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RESUMEN 

 

 

En la actualidad; a medida que uno asume más responsabilidades se vuelve en 

un ser más sedentario originando un gran problema puesto que, la falta de actividad 

física afecta no solo la salud física y psicológica sino también, la calidad académica y 

el compromiso que uno efectúa en el proceso de la vida universitaria. Por lo que, la 

presente investigación tuvo como objetivo general establecer la relación entre los 

niveles de actividad física y el engagement académico en estudiantes de la 

universidad Norbert Wiener, Lima 2023. 

 

 El método de investigación fue científico hipotético deductivo con un enfoque 

cuantitativo, de tipo aplicada y con un diseño no experimental, correlacional, 

transversal. La población y muestra estuvo conformada por 200 estudiantes de la 

escuela de posgrado. Se aplicaron dos iinstrumentos, el Cuestionario Global de 

Actividad Física (GPAQ) y la Escala del Compromiso Laboral de Utretch en 

estudiantes (UWES-S). 

 

Los resultados mostraron que el 74% de los estudiantes realizaba actividad 

física baja y solo el 3% actividad física alta; así mismo, de la muestra estudiada el 47% 

presenta un engagement académico muy bajo, 12% moderado y el 4% alto siendo el 

vigor la dimensión más afectada. Se concluye que existe correlación entre los niveles 

de la actividad física y el engagement académico con una significancia de 0.002. 

 

Palabras clave: Actividad Física, Engagement Académico, Estudiantes de 

Posgrado. 
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ABSTRACT 

 

Currently; As one assumes more responsibilities, one becomes a more 

sedentary being, causing a great problem since the lack of physical activity affects not 

only physical and psychological health but also the academic quality and the 

commitment that one makes in the process of college life. Therefore, the general 

objective of this research was to establish the relationship between levels of physical 

activity and academic engagement in students at the Norbert Wiener University, Lima 

2023. 

 

The research method was hypothetical-deductive scientific with a quantitative, 

applied approach and a non-experimental, correlational, cross-sectional design. The 

population and sample consisted of 200 graduate school students. Two instruments 

were applied, the Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ) and the Utrecht Work 

Engagement Scale in students (UWES-S). 

 

The results showed that 74% of the students performed low physical activity 

and only 3% performed high physical activity; Likewise, of the sample studied, 47% 

have very low academic engagement, 12% moderate and 4% high, with vigor being the 

most affected dimension. It is concluded that there is a correlation between the levels 

of physical activity and academic engagement with a significance of 0.002. 

 

Keywords: Physical Activity, Academic Engagement, Graduate Students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación se circunscribe en el programa de Maestría en Docencia 

Universitaria presentando como línea de investigación la educación de calidad. El 

propósito del estudio es establecer la relación entre los niveles de actividad física y el 

engagement académico en estudiantes de la Universidad Norbert Wiener, Lima 2023. 

 

La razón que impulsó el desarrollo del presente estudio fue la complicada 

presencia de actividad física y engagement académico en los alumnos universitarios, 

debido a la saturada programación de responsabilidades en la universidad que afectan 

en gran medida la calidad académica, así como también la salud física y salud 

emocional. 

 

A continuación, se presentará la investigación en 5 capítulos: 

 

El primero, conformado por el planteamiento del problema en donde se inicia la 

presenta investigación, empezando con la descripción de la problemática, las 

justificaciones, la formulación del problema general y específico, el objetivo general y 

los específicos y las limitaciones. 

El segundo, presenta el marco teórico que incluye los antecedentes nacionales 

e internacionales así como, las bases teóricas que ofrecen el cimiento informativo de 

cada variable y también la estructuración de la hipótesis general y las específicas. 

El tercero, muestra la metodología empleada en la investigación iniciando por 

el método, enfoque, tipo, nivel y diseño, que justifica el método científico; seguido de la 

población, los criterios de la muestra, las técnicas y los instrumentos utilizados para la 

recolección de datos, los procedimientos para el procesamiento y análisis de datos y 

los aspectos éticos del estudio. 

El cuarto, describe los resultados conseguidos mediante el recojo de datos y el 

proceso de estadística. La estadística descriptiva se plasmó mediante tablas y figuras 

y para la prueba de hipótesis se usó la estadística inferencial. En la discusión se 

realizó a través del análisis y en comparativa con los resultados de otros estudios más 

la base teórica se demostró la finalidad de la tesis. 

Finalmente, en el capítulo quinto, se presenta las conclusiones del estudio y las 

recomendaciones en relación a los resultados obtenidos de la investigación.
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema  

 

Desde sus inicios y durante su desarrollo, la tecnología ha ido facilitando 

diferentes contextos de la vida; como es el caso de los estudiantes universitarios 

que obtienen la información y realizan las actividades académicas de una manera 

más cómoda y sin realizar movimientos que demanden mayor esfuerzo. Esta 

ventaja favorece al estudiante programarse horas de trabajo durante su etapa 

universitaria que ocupan el resto del día logrando tener así, menos momentos de 

descanso que a futuro se manifiestan en aumento del estrés, sobrecarga de 

responsabilidades y agotamiento de energía necesaria para poder mantener una 

buena concentración y participación en los estudios, conocido también como 

engagement académico. 

 

La falta de actividad física limita el desarrollo del funcionamiento 

cardiopulmonar que se traduce a una disminución del volumen sanguíneo y, por 

consiguiente, menor cantidad de oxígeno que llegue a los centros neuronales que 

estimulan la neuroplasticidad sináptica, importante para mejorar las funciones 

cognitivas (Singh,2012). El engagement del estudiante integra elementos de tipo 
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conductual y afectivo que plasman el interés hacia las tareas a realizar, y de tipo 

cognitivo, puesto que utiliza estrategias y dominio de conocimientos y habilidades 

para afrontar distintas situaciones en el campo académico. 

 

A nivel mundial, más de una cuarta parte de la población adulta (1400 millones 

de adultos) no alcanza los niveles de actividad física suficiente, esta cifra no ha 

mejorado desde el 2001 (OMS, 2022), en América Latina, los países con mayor 

índice de inactividad son Uruguay (22%), Chile (26%) y Ecuador (27%) (BBC, 

2019). En el Perú, más del 80 % de jóvenes no llegan a cumplir con el cupo 

de actividad física necesaria para mantener un buen estado de salud. Por ello 

vemos mayor cantidad de personas menores de 35 años que padecen de 

obesidad, diabetes o de infartos. (La República,2019) mientras que, en Lima 

Metropolitana el 65.4% de los habitantes realizan una actividad física baja siendo 

predominante en las mujeres (66%) de edades entre 18-19 años (72.3%) y en 

áreas urbanas (66.9%). (Instituto Nacional de Salud, 2020) 

 

El Instituto de Neurociencias y Fisiología de Suecia a través de la 

revista Proceedings of the National Academy of Sciences menciona que los 

jóvenes con buena formación física puntúan más alto en los tests de inteligencia y 

en el rendimiento académico (Cárdenas, 2006). La práctica de actividad física se 

ha convertido como uno de lo principales factores que influyen de manera positiva 

la salud física como mental (Toscano y Rodriguez, 2008), ayudando a reducir el 

estrés y la desmotivación del estudiante que impiden desarrollar las capacidades 

intelectuales y cognitivas, así como, el compromiso e interés a las actividades 

académicas (Ramirez, 2004). 
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Considerando que el estudiante, durante su estadía universitaria, debe cumplir 

con un cierto número de horas de práctica y teoría, trabajos en casa, horas de 

estudio y funciones en sus centros laborales o del hogar; se les es más difícil 

organizar un tiempo destinado a realizar actividad física, el cual compromete su 

bienestar físico como su motivación en las tareas asignadas, estas afirmaciones 

se confirman con el último estudio en el país que indica que los estudiantes 

presentan un engagement académico de moderado a bajo del 70% (Pacheco, 

2023) 

 

Por lo anteriormente expuesto, se considera importante realizar la investigación 

titulada “Nivel de actividad física y engagement académico en estudiantes de la 

Universidad Norbert Wiener, Lima 2023” 

  

1.2. Formulación del problema 

        

1.2.1. Problema general 

 

¿Qué relación existe entre el nivel de actividad física y el engagement académico 

en estudiantes de las segundas especialidades de la carrera de Tecnología 

Médica en Terapia Física de la Universidad Norbert Wiener, Lima 2023? 

        

1.2.2. Problemas específicos 

 

¿Qué relación existe entre el nivel de actividad física baja y el engagement 

académico en estudiantes de las segundas especialidades de la carrera de 

Tecnología Médica en Terapia Física de la Universidad Norbert Wiener, Lima 

2023? 
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¿Qué relación existe entre el nivel de actividad física moderada y el engagement 

académico en estudiantes de las segundas especialidades de la carrera de 

Tecnología Médica en Terapia Física de la Universidad Norbert Wiener, Lima 

2023? 

 

¿Qué relación existe entre el nivel de actividad física alta y el engagement 

académico en estudiantes de las segundas especialidades de la carrera de 

Tecnología Médica en Terapia Física de la Universidad Norbert Wiener, Lima 

2023? 

      

1.3. Objetivos de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Establecer la relación entre el nivel de actividad física y el engagement académico 

en estudiantes de las segundas especialidades de la carrera de Tecnología 

Médica en Terapia Física de la Universidad Norbert Wiener, Lima 2023 

        

1.3.2. Objetivos específicos 

 

Determinar la relación entre el nivel de actividad física baja y el engagement 

académico en estudiantes de las segundas especialidades de la carrera de 

Tecnología Médica en Terapia Física de la Universidad Norbert Wiener, Lima 

2023 
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Determinar la relación entre el nivel de actividad física moderada y el engagement 

académico en estudiantes de las segundas especialidades de la carrera de 

Tecnología Médica en Terapia Física de la Universidad Norbert Wiener, Lima 

2023 

 

Determinar la relación entre el nivel de actividad física alta y el engagement 

académico en estudiantes de las segundas especialidades de la carrera de 

Tecnología Médica en Terapia Física de la Universidad Norbert Wiener, Lima 

2023 

 

1.4. Justificación de la investigación  

        

1.4.1. Teórica 

 

La investigación demostró la relación que existe entre la actividad física y el 

engagement académico puesto que, el estudiante en su etapa universitaria se 

torna más sedentario debido a los trabajos que se le otorgan. Por lo tanto, este 

estudio permitió al propio estudiante identificar su nivel de actividad física que 

realiza durante el día propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

basándose en el desarrollo de la inteligencia kinestésica de Gardner y cómo este 

puede influir en el vigor, dedicación y concentración del alumnado que determina 

el compromiso a las actividades académicas propuesta por Salanova y Schaufeli. 

          

1.4.2. Metodológica 

 

Este estudio, toma importancia significativa en base a la relación de los 

instrumentos utilizados en el estudio de investigación como son la escala UWES-S 
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y el GPAQ permitiendo apreciar la relación estadística entre ambas variables en la 

población estudiantil. 

         

1.4.3. Práctica 

 

La realización de este trabajo de investigación es de gran importancia porque 

muestra un gran aporte científico en base a una educación de calidad ya que, 

garantiza el aprendizaje y desarrollo óptimo e integral de los estudiantes para que 

logren enfrentar los retos del desarrollo humano, responder las necesidades del 

contexto local y global y mantener el aprendizaje continuo; beneficiando al 

alumnado a ser más competentes bajo el uso de estratégicas que fomente la 

mejora del engagment académico en relación a la actividad física. 

 

1.5. Limitaciones de la investigación 

  

  Esta investigación contó con un reducido tiempo de los estudiantes para el 

llenado de las encuestas como la negativa de algunos participantes de formar 

parte del estudio. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Andrades-Suárez (2022) En su investigación “Relación entre actividad física, 

rendimiento académico y funciones ejecutivas en adolescentes: una revisión 

sistemática” Tuvo como objetivo analizar la producción científica de las variables 

con el fin de relacionar los beneficios del ejercicio con los procesos cognitivos de 

los estudiantes. Como metodología se optó por la revisión sistemática basada en 

declaraciones internacionales PRISMA siendo las principales bases usadas como: 

Dimensions, Scielo, Dialnet, PubMed, LILAC y Scopus. Los resultados permitieron 

encontrar 23 publicaciones con un gran uso de distintos instrumentos de medición 

de las variables cognitivas y físicas, las cuales respaldaron los beneficios de la 

actividad física sobre el rendimiento académico en esta población. Por lo que se 

concluye que, que hay una influencia positiva entres estas variables que se 

traduce en mejor desempeño académico en donde se resalta la memoria y la 

atención. 

 

Zavaleta (2022), En su investigación “Procrastinación y estrés en el 

engagement académico de los estudiantes de medicina de una universidad 
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privada 2021” Tuvo como objetivo establecer la relación de la procrastinación y 

estrés en el engagement académico de los estudiantes de medicina de una 

universidad. Este estudio estuvo diseñado bajo el método hipotético deductivo, 

básico y correlacional entre el estrés, el engagement académico y la 

procrastinación. La población estuvo conformada por 1904, la muestra fue de 320 

y se utilizó el cuestionario como instrumento y la encuesta como técnica. En el 

resultado se halló que significativamente existe relación ambas variables y en el 

engagement académico (Rho=0.966) entre el estrés académico y la 

procrastinación (Rho=-0.493) y entre engagement académico y procrastinación 

(Rho= -0.485). Se llegó a concluir que, entre el engagement académico (con sus 

tres dimensiones) y la procrastinación existe una relación significativa. 

 

Vizcarra (2022), En su investigación “Engagement y comportamientos 

proactivos en trabajadores de una empresa retail de Lima Metropolitana” Tuvo 

como objetivo, determinar la relación entre engagement y comportamientos 

proactivos en trabajadores de una empresa del sector retail de Lima 

Metropolitana; en dicho estudio participaron 165 trabajadores de un hipermercado 

(55% mujeres y 45% hombres) entre los 20 y 50 años. Se utilizó la encuesta de 

Bienestar y Trabajo (UWES) y el Cuestionario de los Comportamientos Proactivos, 

en las que se dieron resultados significativos y positivos. Respecto a las 

dimensiones de vigor, proindividual y prosocial se hallaron diferencias en la edad 

mas no en el sexo. Por lo tanto, se concluyó que el engagemente académico es 

un con los comportamientos proactivos en el rubro evaluado, y la edad es 

relevante. 

 

Florez (2022), En su investigación “Engagement académico y salud mental en 

estudiantes de Educación Superior, un estado del arte en el periodo 2015-2020” 
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Tuvo como objetivo determinar la relación entre el compromiso académico y la 

salud mental en los estudiantes de Educación Superior. Este estudio fue una 

revisión sistemática que comenzó con 379 resultados, y luego de una posterior 

revisión posterior a la revisión preliminar se seleccionaron 35 artículos que 

abordan el Engagement Académico y la Salud Mental en estudiantes 

universitarios, concluyendo en que el engagement académico es un constructo 

que se basa en las fortalezas humanas, desde la perspectiva del funcionamiento 

óptimo, siendo un estado mental positivo, relacionándose con conceptos de 

emociones, procesos de afrontamiento, adaptación al entorno y procesos de 

aprendizaje de los estudiantes, en tal sentido el engagement académico está 

fundamentado en actividades extracurriculares; como la actividad física que 

resulta como mecanismo protectore de la salud mental, ya que mejoran los 

hábitos de estudio, conllevando a mejores estrategias de afrontamiento, 

disminuyendo el estrés y los síntomas asociados, de esta manera mejorando el 

bienestar y la calidad de vida. 

 

Pinto (2021), En su investigación “Relación entre engagement académico y 

rendimiento académico” Tuvo como objetivo, identificar la relación entre el 

engagement académico y el rendimiento académico mediante un reporte de 

revisión aplicada de 7 estudios. En estos resultados, la relación con el rendimiento 

fue positiva; pero, es el engagement cognitivo el que significativamente predice, 

en otro resultado se evidencia que las tres dimensiones del engagement se 

relacionan positivamente con el rendimiento, siendo la dedicación el que 

significativamente predice. Finalmente, este estudio confirmó que el rendimiento 

académico presenta relación positiva con el engagement académico, la autonomía 

y las emociones positivas. Por lo que, se concluye que existe positivamente la 

relación entre el rendimiento académico y las dimensiones del engagement.  
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López et al. (2021) En su investigación “La universidad como entorno 

saludable: un estudio transversal”. Tuvo como objetivo, demostrar las relaciones 

entre el engagement, la salud y el ocio. El diseño fue cuantitativo, no 

experimental, participando 1142 estudiantes, cuyos resultados se encontró que 

960 alumnos participaban de actividad física con ocio activo de lunes a viernes (3-

9 horas) y 1021 los sábado y domingos (3-8 horas); 1084 no dedicaban tiempo a 

la actividad física pero con ocio activo durante la semana (4-14 horas) y 1109 los 

sábado y domingos (7-16 horas); 1049 se dedicaron al ocio pasivo todos los días 

(2-7 horas) y 997 los fines de semana (3-8 horas) de inactividad, mientras que 748 

estuvieron inactivos de lunes a viernes (1-5 horas) y 745 los sábados y domingos 

(2-4 horas). Las participantes femeninas pasaron menor tiempo libre durante la 

semana, ellas obtuvieron los mayores puntajes de engagement y una peor salud 

asociada. También se halló una negativa relación entre el engagement, el ocio y la 

salud. Se concluyó en que los estudiantes que gozaban de buena salud también 

estaban comprometidos, lo que manifiesta que un alto engagement y actividades 

de ocio están asociadas con una mejor salud asociada.  

 

Silveira et al. (2020) En su investigación “Percepciones de la asociación de la 

actividad física y la calidad de vida en el rendimiento académico en universidades 

colombianas” Tuvo como objetivo, estudiar las percepciones de los alumnos sobre la 

influencia de la actividad física y la calidad de vida en el rendimiento académico en 

universidades colombianas. Se elaboró un cuestionario que fue respondido por 1000 

estudiantes de Colombia en el periódo 2019-2020. Este estudio tuvo un diseño 

transversal de alcance exploratorio, con una metodología cuantitativa, descriptiva y 

correlacional. Los resultados determinaron que fue bajo el nivel de actividad física de 

los alumnos e inferior al rendimiento académico. Por lo que se propuso, para mejorar 
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el rendimiento académico de los estudiantes y que el profesorado lo integre, un 

modelo global integrado de competencias de actividad física y calidad de vida con el 

rendimiento académico. 

 

Chacón-Cuberos (2020) En su investigación “Actividad y rendimiento académico en 

la infancia y la preadoslescencia: una revisión sistemática” Tuvo como objetivo 

analizar la relación entre la práctica de actividad física y rendimiento académico en 

estudiantes. La metodología usada fue el motor de búsqueda Web of Science (WOS) 

teniendo como criterio de selección los estudios de tipo longitudinal y experimental 

lográndose obtener 23 publicaciones. El principal resultado obtenido fue la necesidad 

de prescribir actividad física detallando los parámetros a ejecutar ya que, una 

intensidad insuficiente no se relaciona con el rendimiento académico o cognitivo. Por 

lo que se concluye que, la práctica de actividad física mejora el rendimiento 

académico siendo más beneficiadas las tareas con mayor demanda congnitiva. 

 

Oshio et al (2018) En su investigación “Associations among job demands and 

resources, work engagement, and psychological distrees: fixes-effectes model 

analysis in Japan”. Tuvo como objetivo, examinar las asociaciones entre 

demandas de trabajo y recursos, compromiso laboral y angustia psicológica. De 

diseño correlacional, se utilizó datos de una encuesta de cohorte ocupacional 

japonesa, que incluyó 6 18.702 observaciones de 7.843 individuos. Se investigó 

cómo el compromiso laboral, medido por la escala Utrecht Work Engagement, se 

asoció con aspectos clave de demandas y recursos laborales, utilizando modelos 

de regresión de efectos fijos. Además, estimamos los modelos de efectos fijos 

para evaluar cómo el compromiso laboral modera la asociación entre cada 

característica del trabajo y la angustia psicológica medida por Kessler. En los 

resultados, los modelos de efectos fijos mostraron que el compromiso laboral era 

positivo asociados con los recursos laborales, al igual que la cohorte transversal y 
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los modelos prospectivos. Específicamente, los coeficientes de regresión 

estandarizados (β) fueron 0.148 y 0.120 para recompensa extrínseca y latitud de 

decisión, respectivamente, en comparación con -0.159 y 0.020 para ambigüedad 

de roles y carga de trabajo y presión de tiempo, respectivamente (p <0.001 para 

todas las asociaciones). El compromiso laboral se asocia moderadamente a la 

angustia psicológica con carga de trabajo y presión de tiempo y recompensa 

extrínseca; una desviación de un estándar aumentado en el compromiso laboral 

moderado sus asociaciones en un 19,2% (p <0,001) y 20 11.3% (p = 0.034), 

respectivamente. Se concluyó que, el compromiso laboral se asoció con 

demandas y recursos laborales, que está en línea con la predicción teórica del 

modelo de demanda de trabajo-recursos, incluso después de controlado por 

atributos individuales invariantes en el tiempo. El compromiso laboral moderó la 

asociación entre aspectos seleccionados de demandas y recursos laborales y 

angustia psicológica. 

 

Ishii et al (2018) En su investigación “Work engagement, productivity and self-

reported work related sedentary behavior among Japanese adults: A cross-

sectional study” Tuvo como objetivo, examinar las correlaciones entre el 

compromiso laboral, la productividad y el comportamiento sedentario 

autoinformado en adultos japoneses. De diseño correlacional, se reclutó a 2572 

personas japonesas (de 20 a 59 años de edad) mediante una encuesta en Internet 

y evaluó sus características demográficas, datos relacionados con el trabajo y el 

comportamiento sedentario. Los datos fueron analizados con regresión logística. 

En los resultados, la proporción media de días de trabajo relacionados con el 

comportamiento sedentario relacionado con el trabajo fue aproximadamente del 

70% y el número promedio de horas de trabajo semanales fue de 

aproximadamente 43 horas. Entre las personas de 40 a 59 años, el 
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comportamiento sedentario relacionado con el trabajo se asoció con un bajo vigor 

laboral (odds ratio: 1.43), dedicación (1.61), absorción (1.39) y puntaje total de 

compromiso laboral (1.49). Entre las personas de 20 a 39 años, el 

comportamiento sedentario relacionado con el trabajo se asoció con una baja 

eficiencia (1.38). Se concluye que, la reducción del comportamiento sedentario 

relacionado con el trabajo puede mejorar el compromiso y la productividad de los 

trabajadores. 

   

2.2. Bases teóricas  

 

Actividad Física 

Se considera cualquier movimiento corporal ejecutado por la acción de los 

músculos y que generan un gasto de energía, se diferencia del ejercicio físico 

puesto que esta no necesita de ser planificada ni estructurada. La actividad física 

abarca el ejercicio, pero también otras acciones que incluyen movimientos 

corporales y que forman parte de los momentos lúdicos, laborales, locomotoras, 

domésticas y recreativas (OMS,2015). Otra definición, según González (2003), 

menciona que la práctica de la actividad física se entiende como un 

comportamiento humano complejo, voluntario y autónomo, con componentes y 

determinantes de orden biológico y psicosocio cultural, qué produce un conjunto 

de beneficios en la salud.  

 

Características de la Actividad Física  

 

Según Márquez, estas características abarcan las distintas maneras de ejecutar 

una actividad física durante el día. Frecuencia: Medida en días por semana, 

duración: Tiempo por día, e intensidad: La intensidad suele definirse, 
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categóricamente, como leve, moderada o vigorosa (Mantilla,2007). La unidad 

metabólica (MET) manifiesta la intensidad de las actividades físicas. Un MET es 

equivalente a la energía que necesita un individuo para permanecerse en reposo 

o activo, representado en la literatura por el consumo de oxígeno (VO2) de 

aproximadamente 3,5 ml/ kg/ min. (Marquez,2010)  

 

Dimensiones de la Actividad Física 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de su cuestionario establece 

3 dimensiones de la actividad física: Actividad física en el trabajo, actividad física 

al desplazarse y actividad física en el tiempo libre que, explican, por medio de su 

propia denominación, el lugar de la acción que se ejecuta y es a partir de estas 

dimensiones que se asienta las clasificaciones de actividad física leve, actividad 

física moderada y actividad física alta. 

 

a. Actividad física leve: Es la actividad ligera, que se manifiesta como una 

actitud sedentaria, genera un gasto de energía de 1.6 a 2.9 MET. Incluye 

actividades tales como: caminar lentamente, sentarse y escribir, cocinar y lavar los 

platos. (OMS,2019) 

 

b. Actividad física moderada: Son las acciones que aceleren de forma 

perceptible el ritmo cardiaco. Ejemplos de ejercicio moderado son los siguientes: 

Caminar a paso rápido; bailar; tareas domésticas; participación activa en juegos y 

deportes con niños y paseos con animales domésticos; hacer tejados, pintar, 

desplazamiento de cargas moderadas (< 20 kg) (OMS,2019) 
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c. Actividad física alta: Requiere una gran cantidad de esfuerzo y provoca una 

respiración rápida y un aumento sustancial de la frecuencia cardíaca. Se 

consideran ejercicios vigorosos: footing; desplazamientos rápidos en bicicleta; 

aerobic; natación rápida; deportes y juegos competitivos. (OMS,2019) 

 

Beneficios y riesgos de la actividad física  

 

Practicar actividad física tiene múltiples beneficios ya que, mejora la función 

cardiorrespiratoria, reduce factores de riesgo de enfermedades coronarias, mejora 

de la fuerza e hipertrofia muscular, mejora la flexibilidad articular, disminuye la 

ansiedad y la depresión, disminuye la mortalidad y la morbilidad, aumenta la 

sensación de bienestar, aumento del rendimiento en el trabajo y de las actividades 

deportivas y recreativas, (Chiang,2006) como también, fortalece la estructura ósea 

y muscular, mejora el sistema inmunológico y mejora la calidad de vida. 

(Cintra,2011)  

 

En situaciones inusuales se presenta alteraciones del corazón a consecuencia de 

la actividad física, sobretodo quiénes presentan algún factor de riesgo 

cardiovascular sin diagnóstico. El riesgo de presentar problemas del corazón 

debido a la actividad física tiene que ver con el estado físico de cada persona y 

con la intensidad de la actividad que esté realizando. (Serra,2006) 

 

Enfoque de corporiedad 

 

Gomez (2007), menciona que el ser humano es un ser corporal, el cual 

predispone a una “acción autónoma” de dar solución a la subsistencia y la 

necesidad de la trascendencia. De esta manera, la corporeidad humana se 
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compone de tres niveles: bilógico, psicológico y social; siendo esta construcción 

biopsicosocial conformada por el afecto, los vínculos, las emociones, los impactos 

sensibles, el gozo, el dolor, la libertad y la apariencia física estética, basadas en la 

diferenciación-identificación con los demás. 

 

Sergio (2001), agrega a este concepto las siguientes dimensiones: la motricidad, 

la comunicación y cooperación, la historicidad, la libertad y la trascendencia. A 

partir de estas dimensiones, el cuerpo se circunscribe a un ser histórico-social 

biológicamente activo. La motricidad como expresión de la corporeidad son dos 

términos inseparables y dependientes, y es que, cada persona construye su 

corporeidad a través de los años siendo influenciado por el entorno y las 

circunstancias. (Coelho,2013) 

 

La educación física está presente desde que nacemos, en cada momento de la 

vida cotidiana. Cagigal (1979) ya hacía referencias sobre la cultura física, la 

cultura corporal como un hábito de la sociedad y; como pilar de la libertad y 

progreso del desarrollo del ser humano. La motricidad da sentido a la corporeidad, 

ya que el ser humano experimenta de manera práctica con su cuerpo. Por lo 

tanto, se afirma que el desarrollo de la motricidad no es solo de las capacidades 

coordinativas, física, psicocognitivas o de nociones de espacio-tiempo, sino que 

implica también un compromiso cultural, histórico, político y social. 

 

El paradigma biológico antiguo nos dice a través de la OMS que, la actividad física 

es todo movimiento que forma parte de la vida diaria en las que se incluye el 

trabajo, recreación, ejercicio y actividades deportivas. Este movimiento mediante 

la contracción muscular supone en consumo de energía que, al ir aumentando los 
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estímulos, al realizar la actividad, produce adaptaciones que conllevan a una 

mejora morfológica y funcional tanto en el ámbito físico, psíquico como social.  

 

Inteligencia Kinestésica 

 

El psicólogo Howard Gardner, revolucionó el concepto de la inteligencia 

reconociendo su dinamismo, capacidad de desarrollarlo y su diversidad, 

distinguiendo 8 tipo de inteligencia, entre ellos la kinestésica. La inteligencia 

kinestésica corporal se caracteriza por la vinculación a la capacidad para controlar 

el cuerpo en diversas actividades físicas coordinadas, esta está relacionada a la 

capacidad de controlar nuestro cuerpo en las actividades físicas, y es que, 

mediante esta inteligencia es que recibimos información del cuerpo que por el 

efecto de los movimientos y la vivencia se convierte en aprendizaje significativo. 

(Gardner, 1998) 

 

Presenta dimensiones (Prieto y Fernándiz, 2008) como el control del cuerpo, la 

sensibilidad al ritmo, la expresividad, la generación de ideas mediante el 

movimiento. El control del cuerpo refiere al manejo de las actividades motora 

gruesas y finas, la sensibilidad al ritmo está en relación al movimiento 

sincronizado y equilibrado a un determinado ritmo, la expresividad enfoca el uso 

de tácticas para evocar sentimientos a través de la reproducción de posturas 

corporales, imágenes y gestos y por último; la generación de ideas es la 

capacidad y/o habilidad de resolver problemas. 

 

Los estudiantes que sobresalen en inteligencia kinestésica son capaces de 

explorar el entorno mediante el movimiento y el tacto siendo la coordinación, el 

ritmo y el equilibrio las áreas más desarrolladas, fortaleciendo la capacidad de 
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aprendizaje a través de la participación y la experiencia del aprendizaje en campo, 

construcción de modelos o participación del ejercicio físico. (García, 2012) 

 

2.2.2. Engagement académico 

 

Es un estado mental positivo de realización que presenta relación con el trabajo 

que se caracteriza por el vigor, dedicación y absorción. Aún no se ha encontrado 

un término al traducirlo al español pues no significa lo mismo que otras 

definiciones equivalentes en la lengua anglosajona como son: dedicación al 

trabajo (work dedications), apego al trabajo (work attachment), implicación en el 

trabajo (work involvement), adicción al trabajo (workaholism) o compromiso 

organizacional (commitment). (Salanova, 2009) 

 

El engagement es un cambio hacia un opuesto, que esta tendencia coincide con 

la investigación actual focalizando las fortalezas humanas y el funcionamiento 

óptimo del ser humano por encima de las disfunciones y debilidades (Scchaufeli, 

2002). Por lo que el engagement académico es una combinación de implicación, 

pasión, compromiso, vinculación, entusiasmo, energía y esfuerzo que un 

estudiante tiene en sus actividades relacionadas a los estudios dentro de una 

institución educativa. Está constituido por tres dimensiones: 

 

Vigor: Esta con relación a una buena resistencia mental y niveles altos de energía 

durante las clases, deseo de esforzarse en los estudios incluso antes de que 

surjan dificultades. El estudiante posee voluntad para dedicar esfuerzos extras y 

firmeza ante obstáculos. (Salanova y Schaufeli, 2009) 
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Dedicación: Se relaciona a una alta implicación educativa que incluye 

manifestaciones de sentimientos de significación, entusiasmo, inspiración, orgullo 

y reto por el estudio. Un estudiante dedicado implica posee niveles altos de reto e 

inspiración por su educación. (Salanova y Schaufeli, 2009) 

 

Absorción: Se refiere cuando el estudiante está totalmente concentrado en su 

aprendizaje, a pesar de que el tiempo pase rápido o se presente óbices a la hora 

de desconectarse de lo que se está haciendo. (Salanova y Schaufeli, 2009) 

 

Relacionado al concepto de engagement académico, aparece la personalidad 

resistente, que se entiende como “una constelación de características de 

personalidad que funcionan como un recurso de resistencia contra los eventos 

estresantes de la vida diaria” (Kobasa, 1979). Consta de tres componentes: 

compromiso, control y asertividad. (Kobasa, Maddi y Kahn, 1982) En el individuo 

resistente, el compromiso se interpreta como una tendencia a involucrarse en las 

actividades de la vida. (Nowack, 1991) 

 

El control se define como una tendencia a sentir y actuar de cara a las 

contingencias variadas de la vida (Averill, 1973), lo que otorga al individuo una 

sensación de autonomía y, por otro lado, la asertividad o desafío, se expresa 

como la creencia de que el cambio es lo normal en la vida y la anticipación del 

cambio es un estímulo para el crecimiento (Kobasa, Maddi y Kahn, 1982).  

 

Según Sirin (2004), Sbrocco (2009) y Wang (2010); encuentran relación entre el 

engagement académico y el éxito académico ya que, según esta perspectiva, el 

tiempo y la energía que los estudiantes dedican en sus actividades educativas son 

el mejor predictor de su aprendizaje y desarrollo personal, fomentando mayor 
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participación en clase. Por otro lado, el engagement académico está relacionado 

también con el nivel de satisfacción alcanzado que evidencian los estudiantes. 

(Parada y Pérez, 2014), demostraron que a mayor engagement mejoraba el 

rendimiento y la satisfacción académica. 

 

Teoría Educativa – Aprendizaje Cognitivo 

 

El psicólogo y doctor Jean Piaget, estableció la teoría sobre la naturaleza del 

conocimiento señalando a la inteligencia sensorio motriz como el responsable del 

desarrollo espontáneo de una inteligencia práctica. Esta teoría trata del 

aprendizaje que presenta el ser humano a través del tiempo mediante la práctica o 

interacción con los demás. 

 

La teoría cognitiva proporciona aportes al estudio en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje mejorando las capacidades esenciales como la atención, la memoria 

y el razonamiento. Por tanto, según la teoría cognitiva, “aprender” resulta la 

síntesis de la forma y contenido recibido por las percepciones que se encuentran 

influenciadas por los antecedentes, actitudes, emociones y motivaciones 

individuales. 

 

Actividad física y engagement académico 

 

La práctica de actividad física demuestra mejorías tanto en el rendimiento 

académico como en el rendimiento cognitivo vinculado, este último, con el 

engagement académico (Donnelly, 2017). Chen (2017), explica como el 

entrenamiento multifactorial basado en la coordinación, fuerza y capacidad 

aeróbica permite el desarrollo metacognitivo mediante la mejoría en las 
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capacidades de planificación y atención, debido a una mejor perfusión en el córtex 

cerebral anterior que se encarga de la activación mental. 

 

De esta manera, se pueden determinar dos requisitos para que la actividad física 

genere cambios significativos en el engagement académico. Primero, reside en la 

intensidad de la intervención realizada (150 minutos semanales) y segundo, en la 

demanda cognitiva de la tarea aplicada ya que, una actividad de cooperación 

implicará más estímulos conllevando a una mejora en la capacidad de 

razonamiento y atención selectiva. 

   

2.3. Formulación de hipótesis 

         

2.3.1. Hipótesis general 

 

Existe relación entre el nivel de actividad física y el engagement académica en 

estudiantes de las segundas especialidades de la carrera de Tecnología Médica en 

Terapia Física de la Universidad Norbert Wiener, Lima 2023 

 

2.3.2. Hipótesis específicas 

 

Existe relación entre el nivel de actividad física baja y el engagement académico 

en estudiantes de las segundas especialidades de la carrera de Tecnología 

Médica en Terapia Física de la Universidad Norbert Wiener, Lima 2023 

 

Existe relación entre el nivel de actividad física moderada y el engagement 

académico en estudiantes de las segundas especialidades de la carrera de 
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Tecnología Médica en Terapia Física de la Universidad Norbert Wiener, Lima 

2023 

 

Existe relación entre el nivel de actividad física alta y el engagement académico 

en estudiantes de las segundas especialidades de la carrera de Tecnología 

Médica en Terapia Física de la Universidad Norbert Wiener, Lima 2023 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. Método de investigación 

 

El método de la investigación es el hipotético deductivo, porque es un procedimiento 

que intenta dar respuesta a los problemas que se plantea a través de la postulación de 

hipótesis. (Hernández, 2014) 

        

3.2. Enfoque investigativo 

 

El enfoque investigativo es cuantitativo ya que, se recogió los datos usando uno o más 

instrumentos. En este enfoque los procesos son estrictos y secuenciales presentando 

mayor validez, confiabilidad y objetividad. (Hernández, 2014) 

  

3.3. Tipo de investigación  

 

La investigación es tipo aplicada, porque busca la aplicación o utilización de 

conocimiento adquiridos para obtener otros, enriqueciendo el conocimiento científico y 

facilitar la solución a la necesidad específica. (Murillo, 2008) 
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3.4. Diseño de la investigación  

 

No experimental ya que, no se manipularon las variables de estudio porque el 

investigador evalúa el contexto en el que se desarrolla un fenómeno en su contexto 

natural. (Hernández, 2014) 

 

Nivel correlacional porque busca determinar la dirección y significancia de la relación 

entre las dos variables de estudio dentro de un contexto en particular (Hernández, 

2014) y de corte transversal, puesto los sujetos son estudiados en un mismo momento 

en el tiempo. (Sánchez y Reyes, 2015) 

 

 

    

 

 

 

3.5. Población, muestra y muestreo 

 

Población 

La población, definido como el conjunto de todos los miembros de cualquier clase bien 

definida de personas, eventos u objetos (Ary, 1978), del presente estudio estuvo 

compuesta por todos los estudiantes de posgrado de la universidad Norbert Wiener. 

 

Muestra 

La muestra de esta investigación, definida como el subgrupo representativo de la 

población sobre el cuál se recolectan los datos (Hernández, 2018), fueron 200 
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estudiantes de las segundas especialidades de la carrera de Tecnología Médica de 

Terapia Física de la Universidad Norbert Wiener. 

 

Muestreo 

El muestreo fue no probabilístico por conveniencia, por la accesibilidad que se tuvo de 

la población estudiada (Sánchez y Reyes, 2015) cumpliendo con los siguientes 

criterios  

 

Criterios de inclusión 

a) Estudiantes de la universidad Norbert Wiener 

b) Estudiantes de posgrado  

c) Estudiantes matriculados 

d) Estudiantes que acepten participar en la investigación  

 

Criterios de exclusión 

a) Estudiantes que recién hayan ingresado a la universidad 

b) Estudiantes con alguna discapacidad física permanente o congénita 

c) Estudiantes gestantes 

d) Estudiantes con descanso médico 
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3.6. Variables y operacionalización 

 

Tabla 1 

Variable 1: Actividad Física 

Dimensión Definición conceptual Definición operacional Indicadores 
Escala de 

medición 
Escala valorativa 

Actividad física en el 
trabajo 

 
Actividad física al 

desplazarse 
 

Actividad física en el 
tiempo libre 

Cualquier movimiento 
corporal ejercido por la 

contracción muscular con 
gasto de energía (OMS, 

2015) 
 

Actividad en el trabajo: levantar 
pesos, cavar o trabajos de construcción 

Actividad física al desplazarse: 
caminata regular, bicicleta 

Actividad física en el tiempo libre: 
correr, realizar algún deportes (OMS, 

2015) 

Actividad física leve 
 

Actividad física moderada 
 

Actividad física alta 
 

Nominal 
Bajo <600 METS  

Moderado <600-1499 METS 
Alto < 1500-3000 METS 

 

Tabla 2 

Variable 2: Engagement académico 

Dimensión Definición conceptual Definición operacional Indicadores 
Escala de 

medición 
Escala valorativa 

 
Vigor 

 
Dedicación 

 
Absorción 

 

 
Estado positivo, satisfactorio 

y relacionado al trabajo, 
caracterizado por un estado 

afectivo-cognitivo más 
persistente e influyente. 

(Schaufeli, 2003) 

Vigor: Voluntad y predisposición de 
realizar esfuerzos, activación mental en 

el trabajo 
Dedicación: Estar inspirado y 

orgulloso en el trabajo. Setimiento de 
importancia y desafío. 

Absorción: Estado de concentración, 
dificultades para desligarse del trabajo. 

(Schaufeli, 2003) 

 
Energía 

 
Inspiración 

 
Concentración 

 

Ordinal 

Muy bajo: <62 
Bajo: 63-71 

Moderado: 72-77 
Alto: 78-82 

Muy Alto: >83 
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3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

3.7.1.   Técnica 

 

Para la elaboración del sustento teórico, la técnica que se empleó en el presente 

estudio es la encuesta, documento o formato escrito en preguntas diversas 

relacionadas con los objetivos del estudio (Sánchez y Reyes, 2015). En esta 

investigación se usaron dos instrumentos; el cuestionario global de actividad 

física, que cuantifica la cantidad de actividad física en METS realizados por hora y 

el UWES-S, que determina el grado de compromiso académico a través del vigor, 

la dedicación y la absorción. 

 

3.7.2.   Descripción de instrumentos 

 

El Cuestionario Global de Actividad Física (GPAQ) evalúa los niveles de actividad 

física realizada en cuatro áreas específicas; la actividad en el trabajo, la actividad 

física en el transporte y la actividad física en la casa. Los ítems del Cuestionario 

Global de Actividad Física (GPAQ) han sido elaborados para brindar resultados 

por cada tipo de nivel de actividad: leve, moderada y alta. 

 

FICHA TÉCNICA 

 

Nombre del Instrumento: Cuestionario Mundial sobre Actividad Física (GPAQ) 

Elaboración: Organización Mundial de la Salud (OMS) 

Objetivo: Clasificar el nivel de actividad física de los estudiantes de posgrado de 

la Universidad Norbert Wiener. 

Forma de aplicación: Individual 
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Descripción del instrumento: Conformado por 16 ítems de las cuales se 

obtienen resultados en relación con los 3 tipos de actividad y a los 3 tipos de 

intensidad de actividad física. El resultado final es la suma del tiempo 

(representado en minutos) y de la frecuencia (representado en días). Siendo sus 

dimensiones: Actividad física relacionado con el trabajo, transporte y tiempo libre.  

 

Tabla 3 

Nivel Dimensiones Interpretación 

Bajo 
Trabajo, Transporte y 

Tiempo Libre 

< 600 METS 

Moderado 600 - 1499 METS 

Alto 1500 - 3000 METS 

 

 

La Escala de UWES-S, comprende el vigor, dedicación y absorción que reflejan 

las dimensiones del entusiasmo por el trabajo académico. Todos los ítems 

puntúan en una escala tipo Likert con 7 puntos de frecuencia que van de 0 

(nunca) a 6 (diariamente). El UWES-S está conformada por tres escalas muy 

relacionadas. Además, este patrón de correlación se replica en muestras de 

diferentes países, lo que confirma la validez a nivel transcultural del modelo de 

tres factores. Por lo tanto, el UWES-S arroja tres puntajes parciales, 

correspondientes a cada subescala y un puntaje total dentro del rango de 0 a 6 

puntos. 

 

FICHA TÉCNICA 

 

Nombre del Instrumento: Utrecht Work Engagement Scale - Student (UWES-S) 

Elaboración: Wilmar Schaufeli y Arnold Bakker  

Objetivo: Identificar el nivel de compromiso académico en los estudiantes de 

posgrado de la Universidad Norbert Wiener. 
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Forma de aplicación: Individual 

Descripción del instrumento: Conformado por 17 ítems que se ejecutan a través 

de una escala tipo Likert de 7 puntos (0 es nunca, 1 es casi nunca, 2 es algunas 

veces, 3 es regularmente, 4 es bastante veces, 5 es casi siempre y 6 es siempre) 

se obtienen resultados según sus dimensiones: vigor, dedicación y absorción.  

 

La adaptación al español fue estudiada en el año 2021 por Covarrubias 

concluyendo que existe una validez semántica del instrumento. 

 

Tabla 4 

Nivel PC Dimensiones Engagement 

Académico Vigor Dedicación Absorción 

Muy bajo 1% - 20% < 23 < 18 < 20 < 62 

Bajo 21% - 40% 24 - 25 19 - 20 21 - 24 63 - 71 

Moderado 41% - 60% 26 - 27 21 - 24 25 - 27 72 - 77 

Alto 61% - 80% 28 - 30 25 - 26 28 - 30 78 - 82 

Muy Alto 81% - 100% > 31 > 27 > 31 > 83 

 

 

3.7.3.   Validación 

La validez, definido como la propiedad que hace referencia a que todo instrumento 

demuestra con efectividad su medición (Sánchez y Reyes, 2015), de los 

instrumentos fueron a través del juicio de expertos. 

 

JUEZ VALIDADOR APLICABILIDAD 

Mg. Santos Chero Pisfil SI 

Mg. Yajaira Díaz Mau SI 

Mg. Nohely Rosas Sudario SI 

Mg. Michael Cerna  SI 

Mg. Graciela Purizaca Bernales SI 
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3.7.4.   Confiabilidad 

 

La confiabilidad, definido como el grado de consistencia de los puntajes obtenidos 

por un mismo grupo de sujetos en una serie de mediciones tomadas con en el 

mismo instrumento (Sánchez y Reyes, 2015), de los instrumentos fueron con el 

coeficiente de Alpha de Cronbach.  

Se hizo la prueba en una muestra piloto de 25 participantes, obteniendo como 

índice para el primer instrumento Actividad física 0,853 y para el segundo 

Engagement académico 0,812, con los referidos índices quedo establecido que los 

instrumentos presentan una fiabilidad alta, por tanto, ambos fueron aplicados a la 

muestra elegida. 

 

Tabla 5 

Confiabilidad de los instrumentos 

Instrumento Alfa de Cronbach Grado de confiabilidad 

Actividad física 0,853 Alta confiabilidad 

Engagement académico 0,812 Alta confiabilidad 

 

 

3.8. Plan de procesamiento y análisis de datos 

 

En el plan de procesamiento de datos se inició sistematizando, codificando y ordenando 

los datos en gráficos y tablas con su respectiva estadística descriptiva para 

posteriormente se realizó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov por 

presentar esta investigación una población mayor a 50. Los resultados permitieron 

tomar la decisión de hacer uso una prueba no paramétrica de Rho de Spearman 

realizando la contrastación de las hipótesis. 
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3.9. Aspectos éticos        

 

Esta investigación estuvo basada en la Guía de trabajos de Investigación de la Escuela 

de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener, normativa que está fijado bajo los 

estándares nacionales e internacional por la SUNEDU, el consentimiento informado de 

los participantes y por la aprobación del comité científico de ética, , el uso del programa 

Turnitin, el manual de normas APA que garantizó la originalidad de las fuentes 

consultadas y la aceptación del compromiso de integridad científica firmada por el 

tesista y asesor. 
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CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Resultados 

4.1.1. Análisis descriptivo de resultados  

4.1.1.1. Resultados sociodemográficos 

 

Tabla 6 

Datos sociodemográficos  

 

Total: 100 Frecuencia % 

Sexo     

Femenino 68 68% 

Masculino 32 32% 

Rango de edades   

20-30 años 54 54% 

30-50 años 36 36% 

> 50 años 10 10% 

Horas de estudio  

6 horas 100 100% 

Horas de trabajo 
4 - 8 horas 86 86% 

> 8 horas 14 14% 

 
La muestra seleccionada de acuerdo con la tabla 2, estuvo conformada por 68% del 

sexo femenino y 32% sexo masculino, el rango de edad predominante fue de 20 a 30 

años contando con 54% de estudiantes, seguido del rango de 30 a 50 años con 36% y 
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10% con rango de edad mayor a 50 años; en cuanto a las horas de estudio el 100% fue 

unánime al indicar que dedican 6 horas al estudio, y en horas de trabajo 86% refirió que 

labora de 4 a 8 horas y el 14% más de 8 horas al día. 

 

4.1.1.2. Escala valorativa de las variables 

La tabla 3, expone la escala valorativa de la variable Actividad física, los 

resultados dan cuenta que el puntaje mínimo fue 128 y el máximo 2592, asimismo 

quedo establecido los tres niveles considerados para su medición. 

 

Tabla 7 

Escala valorativa de la variable Actividad física  

 

Variable y dimensiones 
  Puntajes Niveles 

N Min Max Baja Moderada Alta 

Actividad física   100 128 2592 0- 599 600-2999 
3000 a 

más  
 

 Así también, la tabla 4, muestra la escala valorativa de la variable Engagement 

académico y sus dimensiones; se obtuvo el puntaje mínimo de 43 y máximo de 97; y 

sus dimensiones oscilaron entre 10 y 36 puntos. 

 

Tabla 8 

Escala valorativa variable Engagement académico 

 

Variable y dimensiones 
  Puntajes Niveles 

N Min Max Muy bajo Bajo 
 

Mod 
 

Alto 
Muy 
alto 

Engagement académico 100 43 97 0- 62 63-71 72-77 78-82 83 a + 
Vigor 100 10 36 0-23 24-25 26-27 28-30 31 a + 
Dedicación 100 12 30 0-18 19-20 21-24 25-26 27 a + 
Absorción 100 13 36 0-20 21-24 25-27 28-30 31 a + 
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4.1.1.2.1 Análisis descriptivo de la variable Actividad física 

 La tabla 5 y figura 1 reportan los resultados del análisis descriptivo de la variable 

Actividad física, en donde de los 100 participantes del estudio, 74% que representa a 74 

discentes consideran que tienen un bajo nivel de actividad física, 23% (23 estudiantes) 

indican que se encuentran en nivel moderado y solo el 3% (3 discentes) refieren tener 

un alto nivel de actividad física. 

 

Tabla 9 

Niveles de la variable Actividad física 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Niveles 

Bajo 74 74.0 
Moderado 23 23.0 

Alto  3 3.0 

  Total      100 100.0 

 

Figura 1 

Distribución de niveles de la variable Actividad física 

 

Nota: Elaboración propia 

 

4.1.1.2.2. Análisis descriptivo de la variable Engagement académico 

Por su parte, la tabla 6 y figura 2, exponen el análisis descriptivo de la variable 

Engagement académico, hallando que del total de participantes 47%, el 47 consideran 
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tener un nivel muy bajo de engagement académico, 33% nivel bajo; 12% nivel 

moderado; 4% en nivel alto y otro 4% considera estar en nivel muy alto de engagement 

académico. 

 

Tabla 10 

Niveles de la variable Engagement académico 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Niveles 

Muy bajo 47 47.0 

Bajo 33 33.0 

Moderado 12 12.0 

Alto 4 4.0 

Muy alto 4 4.0 

  Total 85 100.0 

 

Figura 2 

Distribución de niveles de la variable Engagement académico 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 Asimismo, la tabla 7 y figura 3 exponen el análisis descriptivo de las  

dimensiones de Engagement académico, indicando al respecto, que en la dimensión 

Vigor 83% presentan un nivel muy bajo, 7% bajo, 5% moderado, 3% alto y 2% muy alto 

en la referida dimensión; acerca de la dimensión Dedicación, se halló que el 37% refiere 
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estar en nivel muy bajo, 16% en bajo, 19% en moderado, 14% en alto  y otro 14% 

refiere tener un nivel muy alto de dedicación; por último la dimensión absorción se halló 

que el 22% se encuentra en nivel muy bajo, otro 22% en bajo, 27% en nivel moderado, 

15% en alto y 14% en nivel muy alto en la indicada dimensión. 

 

Tabla 11 

Niveles de las dimensiones de Engagement académico 

 

  Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto Total 

Dimensione
s 

f % f % f % f % f % f % 

Vigor  83 83.0 7 7.0 5 5.0 3 3.0 2 2.0 100 100.0 

Dedicación 37 37.0 16 16.0 19 19.0 14 14.0 14 14.0 100 100.0 

Absorción  22 22.0 22 22.0 27 27.0 15 15.0 14 14.0 100 100.0 

 

Figura 3 

Distribución de niveles dimensiones Engagement académico 

 

Nota: Elaboración propia 
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4.1.2. Prueba de hipótesis  

 

4.1.2.1. Análisis de normalidad 

 

 El análisis de la normalidad es una prueba que permitió conocer qué tipo de 

distribución presentaron los datos recopilados y con este alcance se identificó la prueba 

estadística de correlación para contrastar las hipótesis; para dicho fin se ejecutó el 

análisis con la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov dado que el número de 

participantes en el estudio fue mayor a 50, considerando: 

Margen de error α = 0,05 (5%) 

Si p>α, se acepta la hipótesis nula Ho: Los datos presentan distribución normal 

Si p< α, se acepta la hipótesis alterna Ha: Los datos no presentan distribución 

normal. 

 

Tabla 12 

Análisis de normalidad 

 

  

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 
Actividad física 0.285 100 0.000 
Engagement académico 0.054 100 0.016 
Vigor 0.128 100 0.000 
Dedicación 0.100 100 0.015 
Absorción 0.088 100 0.054 

 

  

De acuerdo con lo señalado en tabla 8, se obtuvo un p < 0.05 tanto en las variables 

como en las dimensiones analizadas, queda determinado que los datos no registran 

distribución normal, por consiguiente, para la prueba de los supuestos se utilizó el 

estadístico de correlación no paramétrico Rho de Spearman. 
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4.1.2.2. Prueba de hipótesis 

Para contrastar los supuestos se tomaron en cuenta los siguientes criterios: 

Nivel de confianza: 95%  

Nivel de significancia: α = 0,05 (5%)  

Regla de decisión:  

Si p>α, se acepta la hipótesis nula Ho 

Si p< α, se acepta la hipótesis alterna Ha 

 

Prueba de hipótesis general  

Ha: Existe relación entre el nivel de actividad física y el engagement académica en 

estudiantes de la Universidad Norbert Wiener, Lima 2023. 

Ho: No existe relación entre el nivel de actividad física y el engagement académica 

en estudiantes de la Universidad Norbert Wiener, Lima 2023. 

 

 

 

Tabla 13 

 

Prueba de hipótesis general 

  
Actividad 

física 
Engagement 
académico 

Rho de 
Spearman 

Actividad 
física 

Coeficiente de correlación 1.000 ,303** 

Sig. (bilateral)   0.002 

N 100 100 

Engagement 
académico 

Coeficiente de correlación ,303** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.002   

N 100 100 

**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 La tabla anterior reporta que se obtuvo un nivel sig (bilateral) menor al margen 

de error (p=0.002 < 0.05) y un Rho= 0.303, de acuerdo con el hallazgo se decide 

rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, afirmando que existe relación 
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entre el nivel de actividad física y el engagement académica en estudiantes de la 

Universidad Norbert Wiener, Lima 2023, asimismo se evidencia que la correlación fue 

directa y de intensidad moderada. 

 

Prueba de hipótesis específica 1 

 

H1: Existe relación entre el nivel de actividad física baja y el engagement 

académico en estudiantes de la Universidad Norbert Wiener, Lima 2023. 

 

Ho: No existe relación entre el nivel de actividad física baja y el engagement 

académico en estudiantes de la Universidad Norbert Wiener, Lima 2023. 

 

 

 

 

 

Tabla 14 

 

Prueba de hipótesis específica 1 

  
Actividad 
física baja 

Engagement 
académico 

Rho de 
Spearman 

Actividad 
física baja 

Coeficiente de correlación 1.000 -,533** 

Sig. (bilateral)   0.000 

N 100 100 

Engagement 
académico 

Coeficiente de correlación -,533** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000   

N 100 100 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01(bilateral).     

   

 

 Según el reporte de la tabla 10, en cuanto a la  prueba de hipótesis específica 1, 

se obtuvo un nivel sig bilateral menor que el margen de error  (p=0.000 < 0.05) y un 

Rho= -0.533; por tanto se decide rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 
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alterna, afirmando que existe relación entre el nivel de actividad física  baja y el 

engagement académica en estudiantes de la Universidad Norbert Wiener, Lima 2023, 

precisando  que la correlación fue de intensidad moderada e indirecta, debido a que a 

mayor actividad baja el engagement académico será menor. 

 

Prueba de hipótesis específica 2 

 

 H2: Existe relación entre el nivel de actividad física moderada y el engagement 

académico en estudiantes de la Universidad Norbert Wiener, Lima 2023. 

 

 Ho: No existe relación entre el nivel de actividad física moderada y el engagement 

académico en estudiantes de la Universidad Norbert Wiener, Lima 2023. 

 

 

 

Tabla 15 

 

Prueba de hipótesis específica 2 

  
Actividad física 

moderada 
Engagement 
académico 

Rho de 
Spearman 

Actividad 
física 

moderada 

Coeficiente de correlación 1.000 ,448** 

Sig. (bilateral)   0.000 

N 100 100 

Engagement 
académico 

Coeficiente de correlación ,448** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000   

N 100 100 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01(bilateral).     

   

 

 La tabla 11 reporta los resultados de la  prueba de hipótesis específica 2, donde 

se obtuvo un  nivel de sig (bilateral) menor al margen de error (p=0.000 < 0.05) y un 

Rho= 0.448;  por tanto se rechaza la  hipótesis nula y se queda admitida la hipótesis 
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alterna, confirmando con ello que  existe relación entre el nivel de actividad física 

moderada y el engagement académico en estudiantes de la Universidad Norbert 

Wiener, Lima 2023, del mismo modo quedo evidenciado que la correlación es directa y 

nivel moderado. 

 

Prueba de hipótesis específica 3 

 

 H3: Existe relación entre el nivel de actividad física alta y el engagement 

académico en estudiantes de la Universidad Norbert Wiener, Lima 2023. 

 

 Ho: No existe relación entre el nivel de actividad física alta y el engagement 

académico en estudiantes de la Universidad Norbert Wiener, Lima 2023. 

 

 

 

 

Tabla 16 

 

Prueba de hipótesis específica 3 

  
Actividad física 

alta 
Engagement 
académico 

Rho de 
Spearman 

Actividad 
física alta 

Coeficiente de correlación 1.000 ,270** 

Sig. (bilateral)   0.007 

N 100 100 

Engagement 
académico 

Coeficiente de correlación ,270* 1.000 

Sig. (bilateral) 0.007   

N 100 100 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01(bilateral).     

   

 La tabla 12, expone los hallazgos  de la prueba de hipótesis especifica 3, donde 

el nivel de sig (bilateral) obtenido fue menor al margen de error  (p=0.007 < 0.05) y un 

Rho= 0.270; lo que se interpreta que se rechaza la hipótesis nula y se da por aceptada 

la hipótesis alterna,  afirmando que existe relación entre el nivel de actividad física alta y 
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el engagement académico en estudiantes de la Universidad Norbert Wiener, Lima 2023; 

se evidenció también que la correlación fue directa y de intensidad moderada. 

 

4.1.3. Discusión de resultados 

 

Tomando la hipótesis general planteada: Si existe relación significativa entre los niveles 

de actividad física y el engagement académico en estudiantes de la Universidad Norbert 

Wiener, Lima 2023, se halló un resultado estadístico de p=0.002 < 0.05 y un Rho= 

0.303, indicando la existencia de esta relación es de intensidad moderada; concordando 

con la investigación de López (2021) quién afirmó que el engagement y la salud esta 

ligados directamente resaltando que los estudiantes universitarios que gozaban de 

buena salud se mantenían más comprometidos con sus labores académicas; en este 

sentido es oportuno considera el alcance teórico de García (2012) que refiere que los 

estudiantes que presenten la inteligencia kinestésica-motriz más desarrollado 

demuestran mayor capacidad de aprendizaje a través de la participación y la 

experiencia, es decir, que si uno se mantiene activo realizando actividades que 

promuevan la recreación y el ocio obtendrán mejores resultados en el campo que se 

desempeñan. Así mismo, Chen (2017), expone su teoría que explica que un 

entrenamiento basado en la capacidad aeróbica permite el desarrollo cognitivo 

fortaleciendo las capacidades de planificación y atención, debido a una mejor irrigación 

del córtex cerebral. 

 

De acuerdo con los resultados de la primera hipótesis específica se encontró que, si 

existe relación significativa entre la actividad física baja y el engagement académico en 

estudiantes de la Universidad Norbert Wiener, Lima 2023; se halló un resultado 

estadístico de p=0.000 < 0.05 y un Rho= -0.533, indicando que la correlación fue de 

intensidad moderada; según el hallazgo es oportuno citar a Silveira (2020) que 



  43

 
evidenció que ante un bajo nivel de actividad física el rendimiento académico en los 

universitarios fue menor, y esto se explica ya que, cuanto más baja es la energía 

generada hay menos vigor y la capacidad de estar más enfocado en lo que uno hace 

disminuye o sea, hay menor compromiso académico. La teoría de Nunes (2014), 

defiende la idea que ante la ausencia o a la baja actividad física en la educación 

repercute en el retraso del desarrollo motor, lo que suele asociarse con dificultades para 

el aprendizaje académico. 

 

De acuerdo con los resultados de la segunda hipótesis específica se encontró que, si 

existe relación significativa entre la actividad física moderada y el engagement 

académico en estudiantes de la Universidad Norbert Wiener, Lima 2023; se halló un 

resultado estadístico de p=0.000 < 0.05 y un Rho= 0.448, indicando que la correlación 

fue de intensidad moderada; según el hallazgo es oportuno citar a Vizcarra (2022) quién 

determinó la relación del engagement y los comportamientos proactivos, precisando que 

para mantener un compromiso en un área es necesario fortalecer la energía y vigor del 

personal a un determinado nivel de exigencia. Así como lo menciona la OMS (2015) en 

sus recomendaciones mundiales sobre la actividad física, impulsando a la plana 

estudiantil a realizar mínimamente 60 minutos diarios de actividad física moderada. 

 

De acuerdo con los resultados de la tercera hipótesis específica se encontró que, si 

existe relación significativa entre la actividad física alta y el engagement académico en 

estudiantes de la Universidad Norbert Wiener, Lima 2023; se halló un resultado p=0.007 

< 0.05 y un Rho= 0.270, indicando que la relación fue de intensidad moderada; según el 

hallazgo es oportuno citar a Ishii (2018), quien afirman la relación entre el engagement 

académico y el éxito académico cuanto uno mantiene una mejor salud, según esta 

perspectiva, Sbrocco (2009) y Wang (2010) mencionan que, el tiempo y la energía que 
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los estudiantes dedican en sus actividades educativas son el mejor predictor de su 

aprendizaje y desarrollo personal, fomentando mayor participación en clase. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Primera: Se logró establecer la relación entre los niveles de la actividad física y 

el engagement académico en estudiantes de la Universidad Norbert Wiener, Lima 2023; 

evidenciado por medio del índice de significancia p=0.002 y un Rho= 0.303; precisando 

que la relación es moderada y de tendencia positiva. 

 

Segunda: Se logró determinar la relación entre la actividad física baja y el 

engagement académico en estudiantes de la Universidad Norbert Wiener, Lima 2023; 

evidenciado por medio del índice de significancia p=0.000 y un Rho= -0.533; precisando 

que la relación es moderada y de tendencia negativa. 

 

Tercera: Se logró determinar la relación entre la actividad física moderada y el 

engagement académico en estudiantes de la Universidad Norbert Wiener, Lima 2023; 

evidenciado por medio del índice de significancia de p=0.000 y un Rho= 0.448; 

precisando que la relación es moderada y de tendencia positiva. 
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Cuarta: Se logró determinar la relación entre la actividad física alta y el 

engagement académico en estudiantes de la Universidad Norbert Wiener, Lima 2023; 

evidenciado por medio del índice de significancia de p=0.007 y un Rho= 0.270; 

precisando que la relación es moderada y de tendencia positiva. 

 

 

5.2. Recomendaciones 

 

Primera: A las autoridades nacionales del sector educativo considerar dentro del 

plan curricular universitario añadir más cursos electivos que fomenten la actividad física, 

como elemento crucial para la mejorar la capacidad de atención y dedicación en los 

estudiantes. 

 

Segunda: A las autoridades universitarias, sugerir la implementación de charlas 

educativas semestrales sobre los beneficios de la actividad física en el ámbito de salud 

y académico. 

 

Tercera: A los educadores, orientarlos a la necesidad de realizar dinámicas o 

pausas activas dentro de las clases cuando estas tengan un tiempo de duración 

prolongado. 

 

Cuarta: A los futuros investigadores, motivarlos a estructurar nuevos estudios 

sobre los efectos de la actividad física en cada uno de las dimensiones del engagement 

académico, tomando poblaciones diferentes según institución educativa, carrera 

profesional, año de estudio o nivel educativo. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 

 

Formulación del problema Objetivos Hipótesis Variables Diseño Metodológico 

 
Problema general 

 
¿Qué relación existe entre el nivel de 

actividad física y el engagement académico 
en estudiantes de las segundas 

especialidades de la carrera de Tecnología 
Médica en Terapia Física de la Universidad 

Norbert Wiener, Lima 2023? 
 

Problemas específicos 
 

¿Qué relación existe entre el nivel de 
actividad física baja y el engagement 

académico en estudiantes de las segundas 
especialidades de la carrera de Tecnología 
Médica en Terapia Física de la Universidad 

Norbert Wiener, Lima 2023? 
 

¿Qué relación existe entre el nivel de 
actividad física moderada y el engagement 
académico en estudiantes de las segundas 
especialidades de la carrera de Tecnología 
Médica en Terapia Física de la Universidad 

Norbert Wiener, Lima 2023? 
 

¿Qué relación existe entre el nivel de 
actividad física alta y el engagement 

académico en estudiantes de las segundas 
especialidades de la carrera de Tecnología 
Médica en Terapia Física de la Universidad 

Norbert Wiener, Lima 2023? 

 
Objetivo general 

 
Establecer la relación entre el nivel de 

actividad física y el engagement académico 
en estudiantes de las segundas 

especialidades de la carrera de Tecnología 
Médica en Terapia Física de la Universidad 

Norbert Wiener, Lima 2023 
 

Objetivos específicos 
 

Determinar la relación entre el nivel de 
actividad física baja y el engagement 

académico en estudiantes de las segundas 
especialidades de la carrera de Tecnología 
Médica en Terapia Física de la Universidad 

Norbert Wiener, Lima 2023 
 

Determinar la relación entre el nivel de 
actividad física moderada y el engagement 
académico en estudiantes de las segundas 
especialidades de la carrera de Tecnología 
Médica en Terapia Física de la Universidad 

Norbert Wiener, Lima 2023 
 

Determinar la relación entre el nivel de 
actividad física alta y el engagement 

académico en estudiantes de las segundas 
especialidades de la carrera de Tecnología 
Médica en Terapia Física de la Universidad 

Norbert Wiener, Lima 2023 

 
Hipótesis general 

 
Existe relación entre el nivel de actividad 

física y el engagement académica en 
estudiantes de las segundas especialidades 

de la carrera de Tecnología Médica en 
Terapia Física de la Universidad Norbert 

Wiener, Lima 2023 

Hipótesis específicas 

Existe relación entre el nivel de actividad 
física baja y el engagement académico en 

estudiantes de las segundas especialidades 
de la carrera de Tecnología Médica en 

Terapia Física de la Universidad Norbert 
Wiener, Lima 2023 

 
Existe relación entre el nivel de actividad 

física moderada y el engagement académico 
en estudiantes de las segundas 

especialidades de la carrera de Tecnología 
Médica en Terapia Física de la Universidad 

Norbert Wiener, Lima 2023 
 

Existe relación entre el nivel de actividad 
física alta y el engagement académico en 

estudiantes de las segundas especialidades 
de la carrera de Tecnología Médica en 

Terapia Física de la Universidad Norbert 
Wiener, Lima 2023 

 
 

Variable 1: 
 

Actividad Física 
 

Dimensiones: 
 

Actividad física en el 
trabajo 

 
Actividad física al 

desplazarse 
 

Actividad física en el 
tiempo libre 

 
 
 

Variable 2: 
 

Engagement académico 
 

Dimensiones: 
 

Vigor 
 

Dedicación 
 

Absorción 

 
 

Método de la investigación: 
 

-Método científico 
-Hipotético deductivo 

 
Enfoque investigativo 

 
Cuantitativo 

 
Tipo de investigación: 

 
Aplicada 

 
Diseño de la investigación: 

 
- No experimental 

- Correlacional 
- Transversal 

Población muestra 
 

La población será de 200 
estudiantes de las segundas 
especialidades de la carrera 

de Tecnología Médica en 
Terapia Física de la 

universidad Norbert Wiener y 
la muestra de este trabajo 

será censal 
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Anexo 2: Instrumentos 

 

Cuestionario Global de Actividad Física (GPAQ) 
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Utretch Work Engagement Scale – Student (UWES-S) 
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Anexo 3: Validez del instrumento 
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Anexo 4: Confiabilidad del instrumento 

Cuestionario Global de Actividad Física (GPAQ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utretch Work Engagement Student - Scale (UWES-S) 
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Anexo 5: Aprobación del Comité de Ética 
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Anexo 6: Formato de consentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Investigador: Julio Guillermo Mayo Del Alamo 

Título: Niveles de actividad física y engagement académico en estudiantes de la 

Universidad Norbert Wiener, Lima 2023 

Propósito del estudio: 

Lo invitamos a participar en un estudio titulado: “Niveles de actividad física y 

engagement académico en estudiantes de la Universidad Norbert Wiener, Lima 2023”. 

Este estudio es desarrollado por el investigador de la Universidad Privada Norbert 

Wiener; Mayo Del Alamo, Julio Guillermo. El propósito de esta investigación es 

demostrar los niveles de actividad física con el engagement académico en los 

estudiantes de la Universidad Norbert Wiener. Su ejecución permitirá a que las 

instituciones educativas consideren necesario el implemento de actividades físicas 

durante la malla curricular, brindando información adecuada a los estudiantes 

 

Procedimientos: 

 

Si Usted decide participar de este estudio se le realizará los siguientes pasos: 

 

- Se le enviará un link en donde ingresará su correo electrónico para evitar la 

duplicación de las respuestas. 

- Completará el formulario con sus datos, el Cuestionario Global de Actividad 

Física (GPAQ) y el Utretch Work Engagement for Students (UWE-S). 

- Al finalizar la recolección de datos, los correos electrónicos serán eliminados 

para cumplir con las pautas éticas de investigación. 

 

Las encuestas pueden demorar unos 15 minutos. 

Los resultados se ele entregarán a usted en forma individual y se almacenarán 

respetando la confidencialidad y su anonimato 

 

Riesgos: 

Su participación en la investigación no presenta ningún riesgo. 
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Beneficios: 

Usted será beneficiado del presente proyecto porque será parte de una investigación 

que busca promover soluciones efectivas. 

 

Costos e incentivos: 

Usted no pagará ningún costo monetario por su participación en el presente proyecto. 

Así mismo, no recibirá ningún incentivo económico por su participación 

 

Confidencialidad: 

Toda información brindada por usted será guardada mediante códigos para mantener 

su identidad en privado. Si los resultados de esta investigación son publicados, no se 

mostrará ninguna información que evidencie su participación. 

 

Derechos del paciente: 

Ser participe del presente estudio es de manera voluntaria. Usted presenta la libertad de 

poder negarse a participar del estudio o retirarse en cualquier momento. 

 

Puede comunicarse con el investigador Julio Guillermo Mayo Del Alamo al 944987225 o 

al Comité que validó esta investigación, Dra. Yenny Bellido Fuente, Presidente del 

Comité de Ética para la investigación de la Universidad Norbert Wiener, 924569790. 

Email: comité.etica@uwiener.edu.pe. 

 

 

CONSENTIMIENTO 

Acepto voluntariamente participar de este estudio comprendiendo los procesos que se 

realizarán. Entiendo también que puedo decidir retirarme a pesar de ya haber aceptado. 

Recibiré una copia firmada de este consentimiento.  

 

                                                                 

Participante 

Nombre:      DNI: 

 

Investigador 

Nombre:      DNI: 
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Anexo 7: Aprobación de la Institución para la recolección de datos 
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Anexo 8: Informe de Turnitin  

 


