objetivos, se encontraron en ambos casos 
sólo un objetivo, esto corresponde al 3% en cada caso. 

Tabla 6. Tipos de objetivos en estudios sobre AF

Objetivo Variable N° de 
objetivos

Fuente

Relación de la AF con 
variable(s)

Variables psicológicas (ej. 
Autoestima, autoeficacia)

4 (31,32,46,47)

Composición corporal 5 (26,32,33,45,48)
Percepción de barreras 2 (26,29)
Factores socio demográficos 2 (31,33)
Factores conductuales 2 (33,38)
Percepción de salud, considerando 
edad y sexo

1 (28)

Satisfacción con la imagen corporal y 
sexual

1 (40)
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Descripción o 
identificación de 
variable (s) de AF

Nivel o práctica de AF 6 (27–30,42,47)
Actitudes hacia la AF-deportiva 1 (36)
Frecuencia con que realizan AF 1 (37)
Motivos para realizar AF. 1 (37)
Factores de un modelo de AF juvenil 1 (44)

Predicción de la AF 
sobre variable (s)

Prevalencia de los estadios de 
cambio 

1 (39)

Evaluación del 
efecto de la AF sobre 
variable(s) 

Composición corporal, valores 
espirométricos

1 (43)

Instrumentos utilizados

Respecto de los intrumentos de medida utilizados en los 24 artículos anali-
zados, se establecieron dos categorías: (1) intrumentos que tienen por objetivo 
medir la variable AF y, (2) instrumentos que tienen por objetivo medir variables 
relacionadas a la AF. 

La categoría “Instrumentos para medir AF”, fue utilizada en 21 estudios (87%), 
y se identificaron siete instrumentos diferentes. Los dos instrumentos más usa-
dos fueron el Cuestionario Internacional de AF (IPAQ) formato corto con un 33% 
y, un 8 % utilizó el Cuestionario Mundial de AF (GPAQ). En el caso de los otros 
cinco instrumentos cada uno fue empleado por un 4% de los estudios y corre-
sponden a: el Flemish Physical Activity Questionnaire (FPAQ), el Cuestionario 
Healthy Doctor =Healthy Patient, el Cuestionario de AF adaptados del Youth Risk 
Behavior Survey 2007 (YRBS), el Cuestionario de AF adaptado y validado a po-
blación portuguesa, el Questionario Auto-informe do Estado de Mudança para a 
Atividade Física (AEMAF). Otros, cinco estudios (20%) utilizaron una encuesta 
autoaplicable sobre información de AF diseñada para el estudio o no especifica 
nombre del cuestionario (28,32,37,41,42,46). Es importante considerar que un 
estudio no reporta ningún instrumento de medida para la AF, sin embargo si lo 
aplicó (41). 

La categoría “Instrumentos para medir variables relacionadas a la actividad 
física”, se encontró en ocho estudios (33%), y corresponde a seis instrumentos 
diferentes. Estos fueron: Escala de Gonçalves de motivación, Cuestionario de 
Autoconcepto Físico (CAF), Cuestionario de Actitudes hacia la Actividad Física 
(CAAF), y Leisure Time Exercise Questionnaire (LTEQ), se utilizaron sólo en un 
estudio cada uno, corresponden al 4del total de los artículos. En el caso de los 
instrumentos Barriers to Being Active Quiz o BBAQ (BBAQ) y Autoeficacia para 
superar las barreras de la AF, fueron utilizados en dos estudios diferentes (8% 
del total de estudios revisados), respectivamente. 
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Tabla 7. Instrumentos utilizados en los estudios

Objetivo del 
instrumento

Nombre del instrumento N° Referencias

Medir AF Cuestionario Internacional de Actividad 
Física (IPAQ) formato corto.

7

Cuestionario Mundial de Actividad Física 
(GPAQ, por sus siglas en inglés; Global 
Physical Activity Questionnaire)

3 (30,34,48)

Flemish Physical Activity Questionnaire 
(FPAQ)

1 (45)

Versión en español del Cuestionario 
Healthy Doctor =Healthy Patient.

1 (27)

Cuestionario de actividad física 
adaptados del Youth Risk Behavior 
Survey 2007 (YRBS) del Center for 
Disease Control and Prevention.

1 (38)

Cuestionario de actividad física. 
Adaptado y validado a población 
portuguesa. (Ledent et al., 1997)

1 (43)

Questionario Auto-informe do Estado 
de Mudança para a Atividade Física 
(AEMAF). 

1 (39)

Cuestionario de Información de actividad 
física (actividad en la que participan, 
duración de la actividad, número de 
horas por semana; no se especifica).

6 (28,32,37,42,46)

Medir 
variables 
relacionadas 
a la AF

Barriers to Being Active Quiz (BBAQ) 2 (26,29)
Autoeficacia para superar las barreras de 
la actividad física de Tergerson y King 

2 (44,47)

Escala de Gonçalves (2010) de 
motivación, traducida y adaptada al 
portugués de la Escala de Actividad 
Física desarrollada por Ryan et al (1997). 

1 (32)

Cuestionario de Autoconcepto Físico 
(CAF) de Moreno y Cervelló (2005).

1 (5)

Cuestionario de Actitudes hacia 
la Actividad Física (CAAF) 
(PérezSamaniego & Devís, 204).

1 (36)

Leisure Time Exercise Questionnaire 
(LTEQ) Godin G, Shephard RJ. , 1985) 
escala Likert de 

1 (44)

Resultados del segundo objetivo de investigación

Los resultados del segundo objetivo consisten la especificación de limitacio-
nes y orientaciones declaradas en las investigaciones.

Limitaciones de los artículos sobre AF en universitarios

De los 24 artículos analizados, 14 reportaron limitaciones y 10 no reportaron. 
En los 14 artículos se declaran 29 limitaciones. Estas se agruparon en 4 tipos 
de limitaciones. La más frecuente estuvo relacionada con el instrumento de me-
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dida utilizado para evaluar AF, y correspondió a 13 artículos (44%). El segundo 
tipo de limitación más referido, contenido en 9 artículos (31%) correspondió a la 
muestra utilizada en las investigaciones. El tercer tipo de limitación fue respecto 
del diseño de las investigaciones, fue indicado en 5 artículos (17%). Finalmente 
un cuarto tipo de limitación estaba  relacionado a las variables consideradas en 
el estudio, y fue reportado por  2  artículos (6%). 

Tabla 8. Tipos de limitaciones en estudios sobre AF

Tipo de Especificación de limitación N° de Referencias

Muestra Muestras no seleccionadas 
aleatoriamente

2 (27,44)

Los participantes del estudio fueron 
los que estaban interesados en la 
dieta.

1 (42)

Muestra pequeña para comprobar 
el grado de generalización de los 
resultados.

4 (27,36,38,45)

La edad de los particiantes incluye 
un rango limitado.  

1 (28)

Alta tasa de abandono en las 
mediciones de seguimiento.

1 (45)

Diseño 
del 
estudio

Diseño correlacional transversal no 
identifica relaciones de causalidad 
entre las variables.

3 (26,31,38)

No se evaluó el impacto de los 
factores que limitan la práctica 
regular de la AF sobre la salud.

1 (35)

Diseño retrospectivo 1 (44)
Intruemento de tipo autorreporte 7
Sesgos de recuerdo del instrumento 
aplicado 

1 (29)

Sesgos en las respuestas por nivel 
de comprensión en las preguntas 

1 (29)

Sesgos en respuestas socialmente 
aceptables

1 (38)

Medición de nivel de actividad física 
general no en diferentes dominios 

1 (31)

Cuestionario anónimo no identifica 
características de quienes 
respondieron y los que no.

1 (38)

No detalla el estilo de vida de los 
estudiantes

1 (42)

No se incuyeron determinantes 
clásicos de la práctica de la 
actividad física

1 (39)

No se indagó en variables 
motivacionales que llevan a los 
participantes a realizar actividad 
física.

1 (40)

No 
reporta 

10 (5,30,32–
34,37,41,43,46,47)
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Orientaciones de los artículos 

De los 24 artículos seleccionados, 22 reportan orientaciones para futuras in-
vestigaciones, las que alcanzan a 29. Estas orientaciones fueron agrupadas en 
seis categorías: la primera categoría se refiere a considerar otras variables que 
influyen en la práctica de AF (3 orientaciones; 10%), la segunda categoría es 
promover AF integrada al currículum (4 orientaciones; 13%), la tercera categoría 
es que las universidades deben fomentar la AF a través de programas de inter-
vención (18 orientaciones; 62%), la cuarta categoría es realizar estudios longitu-
dinales (1 orientación; 3%), la quinta categoría es mejorar los instrumentos con 
los que se mide la AF (2 orientaciones; 6%), y la sexta categoría es aumentar 
tamaño de la muestra (1 orientación; 3%). 

Tabla 9. Categorías de orientaciones declaradas en los artículos  

Categorías de orientaciones N° de orientaciones Referencias

Considerar otras variables que influyen en la 
práctica de actividad física

3 (26,28,30)

Actividad Física integrada al currículum 4 (27,36,38,41)
Las Universidades deben fomentar la actividad 
física a través de programas de intervención

18 (5,26,28,29,33–
35,37,39,42,44–48)

Realizar estudios longitudinales 1 (44)
Mejorar los instrumentos con los que se mide 
la actividad física

2 (27,29)

Aumentar tamaño de la muestra 1 (31)
No especifica orientaciones 2 (32,43)

DISCUSIÓN

La producción de investigación sobre AF en estudiantes universitarios en la 
región latinoamenricana se encuenra concentrada en Colombia. En consistencia 
con las recomendaciones de la literatura  sobre el uso del cuestionario IPAQ en 
estudiantes universitarios (49,50), la presente investigación mostró que fue el 
instrumento más usado en los diferentes estudios. A su vez, la limitación más 
frecuente declarada por los investigadores es el uso de cuestionarios de autor-
reporte (Ref.). En concordancia con esto, la literatura evidencia que de las dife-
rentes alternativas de instrumentos para medir la AF, los cuestionarios son los 
más prácticos; sin embargo, son los más imprecisos. Los instrumentos para cu-
antificar la AF pueden dividirse en objetivos y subjetivos. Los métodos subjetivos, 
como los autorreportes, presentan el sesgo de deseabilidad social y en  en sobre 
o sub estimar la AF realizada. Los métodos objetivos como los acelerómetros, 
tampoco están excentos de limitaciones y entre ellos están fallas mecánicas, 
como baja batería, interferencias con otras señales y alteraciones propias de la 
fisiología de la persona. En el caso de los cuestionarios de autoinforme, estos 
corresponden a métodos subjetivos. Hay consenso en la literatura que en la 
actualidad no hay ningún cuestionario que puede considerarse óptimo para cu-
antificar la AF, por lo que sería conveniente utilizar más de un tipo de medición 
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si se desea precisión en los resultados. Por ejemplo complementar cuestionario 
con podómetros o acelerómetros, ambos apropiados para situaciones de campo 
(50–52). De estos, los acelerómetros son dispositivos ampliamente utilizados y 
recomendados en investigación científica (53,54). 

La segunda limitación más frecuente alude al suo de diseños de tipo correla-
cional utilizado. Esa decir, la mayoría de la investigación sobre AF en estudiants 
universitarios ha establecido relaciones entre variables, sin embargo los diseños 
cuasiexperimentales que implican intervenciones son escasamente desarrolla-
dos, por tanto, poco se sabe de cómo mejorar de forma efectiva los niveles de 
práctica de AF en los estudiantes. Este resultado refuerza los hallazgos de otras 
revisiones de la literatura centradas en intervenciones de AF en universitarios, 
las que concluyen que hay muy pocas intervenciones de AF basadas en eviden-
cia que se han diseminado y evaluado. Si bien estas revisiones han identificado 
intervenciones en Educación Superior, la fidelidad de los resultados es cuestion-
ada, lo que implica considerar cuidadosamente la eficacia de estas. Además, el 
alto riesgo de sesgo de muchos estudios y la falta de información sobre los com-
ponentes de la intervención limitan la solidez de las conclusiones sobre eviden-
cia de efectividad, destacando la necesidad de más estudios de alta calidad. Por 
lo tanto, se deben intensificar los esfuerzos en el desarrollo de intervenciones en 
este grupo específico (23,55). 

Respecto de las orientaciones, la más frecuente corresponde a la necesidad 
de que las universiades fomenten la AF a través de programas de intervención. 
Los estudiantes universitarios están en una etapa de la vida donde comienzan 
a tomar decisiones autónomas sobre su futuro, y esto puede incluir la adopción 
de un estilo de vida activo (23), por lo tanto, promover la AF en estudiantes 
universitarios es una prioridad que también brinda la oportunidad de ayudarlos 
a establecer hábitos activos de vida. Adicionalmente la universidad es un en-
torno ideal, por ejemplo el acceso a  profesionales de la salud multidisciplinarios 
e instalaciones y recursos, horarios flexibles, valorización del aprendizaje y un 
grupo etareo mayoritariamente sano que hacen que este sea potencialmente un 
ambiente óptimo para promover la salud. Además, los estudiantes se encuentran 
en un entorno de aprendizaje y todavía tienen una edad donde comportamientos 
que impactan en la salud pueden ser mejorados (24)

La segunda orientación más frecuente declarada por los investigadores dice 
relación con la necesidad de que la AF sea integrada al currículum académico. 
Cuando los estudiantes son expuestos a una variedad de AF y recursos, es prob-
able que disfruten y continúen participando en al menos una de las actividades 
una vez culminada su estapa de formación en la universidad (10). Se sugiere 
que las instituciones de Educación Superior no solo se centren en desarrollar 
competencias para el ejercicio de una profesión, sino también enseñar a los es-
tudiantes cómo vivir un vida saludable más allá de la universidad, lo que implica 
por ejemplo, diseñar un plan que funcione para ellos durante la etapa universi-
taria e idelamente una vez egresados (56). Universidades que han avanzado 
en el plan de estudios incorporando la AF en el currículum de sus carreras, han 
logrado mejoras estadísticamente significativas en el nivel de práctica de AF y, 
por lo tanto, un impacto en la salud de los estudiantes (56).  
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Esta revisión identificó que el objetivo más frecuente de los estudios en esta 
materia ha sido establecer relaciones entre la AF con variables psicológicas y 
de composición corporal. Esto coincide con la investigación que sugiere se-
guir avanzando en comprender qué variables se asocian al inicio, mantención 
y abandono de la práctica de AF en estudiantes universitarios (58). Lo anterior 
contribuiría por una parte, a robustecer los fundamentos teóricos a la base del 
cambio conductual en salud, y específicamente en los modelos centrados en la 
adopción de estilos de vida saludable (59,60), y por otra parte, aportaría ante-
cedentes para el diseño de intervenciones costo-efectivas y pertienentes para 
este grupo etáreo con variables psicológicas, considerando además que la litera-
tura recomiende directamente el uso de la teoría de la autodeterminación para 
promover la AF (59,60).

Finalmente una limitación de este estudio es la revisión de dos bases de da-
tos (Web of Science y SciELo), podrían otros estudios ampliar la revisión a otras 
fuentes de búsqueda. Las principales fortalezas de esta revisión son que entrega 
una actualización en la materia de los últimos 5 años de desarrollo de trabajos 
empíricos y consideró tres idiomas de búqueda para disminuir el sesgo de per-
spectiva sociocultural. 

CONCLUSIONES

La presente investigación concluyen que: 
1. El mayor desarrollo de investigaciones es en Colombia, España y México. 
2. El principal diseño utilizado en los estudios es de tipo correlacional (70%) 

y los diseños cuasiexperimentales que implican intervenciones son escasa-
mente desarrollados (4%). 

3. Los tamaños muestrales se concentran en el rango de 100 a 500 estudiantes 
(41%) seguido del rango entre 501 y 1000 (37%). Son escasos los estudios 
que utilizan muestras inferiores a 100 participantes o superiores a mil particia-
pantes. 

4. ELos estudios declaran cuatro tipos de objetivos. El primero es la relación 
entre la AF y otras variables, el segundo es la descripción o identificación de 
variables, el tercero es predicción de AF en relación a otras variables, y el 
cuarto es la evaluación del impacto de la AF sobre otra variable. De estos, el 
primero es el más desarrollado (59%), centrándose principalmente en vari-
ables de composición corporal y psicológicas. 

5. Existen dos tipos de instrumentos (1) instrumentos que tienen por objetivo 
medir la variable AF y, (2) instrumentos que tienen por objetivo medir vari-
ables relacionadas a la AF. Los dos instrumentos más utilizados para medir la 
AF son el Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ) formato corto, 
y el Cuestionario Mundial de Actividad Física (GPAQ). Los dos instrumentos 
más utilizados para medir variables relacionadas a la AF son el Barriers to 
Being Active Quiz o BBAQ (BBAQ) y Autoeficacia para superar las barreras 
de la actividad física. 
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Respecto del segundo objetivo: especificar limitaciones y recomendaciones se-
ñaladas en los estudios sobre AF en estudiantes universitarios se concluye que:  
1. Existen 4 tipos de limitaciones: relativas al instrumento de medida, a la mues-

tra, al diseño y a las variables estudiadas. La dos principales limitaciones son 
los instrumentos de medida de tipo autorreporte y, el carácter correlacional 
de la mayoría de los estudios, asi como la ausencia de cuasiexperimentos y 
estudios longitudinales. 

2. Se identificaron seis tipos de orientaciones: considerar otras variables que in-
fluyen en la práctica de AF, AF integrada al currículum, que las universidades 
fomenten la AF a través de programas de intervención,  realizar estudios lon-
gitudinales, mejorar los instrumentos con los que se mide la AF, y aumentar 
tamaño de las muestras en los estudios. La principal orientación es que las 
universidades fomenten la AF a través de programas de intervención, se-
guida de AF integrada al currículum.
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