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El sobrepeso y la obesidad se han incrementado en los últimos años en Ecuador, convirtiéndose en una
preocupación social. Sin embargo, son insuficientes los estudios que indaguen acerca del comportamiento índice de masa
corporal (IMC) en la actividad física. El objetivo del estudio se expresa en analizar el índice de masa corporal en la actividad
física partir de la relación entre el IMC el sexo, las etnias y semestre en estudiantes de la Universidad Técnica de Machala. La
investigación se realiza desde un estudio descriptivo donde se establece la combinación de métodos de nivel empírico y
teórico, el uso de la estadística descriptiva, así como estadísticos de contraste no paramétricos para comparaciones
verticales. Como resultado, se encontraron diferencias significativas entre los sujetos de ambos sexos en cuanto al peso
corporal, IMC, no así entre los grupos de sujetos según las etnias en la institución estudiada. Los resultados obtenidos
apuntan hacia la necesidad de crear alternativas para la prevención del sobrepeso y la obesidad en el contexto universitario
desde la cultura física, teniendo en cuenta los estilos de vida de los jóvenes.

Índice de masa corporal, peso corporal, actividad física, estudiantes universitarios.

Overweight and obesity have increased in recent years in Ecuador, becoming a social concern. However, there
are insufficient studies that inquire about the behavior of body mass index (BMI) in physical activity. The objective of the
study is expressed in analyzing the body mass index in physical activity from the relationship between BMI, sex, ethnicity
and semester in students of the Technical University of Machala. The research is carried out from a descriptive study where
the combination of empirical and theoretical level methods is established, the use of descriptive statistics, as well as non-
parametric contrast statistics for vertical comparisons. As a result, significant differences were found between the subjects of
both sexes in terms of body weight, BMI, but not between the groups of subjects according to ethnicity in the institution
studied. The results obtained point to the need to create alternatives for the prevention of overweight and obesity in the
university context from the physical culture, taking into account the lifestyles of young people.

Body mass index, body weight, physical activity, college students.

 
INTRODUCCIÓN

El sobrepeso y la obesidad constituyen ser uno de
los más grandes problemas de la salud pública además
de ser factores de riesgo para las enfermedades no
trasmisibles (Fernández, 2018).En tal sentido, se asu‐
me medir el sobrepeso es a través del índice de masa
corporal (IMC), (Moral & Meza, 2013; Nieto & Ariza,
2019). La OMS define el sobrepeso como un IMC
igual o superior a 25 y la obesidad con un IMC igual o
superior a 30 (OMS, 2018).

Para los estudios de Actividad Física y sobrepeso se
asumen la visión de (Zúñiga .et al., 2018, p.62) en la
incidencia de la conducta alimentaria y el rendimien‐
to académico en estudiante universitarios. Hernández

(2018) valida la utilidad de las estrategias educativas
y prácticas para la atención de adolescentes con sobre‐
peso y obesidad. 

En relación a el sobrepeso, obesidad y la activi‐
dad física se destacan (Huaman & Bolaños, 2020;
Suárez et.al.,2018).Se destaca la “existencia de una
relación inversa entre las categorías del IMC con la
actividad física los estudiantes” (Huaman & Bolaños,
2020,p.187). Estos autores refieren que la actividad
física, según los niveles de intensidad y el IMC de
los estudiantes, son variables no proporcionales, pues
donde no se realiza actividad física, la tendencia es
que exista obesidad y sobrepeso. Mientras Suárez
et.al. (2018) al estudiar el Síndrome metabólico, rela‐
ciona el nivel de actividad física y el IMC.
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Asimismo, Angelucci et.al. (2017), destaca “la in‐
fluencia del estilo de vida, el sexo, la edad y el IMC
sobre la salud física y psicológica en jóvenes universi‐
tarios”.

Es importante también para planificar la actividad
física considerar que la prevalencia de sobrepeso y
obesidad fue mayor en mujeres que en hombres con
el 65% vs el 60%, asi como que el grupo étnico con
mayor sobrepeso y obesidad es el afroecuatoriano con
el 64.4%. (Góngora, 2014).

Los estudiantes universitarios conforman un ele‐
mento clave para el progreso social, económico y
político de América Latina (OMS, 2013), por ser
una población accesible y homogénea relativamente
sana, aunque, estudios en adultos mayores a 18 años,
señalan que más de 1900 millones tienen sobrepeso
y de estos, más de 650 millones son obesos, de ahí
la pertinencia e interés de realizar estudios sobre las
condiciones de salud y estilos de vida de jóvenes entre
15 a 24 años de edad en ONU, 2016). 

El estudio de esta problemática del sobrepeso y la
obesidad en Ecuador se ha convertido en una preocu‐
pación social, en especial para las políticas y los pro‐
fesionales de la Cultura Física. Para lo cual se declara
como objetivo: analizar el índice de masa corporal
en la actividad física a partir de la relación entre el
IMC el sexo, las etnias y semestre en estudiantes de la
Universidad Técnica de Machala.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio observacional, descriptivo y
transversal en los estudiantes de la Universidad Técni‐
ca Machala, Ecuador, cuya población corresponde a
11.464 estudiantes. Para la investigación se hizo una
selección aleatoria de 736 estudiantes de 10 semestres,
en las 31carreras ofertadas. Este estudio se realizó a
partir de la experiencia como profesional de la Cultura
física.

La muestra probabilística está integrada por suje‐
tos del sexo femenino (n=413) y masculino (n=323),
la edad oscila entre 17 y 25 años con una media
de 21,24±1,9 años, mediana de 21 años y moda de
20 años. El 56,9% de los valores sobre la edad se
distribuyen entre 20 y 22 años. La muestra comprende
a las etnias: afroecuatoriana (n=23); blanco (n=46);
indígena (n=5); mestizo (n=624); montubio (n=12);
mulato (n=18) y negro (n=8). 

En el trabajo se aplicó una encuesta para determinar
la conformidad de los estudiantes a participar en el
estudio. Los procedimientos e instrumentos empleados
son de uso en la asignatura de Cultura Física.

Los resultados sobre el peso corporal y el IMC fue‐
ron analizados a partir de criterios en cuanto al: sexo,
etnia, a partir de la muestra obtenida de las 31 carreras
ofertadas.

Se pesó en una balanza a los estudiantes y la talla
con una cinta métrica la información se digitalizo en

una hoja de Excel 2017 en donde se analizaron datos,
frecuencia. Es decir, se utilizaron las pruebas conven‐
cionales para determinar el peso y talla mediante el
uso de las básculas médicas. 

Para la determinación de peso se utilizó una balanza
con estadiómetro, sobre cuya plataforma los estudian‐
tes descalzos colocaron sus pies, con el mínimo de
ropa posible y en posición central y simétrica. 

La estatura se midió en bipedestación, con los talo‐
nes unidos, guardando entre sí un ángulo de 45° y
la cabeza erguida, con el borde orbitario inferior en
el mismo plano horizontal que el conducto auditivo
externo (plano de Frankfurt). El tallímetro tuvo capa‐
cidad para 2 metros y la precisión en la medición de
1 milímetro.

Para la determinación del índice de masa corporal
(IMC) se aplicó la fórmula que calcula el cociente
entre el peso en kilogramos y el cuadrado de la talla
en metros [IMC = peso en kg/talla 2] cuyos valores
indican: bajo peso < 18.5, peso normal de 18.5 a 24.9,
sobrepeso de 25.0 a 29.9 y obesidad mayor a 30.

El procesamiento de los datos se desarrolló a través
de la aplicación Excel del paquete Microsoft Office
2013 y el software Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS) 19.0. A través de estos se realizó el
análisis de frecuencia, la determinación de los estadís‐
ticos de posición con inclusión de los robustos, así
como estadísticos de contraste no paramétricos para
comparaciones verticales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El estudio midió el peso corporal revelando una
media de 63,9 kilogramos (kg). La determinación de
la mediana mostró que el 50% están por encima de
los 61 kg. El peso más frecuente (Mo) obtenido de
152 registros diferentes y un recorrido de 161,50 kg,
es de un kg menos a la mediana. 

En el registro se identificaron valores extremos co‐
mo es el caso del valor máximo (200 kg), y una dis‐
persión de los datos con un 30% de coeficiente de
variación. Agrupadas las mediaciones del peso en seis
clases, más del 60% se ubican en el primer intervalo
y menos del 10% de los participantes en las clases de
la tres a la última. El peso corporal fue analizado a
partir de: sexo, etnia a la cual pertenecen y semestre
de la carrera en el que se encontraban al aplicarse los
diferentes instrumentos y pruebas (tabla 1).

El análisis del peso corporal de los estudiantes uni‐
versitarios según ndicdoes estudiados, evidencia en los
grupos un comportamiento similar al análisis general. 

En los grupos integrados por sujetos afroecuatoria‐
nos y montubios, la mediana es mayor que la media,
indicando al menos un 50% de sujetos con un peso
igual o por encima de 68 kg y 65 kg de manera respec‐
tiva; en estos mismos grupos, las modas (70 kg para
ambos casos) también están por encima de las media‐
nas. En el grupo de estudiantes del octavo semestre, la
moda es superior a la media aritmética. 
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Al comparar las medias aritméticas de los datos
sobre el peso corporal concerniente a los grupos con‐
formados a partir de los criterios, con el promedio
global de la totalidad de estudiantes, se evidencia una
media aritmética, superior en 13 grupos. En el caso
de las medianas, están por encima, las correspondien‐
tes a 10 grupos. Las modas son inferiores en ocho
grupos. Las mediciones realizadas en los sujetos del
sexo femenino y los sujetos del sexo masculino evi‐
denciaron una diferencia entre sus medias aritméticas
de 11,48 kg; entre las medianas, 12 kg; y las modas,
10 kg. 

El estudio del peso según las etnias a las que
pertenecen los estudiantes universitarios se realizó,
atendiendo a las marcadas diferencias cuantitativas
entre las cantidades de sujetos integrantes de las mis‐
mas, mediante la comparación entre afroecuatorianos
y blancos; entre indígenas y negros; y entre montubios
y mulatos. 

Los afroecuatorianos a diferencia de lo detectado
de manera general, la mediana y la moda están por
encima de la media. En cambio, los blancos a pesar de
tener un peso medio parecido a los afroecuatorianos,
mantienen un comportamiento similar a lo evidencia‐
do en el análisis general. Los indígenas tienen los
pesajes más altos, aunque el valor máximo no coincide
con el de la muestra. En relación a los sujetos con
color de piel negra, el grupo de datos del conjunto
de los indígenas tienen un peso corporal medio aritmé‐
tica superior en 6,44 kg. Entre montubios y mulatos

existen pocas diferencias, solo en el caso de los pesos
corporales más repetidos donde los primeros son supe‐
riores en 7 kg. 

La comparación entre los sujetos de semestres di‐
ferentes reveló a los sujetos con pesos superiores a
los 100 kg aquellos cursando en el segundo, tercero,
quinto, sexto y séptimo semestre. De ellos el grupo de
estudiantes de sexto semestres es quien tiene la media
más alta, sin embargo, su mediana es la más baja
de todas lo cual indica la presencia de varios valores
extremos en el nivel superior.

En el análisis estadístico por grupos reveló, en re‐
lación alIMC, se agrupan entorno a una media de
23,75. Están por encima de 23,04 al menos el 50%
de los universitarios. El IMC más frecuente es de
19,53 con un recorrido de 42,62 con valores máximos
de 56,74. También se realizó un análisis según los
mismos criterios para el peso corporal (tabla 2). 

Los datos agrupados según el sexo, etnia y semes‐
tre, en comparación con los valores globales de la
muestra, demuestra, la existencia de 11 grupos con
medias de IMC, superiores a la global. En la mediana,
esta situación se da en 13 grupos; con relación a la
moda, en ocho grupos. En dos grupos el valor de
la mediana es mayor que el da la media aritmética
correspondiente y en un mismo grupo la moda es su‐
perior a la media y la mediana.

El estudio por sexo evidenció que el grupo integra‐
do por sujetos del sexo masculino se obtuvo una me‐
dia de IMC superior a la media de la muestra. En

 
Tabla 1. Comportamiento del peso corporal en estudiantes de la Universidad Técnica de Machala

Criterios Grupos M Me Mo Dt Rec Vlmáx

Sexo
Femenino 58,86 56,00 50,00 11,00 84,50 123,00
Masculino 70,34 68,00 60,00 16,54 157,00 200,00

Etnia

Afroecuatoriano 66,32 68,00 70,00 13,93 58,00 100,00
Blanco 66,42 63,50 55,00 14,02 59,00 105,00

Indígena 74,22 72,00 50,00 23,10 60,00 110,00
Mestizo 63,42 60,00 60,00 15,01 161,50 200,00

Montubio 64,80 65,50 70,00 10,80 37,00 87,00
Mulato 65,63 64,00 63,00 12,97 45,00 90,00
Negro 68,00 67,50 54,00 9,42 26,00 80,00

Semestre

Primero 63,58 60,40 60,00 11,92 58,00 98,00
Segundo 63,70 61,00 50,00 19,08 150,00 190,00
Tercero 62,50 60,50 50,00 13,37 83,00 123,00
Cuarto 63,94 60,00 60,00 12,34 57,50 96,00
Quinto 63,68 60,00 55,00 12,56 78,00 120,00
Sexto 69,09 57,50 50,00 24,95 74,01 121,01

Séptimo 65,26 61,00 60,00 18,91 157,00 200,00
Octavo 66,16 65,00 80,00 11,62 43,00 90,00
Noveno 66,37 62,50 60,00 10,46 35,00 85,00
Décimo 65,38 64,00 64,00 14,05 50,00 100,00

General 63,89 61,00 60,00 14,84 161,50 200,00

Nota: Las medidas están en kilogramos (kg); M: media aritmética; Me: media‐
na; Mo: moda; DT: desviación típica; Rec: recorrido; Vlmáx: valor máximo alcanzado.
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el grupo de sujetos masculinos los tres estadísticos
de posición analizados son superiores a los del sexo
femenino. 

En el análisis por etnias, las medias de IMC corres‐
pondiente a los grupos conformados por afroecuatoria‐
nos, blancos e indígenas son superiores a la media
global. En el caso del valor más frecuente, los corres‐
pondientes a los grupos de indígenas y de mulatos son
superiores al identificado en la muestra. En la compa‐
ración entre afroecuatorianos y blancos, los primeros
presentaron valores superiores correspondientes a los
estadísticos de posición considerados. Sucede igual
entre montubios y mulatos en cuanto a la prevalencia
del grupo de montubios. Entre indígenas y negros, la
media y la mediana del primero grupo fueron mayo‐
res, y la moda fue inferior.

En correspondencia a los semestres de la carrera
que están cursando los sujetos, las medias de IMC
correspondientes a los diferentes grupos integrados
por estudiantes de quinto al décimo semestre, son su‐
periores a la media global. En el caso de la mediana
esto ocurre desde el cuarto semestre. La comparación
entre los diferentes grupos da como resultados la exis‐
tencia de valores superior en la media de los grupos
integrados por universitarios de séptimo y noveno. Es‐
ta misma prevalencia sucede en la mediana donde se
incluye la del grupo del octavo semestre. No obstante,
los valores máximos están en los grupos de segundo y
séptimo. 

En correspondencia a los resultados alcanzados por
los universitarios en la determinación del IMC, se evi‐

dencia en el 31,5% de la muestra, estudiantes con un
peso corporal no correspondiente a su talla. La mayor
incidencia lo tuvieron los sujetos con sobrepeso; estos
representan el 23.1 % de la totalidad de evaluados.

El análisis según el sexo indica diferencia entre
ambos grupos de sujetos. A excepción de los sujetos
con obesidad tipo I y II. Las estudiantes son más
preponderantes en las otras manifestaciones alteradas
del peso corporal. El sobrepeso es la evaluación más
frecuente en ambos sexos (tabla 3).

A partir del análisis por etnias, los sujetos más afec‐
tados fueron los mestizos, afroecuatorianos, blancos,
indígenas y mulatos se presentan las etnias en el mis‐
mo orden de incidencia según el grado de alteración
del peso corporal. Los montubios y negros presentan
calificaciones de sobrepeso. En cuanto al tipo de alte‐
ración, la obesidad III está presentes afroecuatorianos;
obesidad II en blancos; y obesidad I y bajo peso, se
mostraron en la raza Mestiza, Afroecuatoriana, Blan‐
ca, Indígena y Mulata, (tabla 4). 

La comparación mediante el uso del estadístico de
contrates prueba de Mann-Whitneyentre los códigos
asignados a las clases de agrupación del peso corpo‐
ral, evidencia diferencias estadísticas significativas en‐
tre ambos sexos pues p<0.05(α previamente estableci‐
do). En cuando al IMC y la clasificación asignada
también evidencia diferencias entre los jóvenes agru‐
pados por sexo, siendo p<0.05 (tabla 5).

La comparación del peso a partir del Chi-cuadra‐
do con nivel de significación (α) establecido en
0.05 agrupados los valores de peso corporal por cla‐

Tabla 2. Comportamiento del IMC en estudiantes de la Universidad Técnica de Machala

Criterios Grupos M Me Mo Dt Rec Vlmáx

Sexo
Femenino 23,19 22,48 19,53 4,23 32,62 48,05
Masculino 24,48 23,80 20,76 4,99 42,62 56,74

Etnia

Afroecuatoriano 25,26 23,89 23,44 6,21 24,32 41,62
Blanco 23,90 23,41 19,53 4,05 21,26 38,95

Indígena 25,59 25,51 18,37 5,64 14,84 33,21
Mestizo 23,70 22,89 19,53 4,67 42,62 56,74

Montubio 23,50 23,92 19,53 2,65 8,39 27,92
Mulato 23,17 22,96 16,53 3,37 13,89 30,42
Negro 23,49 23,32 19,83 2,42 6,90 26,73

Semestre

Primero 23,54 22,74 19,53 4,09 17,77 33,91
Segundo 23,05 22,15 18,73 4,84 42,62 56,74
Tercero 23,51 22,70 19,53 4,92 32,62 48,05
Cuarto 23,70 23,42 19,05 3,83 24,82 40,44
Quinto 24,24 23,15 16,98 4,98 29,90 46,88
Sexto 24,27 23,21 35,74 5,48 17,38 35,74

Séptimo 24,51 24,22 20,61 5,03 42,22 56,59
Octavo 24,26 24,51 17,28 4,20 16,18 33,46
Noveno 24,49 23,93 22,04 3,77 16,83 33,73
Décimo 24,30 23,44 19,53 3,61 11,71 31,24

General 23,76 23,04 19,53 4,62 42,62 56,74

Nota: Las medidas están en kilogramos (kg); M: media aritmética; Me: media‐
na; Mo: moda; DT: desviación típica; Rec: recorrido; Vlmáx: valor máximo alcanzado
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ses, el IMC y la clasificación otorgada entre los dife‐
rentes grupos de sujetos según la etnia y semestres que
cursan demostró, la existencia de escasas diferencias
al ser 0.166>0,05. 

Los resultados alcanzados demuestran similitudes a
lo obtenido en estudios realizados en Gran Bretaña
donde se identifica en la población adulta que entre
el 20 y 25% tienen un peso corporal por encima de
normal referido en Rivera T. et al.(2018).

Los valores promedios de IMC confirman los apor‐
tados por Zuniga J. et al. (2018, p.61) en su estudio
sobre conducta alimentaria y rendimiento académico,
al no existir diferencias significativas en los valores
(IMC=23,38). También en las proporciones entre sexo
masculino y femenino existieron comportamientos se‐
mejantes con dicho estudio, IMC de 24,18 y 22,95. 

La prevalencia del exceso de peso (Gómez I. , Ce‐
ballos G.urrola, & Enríquez R., 2018)) coincide con
lo detectado en estudios en los universitarios de Cuen‐
ca (Vanegas, 2018, p.68). Las principales diferencias
están en el sexo masculino siendo superior al 35% en
el estudio actual.

Por otra parte, los resultados alcanzados evidencian
resultados similares a lo determinado en otras pobla‐
ciones como es el caso del estudio desarrollados por
Díaz,et. al, (2017, p.140) en cuanto a la prevalencia
de sobrepeso y obesidad,pero en este caso en niños
y adolescentes. En este estudio se encontró que el
57 % de los pacientes tenían peso normal, sobrepeso
19%, obesidad 9%, obesidad grave 2%, desnutrición
leve 10%, desnutrición moderada 2% y desnutrición
grave 1%. También se coincide con lo determinado
por Oleas, et al. (2017, p.46) sobre índice de masa
corporal y porcentaje de grasa en adultos indígenas
ecuatorianos Awá.

Más del 60% de los casos con pesos por encima del
normal no tienen experiencias deportivas previas. Rea‐
lizan actividades físicas menos del 50% de los sujetos;
de ellos el 11,2% lo hacen muy frecuente y el 31,5 de
manera frecuente.

De este modo, puede suponerse que los factores
que traen consigo la obesidad pueden considerarse los
aspectos: circunstanciales o ambientales, así como de
genética; lo cual, indica que cuando se produce un

Tabla 3. Distribución de las evaluaciones de IMC según el sexo

frecuencia % % acumulado
M F M F M F

Obesidad III 3 4 0.9 1 0.9 1
Obesidad II 5 3 1.5 0.7 2.5 1.7
Obesidad I 31 16 9.6 3.9 12.1 5.6
Sobrepeso 84 86 26 20.8 38.1 26.4

Peso normal 180 277 55.7 67.1 93.8 93.5
Bajo peso 20 27 6.2 6.5 - -

Nota: M: masculinos; F: femenino

Tabla 4. Distribución de las evaluaciones de IMC según la etnia

Etnia Obesidad III Obesidad II Obesidad I Sobrepeso Bajo peso
Mestizo 71.43 2.10 87.50 2.94 85.11 16.81 85.29 60.92 87.23 17.23

Afroecuatoriano 28.57 18.18 - - 4.26 18.18 2.35 36.36 6.38 27.27
Blanco - - 12.50 6.67 6.38 20.00 5.88 66.67 2.13 6.67

Indígena - - - - 2.13 25.00 1.18 50.00 2.13 25.00
Mulato - - - - 2.13 16.67 2.35 66.67 2.13 16.67

Montubio - - - - - - 1.76 100.00 - -
Negro - - - - - - 1.18 100.00 - -

Nota: Los valores están en porciento; la celda izquierda proporciona la dis‐
tribución porcentual de diferentes étnicas y la derecha en la misma etnia.

Tabla 5. Tabla comparativa mediante la prueba de Mann-Whitney, W de Wilcoxon, Z

Estadístico de contrates
Peso_class IMC Clasificación
Sexo(F-M) Sexo(F-M)

U de Mann-Whitney 43499.500 54855.500 58582.500
W de Wilcoxon 128990.500 140346.500 144073.500

Z -9.656 -4.138 -3.279
Significación 0.000 0.000 0.001

Nota: Peso clase: clases donde se agruparon los valores de peso corporal;
IMC: índice de masa corporal de ambos sexos (M: masculinos; F: femenino)
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desequilibrio calórico al ingerir más energía de la que
se gasta, ese exceso energético se almacena en forma
de grasa. De este modo, se concuerda entonces que
“el tratamiento para el sobrepeso y la obesidad se hace
necesario una adecuada nutrición, así como la educa‐
ción que lleve cada individuo, de ahí la necesidad de
la promoción y la educación para salud se constituye
una necesidad en el contexto universitario ecuatoriano
(Rivero, et.al.,2018).

Asimismo, se han realizado estudios acerca de la
relación del uso de tecnologías, sedentarismo y acti‐
vidad física en estudiantes universitarios (Rivera T.,
et.al., 2018), siendo la práctica de actividad físicau‐
no de los primeros enfoques para el sobrepeso pues,
con una buena alimentación y ejercitación se puede
equilibrar el peso necesario (Díaz, et.al.,2017; Durán
G.,2020; Flores P., et.al, 2021). Además, el sobrepeso
y la obesidad aumenta en el transcurso del tiempo
debido al poco hábito donde se le indique la alimenta‐
ción correcta que debería llevar un individuo cuando
están en proceso de subir de peso, de manera que una
alimentación es esencial al momento de tener sobrepe‐
so (Ramos P., et.al.,2015).

El estudio puede ser de referencia a aquellos profe‐
sores de la actividad física que deseen comparar el
IMC con otras variables (Ríos P., et.al., 2018; Ange‐
lucci, & Hernández, 2017) como la alimentación, es‐
tilo de vida, salud física y psicológica, entre otras. Fi‐
nalmente, el estudio aborda un tema sensible de aten‐
der en la sociedad ecuatoriana y en especial en el
proceso formativo de los jóvenes.

La caracterización de los indicadores analizados por
etnias, aspectos no tomados en tratado con anteriori‐
dad, así la dinámica por semestre o años académicos,
constituye una novedad del estudio. Mientras entre
sus limitaciones se requiere un diagnóstico con series
cronológicas, así como lograr una mayor proporción
en la estratificación de la muestra por años académi‐
cos y etnias, lo cual sería valioso para implementar
acciones de actividad física bien diferenciadas, según
los índices de obesidad y peso y las características de
los grupos. 

En tal sentido, se precisa atender a los factores
modificables como los cambios de comportamientos
hacia la apropiación de una cultura de recreación sa‐
na, donde se incremente la realización de la actividad
física y del ejercicio físico para el tratamiento de los
padecimientos de obesidad y sobrepeso, en búsqueda
de la mejora y el posterior mantenimiento de la salud
siguiendo estilos de vida favorables.

CONCLUSIONES

Al analizar el índice de masa corporal para la acti‐
vidad física a partir de la relación entre el IMC el
sexo, las etnias y semestre en estudiantes de la Univer‐
sidad Técnica de Machala, los resultados confirman
la tendencia al aumento de la cantidad de sujetos con

pesos corporales superiores al normal en la muestra
estudiada. El IMC se corresponde con las peligrosas
tendencias epidémicas de la sociedad moderna.

Las características de la población universitaria es‐
tudiada a partir de los resultados obtenidos con las
mediciones realizadas reflejan que, el comportamiento
del peso corporal en el sexo femenino fue menor que
en el sexo masculino y predominan los varones en
los sujetos con obesidad tipo I y tipo II; mientras la
obesidad tipo III el mayor porcentaje se encuentra en
el sexo femenino.

Se encontraron diferencias significativas entre los
sujetos del sexo femenino y sexo masculino en cuanto
al peso corporal, IMC y clasificación otorgada, no así
entre los grupos de sujetos según las etnias y el semes‐
tre que cursan en la institución estudiada. Los resul‐
tados obtenidos apuntan hacia la necesidad de crear
alternativas para la orientación educativa, prevención
del sobrepeso y la obesidad en el contexto universita‐
rio desde la cultura física, a parir de los estilos de vida
de los jóvenes.
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