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Resumen

Los bajos niveles de actividad física entre los adolescentes latinoamericanos, al igual que en otros lugares, son objeto de preocupación social 
por sus consecuencias negativas a corto y largo plazo. En relación con esta problemática, este trabajo presenta un doble objetivo: a) describir 
el tiempo que dedican los adolescentes escolares colombianos a la actividad física (AF) moderada (AFM) y vigorosa (AFV), según edad y géne-
ro; y b) conocer el porcentaje de (in)cumplimiento de la recomendación de realizar, al menos, 60 min/día de AF moderada-vigorosa (AFMV), 
según las variables sociodemográficas anteriores que indican los niveles de AF (activo, inactivo y muy inactivo) de esta población. Para ello, se 
realizó un estudio transversal con una muestra representativa de escolares de 6º a 9º curso (N=2624; 53% chicas), procedentes de centros 
públicos y privados de la ciudad de Neiva (Colombia), que contestaron una encuesta de recuerdo. Se realizaron ANOVAS univariados y pruebas 
Chi-cuadrado para conocer si existían diferencias significativas por género y edad. Los resultados indican que los adolescentes dedicaron más 
tiempo a la AFV que a la AFM. En particular, los chicos y los adolescentes de menor edad dedicaron más tiempo a la AFV que las chicas y los de 
mayor edad. Un 20% eran adolescentes activos, lo que indicó una alta prevalencia de inactividad en el conjunto de la muestra, especialmente 
entre las chicas (89%). El cumplimiento de la recomendación era mayor entre los adolescentes de 13-14 años que entre los más mayores 
(17-18 años), con una diferencia de 3,6 puntos porcentuales. Las chicas inactivas y muy inactivas, junto a los adolescentes más mayores, se 
convierten en el foco de atención urgente para la promoción de la actividad física en la ciudad de Neiva.
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Abstract

The low levels of physical activity among Latin American adolescents, as elsewhere, are the subject of social concern due 
to their negative short- and long-term consequences. Regarding this issue, this paper presents a twofold objective: a) 
to describe the time that school adolescents from the city of Neiva dedicate to moderate and vigorous physical activity 
(MPA and VPA), according to age and gender; and b) know the percentage of (in)compliance with the recommendation 
to perform, at least, 60 min/day of moderate-to-vigorous physical activity (MVPA), according to the previous sociodemo-
graphic variables that indicate physical activity levels (active, inactive and very inactive) of this population. A cross-sec-
tional study was carried out with a representative sample of school adolescents from year 6 to year 9 (N = 2624; 53% 
girls), from Neiva public and private schools (Colombia), who answered a recall questionnaire. Univariate ANOVAS and 
Chi-square tests were performed to find out if there were significant differences by gender and age. Results indicated 
that adolescents spent more time on VPA than MPA. In particular, younger boys and adolescents spent more time on 
VPA than older girls and boys. 20% were active adolescents, which comply with the recommendation to perform at least 
60 min/day of MVPA. This indicated a high prevalence of inactivity (inactive and very inactive) in the sample as a whole, 
especially among girls, which reached 89%. Compliance with the recommendation was higher among adolescents aged 
13-14 years in the city of Neiva than among the oldest ones (17-18 years), with a difference of 3.8 percentual points. 
Inactive and very inactive girls, together with older adolescents, become the focus of urgent attention for the promotion 
of physical activity in the city of Neiva. 
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Introducción 
os beneficios de la AF para la salud y el bienestar de los infantes y adolescentes son 
ampliamente reconocidos (Piercy & Troiano, 2018; Poitras y col., 2016). La AF protege 

de enfermedades cardiovasculares, contribuye al control del sobrepeso y la obesidad, además 
de aportar beneficios mentales, académicos y sociales (Mead y col., 2017; Myers y col., 
2015). Por otra parte, los bajos niveles de AF en esta etapa de la vida pueden tener 
consecuencias negativas para su salud, no solo del presente sino también del futuro, debido a 
que afecta al estilo de vida de los infantes y adolescentes a medio y largo plazo (Hallal y col., 
2006; Hayes y col., 2019). 
Los amplios estudios internacionales, así como los realizados en países de Latinoamérica y el 
Caribe, destacan la insuficiente AF que realizan los adolescentes (Aguilar-Farias y col., 2018; 
Bann y col., 2019; Guthold y col., 2018; Guthold y col., 2020). También señalan que el 
tiempo de AF global de los niños y adolescentes es mayor al de las niñas y las adolescentes, 
además de disminuir con la edad, tanto en Europa, Estados Unidos de América como 
Latinoamérica (Fairclough y col., 2015; Moreno y col., 2020). La investigación realizada en 
países de varios continentes indica que los infantes y adolescentes emplean más tiempo en la 
AFM que en la AFV, siendo los valores de los chicos superiores a los de las chicas (Bann y 
col., 2019; Fairclough y col., 2015; Long y col., 2013; Meneses y Ruiz, 2017; Moreno y col., 
2020; Steele y col., 2010). El trabajo realizado con adolescentes colombianos de Bogotá 
también está en sintonía con los estudios internacionales anteriores (Prieto-Benavides y col., 
2015). Sin embargo, los resultados de un estudio realizado en ocho países latinoamericanos 
muestran que los valores de AFV superan a los de la AFM en los participantes de cinco 
países, incluido Colombia, si bien se mantienen las diferencias por género a favor de los 
varones en los dos tipos de AF (Ferrari y col., 2020). Esto indica que se necesitan más 
estudios que ayuden a clarificar esa disonancia en el tiempo dedicado a la AFM y AFV de los 
jóvenes colombianos. 
El tiempo dedicado a la AF se ha utilizado como criterio para establecer recomendaciones 
dirigidas a personas de distintas edades, incluidas las que corresponden a la infancia y la 
adolescencia. Por ello, se ha llegado a un consenso internacional en que los niños y 
adolescentes de 5 a 17 años deben realizar al menos 60 min/día de AF de intensidad moderada 
a vigorosa (AFMV) para obtener beneficios saludables (OMS, 2019; Tremblay y col., 2016). 
Sin embargo, los estudios internacionales que se han ocupado del cumplimiento de esta 
recomendación arrojan una baja prevalencia de adolescentes activos o un bajo porcentaje de 
adolescentes que alcanzan el criterio de la recomendación. Por ejemplo, el estudio de Guthold 
y col. (2020), realizado con adolescentes de 11 a 17 años en 146 países, apunta un porcentaje 
medio de cumplimiento del 19% en el conjunto de los países participantes, mientras que en la 
submuestra colombiana es del 16% (19% en chicos y 13% en las chicas). La investigación de 
Aguilar-Farias y col. (2018), realizada en 26 países de Latinoamerica y el Caribe, presenta un 
porcentaje medio global del 15.5% con adolescentes de edades similares al estudio anterior, 
siendo el porcentaje de la submuestra colombiana de Bogotá de 15.4% (16.8% en chicos y 
14.2% en chicas). Estos estudios muestran que los adolescentes colombianos siguen una 
tendencia similar a la de otros trabajos internacionales. Sin embargo, estos porcentajes varían 
al alza cuando los estudios incluyen infantes y adolescentes en sus muestras. Este es el caso 
de los trabajos realizados por González y col. (2016 y 2021) con jóvenes colombianos de 5 a  
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17 años procedentes de distintas ciudades que sitúan el cumplimiento de las recomendaciones 
de AF en el 26% entre los infantes (24.2% en chicas y 27.6% en chicos) y en el 22.2% entre 
los adolescentes. Otra investigación realizada por Prieto-Benavides y col. (2015), localizada 
en la ciudad de Bogotá, obtiene un porcentaje medio superior de cumplimiento del 36.7% de 
los escolares adolescentes de 9 y 17 años (42.3% chicos y 31% chicas). Es decir, en función 
de la edad, se observa que los infantes son un 17.7% más activos que los adolescentes 
(González y col., 2021) y los adolescentes mayores más activos que los adolescentes jóvenes 
(Arango y col., 2011; Piñeros y Pardo, 2010). Esta tendencia se observa, predominantemente, 
en otros estudios internacionales (Moreno y col., 2020; Park y Kim, 2008), aunque se ha 
encontrado alguna excepción (Morales-Ruán y col., 2009).  
Estos antecedentes recientes muestran que las diferencias de AF por género y edad son claves 
para entender la situación de la participación de los adolescentes colombianos, al igual que 
ocurre en la escena internacional (Park y Kim, 2008; Salvo y col., 2020). Pero también 
evidencian que determinadas zonas y ciudades de Colombia están más representadas que otras 
en estos estudios. Además, la baja representación histórica de muestras de Latinoamérica en 
la investigación sobre la AF (Aguilar-Farias y col., 2028) también se observa para amplias 
zonas dentro de Colombia. Por ello, se hace necesario conocer la AF reciente de los 
adolescentes de áreas y ciudades más al sur del país, con geografía, clima, cultura e 
infraestructura diferente a las ciudades del norte. Resulta especialmente importante saber cuál 
es la situación de la participación en AF, atendiendo a las diferencias por género y edad, en 
ciudades diferentes a Bogotá que, por ser la capital, atrae mucha atención investigadora, pero 
no representa a toda la nación. Además, este tipo de conocimiento es de gran relevancia para 
que las organizaciones encargadas de la salud y la AF de zonas tradicionalmente olvidadas y 
con menos recursos propongan acciones específicas con el fin de promover estilos de vida 
activos y saludables entre los jóvenes. Por ello, este estudio presenta un objetivo doble. 
Primero, describir el tiempo que dedican los adolescentes escolares de la ciudad de Neiva a la 
AFM y AFV, según edad y género. Segundo, conocer el porcentaje de (in)cumplimiento de la 
recomendación de realizar, al menos, 60 min/día de AFMV, según las variables 
sociodemográficas anteriores que indican los niveles de AF (activo, inactivo y muy inactivo) 
de esta población. 

Método 
Se llevó a cabo un estudio de diseño transversal ex post facto en el que se midió la AF de los 
participantes (chicos y chicas) a través de una encuesta de recuerdo con el fin de dar respuesta 
a los dos objetivos planteados anteriormente. 
Participantes 
Para el cálculo de la muestra se realizó un muestreo estratificado proporcional según las 
variables de interés: tipo de centro (público-privado), curso (6º, 7º, 8º y 9º) y género. Se invitó 
a participar en el estudio a ocho centros escolares (cuatro públicos y cuatro privados) de la 
ciudad de Neiva (Colombia) que fueron escogidos de forma aleatoria. Participaron un total de 
2624 escolares adolescentes (53% mujeres) con edades entre los 11 y 18 años (M= 13.7; DE= 
1.4), teniendo en cuenta que existe un porcentaje residual de escolares de mayor edad que 
repiten curso. Las características principales de la muestra se presentan en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Características sociodemográficas de la muestra de estudio. 

Variable n Porcentaje (%) 

Género   

Femenino 1395 53 

Masculino 1229 47 

Tipo de centro   

Público 1728 66 

Privado 896 34 

Edad   

11 años 103 4.0 

12 años 503 19.2 

13 años 552 21.0 

14 años 649 24.7 

15 años 572 21.8 

16 años 167 6.4 

17 años 58 2.2 

18 años  19 0.7 

 

Variables e instrumentos 
Se utilizó el cuestionario Seven-Day Physical Activity Recall (7-Day PAR) (Sallis y col., 
1985) para conocer el tiempo dedicado por los participantes a realizar AF durante los últimos 
siete días de una semana habitual. En concreto, se usó la versión española de Grandes y col. 
(2003) adaptada a población escolar para facilitarles el recuerdo, la cual presenta buena 
validez y fiabilidad (Lizandra y col., 2019).  
Las variables sociodemográficas que se tuvieron en cuenta fueron el género y la edad. Para 
determinar el nivel de AF de cada escolar adolescente se establecieron tres categorías en el 
tiempo diario dedicado a la AFMV, según el estudio de Murillo y col. (2015). Se clasificaron 
como ‘activas’ a aquellas personas que cumplían con las recomendaciones de AF, es decir, las 
que realizaban al menos 60 min/día de AFMV; como ‘inactivas’ aquéllas que realizaban 
cantidades insuficientes de AF, es decir, no cumplían con las recomendaciones de AFMV (11 
a 59 min/día de AFMV); y como ‘muy inactivas’ a aquellas personas que quedaban muy lejos 
de cumplir con las recomendaciones diarias de AFMV (<11 min/día de AFMV). 
Procedimiento 
A los centros escolares que aceptaron participar se les envió una carta oficial de invitación y 
el resumen del proyecto. La administración de cuestionarios fue realizada por el grupo de 
investigadores colaboradores que formaba parte del proyecto de investigación. El estudio fue 
aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de Valencia y autorizado por la Secretaría 
de Educación Municipal de Neiva y los centros escolares participantes. Se envió el 
consentimiento informado para que fuera firmado por los padres de familia y los tutores de 
cada uno de los participantes, de acuerdo con la declaración de Helsinki, a quienes se les 
garantizó el anonimato. Los datos se recopilaron durante el segundo semestre de 2017. 
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Análisis de datos 

Para el análisis estadístico de los datos se utilizó el software SPSS 24 (IBM SPSS Statistics 
for Windows, Armonk, NY: IBM Corp. USA). Para conocer las frecuencias, los porcentajes, 
las medias, desviaciones estándar y los niveles de AF se realizaron pruebas estadísticas 
descriptivas. Se comprobó, mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que los datos no se 
distribuían de forma normal y, por ello, se transformaron por raíz cuadrada. Estas variables 
transformadas se utilizaron para llevar a cabo las pruebas paramétricas. Es decir, en los 
ANOVAS univariados llevados a cabo para conocer si existían diferencias significativas 
según el género y la edad en la AFM y en la AFV de los participantes que corresponde al 
primer objetivo de este trabajo. Posteriormente, para conseguir el segundo propósito de este 
estudio, se realizó una prueba Chi-cuadrado para cada categoría de actividad (activo, inactivo 
y muy inactivo), según género (chicos y chicas) y edad (grupos: 11-12 años; 13-14 años; y 
15-18 años), y saber si existían asociaciones significativas según estas variables. Se presenta 
el estadístico V de Cramer como medida del tamaño del efecto. Como la variable edad 
presenta más de dos grupos, se tuvieron en cuenta los residuos tipificados corregidos para 
conocer en qué categorías concretas se encontraban las diferencias. El nivel de significación 
se fijó en p<0.05. 

Resultados 
Los resultados del primer objetivo muestran que los escolares adolescentes de la ciudad de 
Neiva emplearon una media de 9 min/día a la AFM en una semana habitual (M=9.01; 
DE=14.86), aunque presentaban picos en determinadas edades del periodo analizado. En la 
Figura 1, se presenta el tiempo medio dedicado a la AFM por los escolares adolescentes en 
cada edad según el género. Los resultados del ANOVA 2 (género) x 8 (edad) no revelaron 
diferencias significativas ni para el género (F1,2607=1.387; p=0.239; η2=0.001) ni para la edad 
(F7,2607=1.545; p=0.136; η2=0.006). Tampoco se presentaron efectos significativos de 
interacción. 
 

 
 

Figura 1. Tiempo medio dedicado a la AFM por los escolares adolescentes en cada edad según el género. 
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Los resultados también indicaron que el tiempo medio diario dedicado por los adolescentes a 
la AFV era de 29 min/día (M=29.3; DE=34.2) y las fluctuaciones por cada edad, tanto de 
chicos como de chicas, se observan en la Figura 2. Los resultados del ANOVA 2 (género) x 8 
(edad) revelaron diferencias significativas para el género (F1,2607=81.839; p<0.001; η2= 0.030) 
y la edad (F7,2607=8.222; p<0.001; η2= 0.022). En todas las edades, los chicos dedicaron más 
tiempo a la AFV (M=38.6 min/día; DE=35.8) que las chicas (M=19.9 min/día; DE=26), 
dándose las mayores diferencias a los 11 y a los 14 años con 23 y 24 minutos de diferencia 
diarios. Por un lado, las pruebas post-hoc de Bonferroni (p<0.05) revelaron diferencias 
significativas entre los adolescentes con distintas edades. Quienes tenían 11 años realizaban 
más AFV (31 min/día) que los escolares de cualquier edad comprendida entre los 13 y los 18 
años (13 años: 30 min/día; 14 años: 28 min/día; 15 años: 24 min/día, 16 años: 27 min/día, 17 
años: 29 min/día y 18 años: 18 min/día). Por otro lado, los escolares con 12 y 13 años 
(quienes acumulaban unos 32 y 30 minutos diarios de AFV respectivamente) también diferían 
de aquellos adolescentes con 14, 15, 16 y 18 años, quienes realizaban menos AFV que los 
primeros. Finalmente, los escolares de 14 años también realizaban 4 minutos más de AFV que 
los de 15 años y 10 minutos más que los de 18 años. No se presentaron efectos de interacción 
significativos.  

 
Figura 2. Tiempo medio dedicado a la AFV por los escolares adolescentes en cada edad según el género. 

 
Respecto a los niveles de AF, correspondiente a los resultados del segundo objetivo, el 20% 
(n=526) de los escolares adolescentes de la ciudad de Neiva eran activos y, por lo tanto, 
cumplían con la recomendación de realizar, al menos, 60 minutos de AFMV diariamente. 
Esto significa que el 80% (n=2098) incumplían esta recomendación y realizaban AF 
insuficiente para obtener beneficios saludables (realizaban <60 min/día de AFMV) (ver 
Figura 3).  
 

25.2
24.5

20.8

16.5 18.1
16.1

23.6

10.1

48.4

41.9 41
40.7

32.2

36.4
35.2

25.9

0

10

20

30

40

50

60

11 12 13 14 15 16 17 18

M
in

/d
ía

 d
e 

A
FV

Edad

Chicas

Chicos



 

Galindo-Perdomo, F.; Valencia-Peris, A., y Devís-Devís, J. (2022). ¿Cuáles son los niveles de actividad física de 
los adolescentes colombianos?: El género y la edad como factores clave. RICYDE. Revista Internacional de 
Ciencias del Deporte. 68(18), 99-112. https://doi.org/10.5232/ricyde2022.06803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

105 

 
Figura 3. Porcentajes de escolares adolescentes activos (cumplen la recomendación), inactivos y muy inactivos. 
Con el propósito de observar si existían asociaciones significativas entre cada nivel de AF y 
las variables de género y edad, realizamos pruebas Chi-cuadrado de independencia (ver Tabla 
2). Para estos análisis, teniendo en cuenta que el rango de edad era de 11 a 18 años, se dividió 
a la muestra en 3 grupos (11 y 12 años, 13 y 14 años y de 15 a 18 años). En lo concerniente al 
nivel de AF y el género, los resultados indicaron que existían asociaciones significativas en 
las categorías de activos (χ2(1)=127.695 p<0.001; V= 0.221) y muy inactivos (χ2(1)=134.288 
p<0.001; V= 0.226). Al observar los residuos tipificados corregidos (± 1.96), se encontraron 
menos chicas activas (31.2%) que chicos activos (68.8%) y más chicas muy inactivas (71.6%) 
que chicos muy inactivos (28.4%). En lo referente a la edad y el nivel de AF, se observó la 
existencia de asociaciones significativas solamente para el nivel de muy inactivos (χ2(2) 
=12.060 p=0.002; V= 0.068). Los residuos tipificados corregidos mostraron que los escolares 
de 15 a 18 años diferían del resto al ser un 36.2% muy inactivos en comparación de los de 11 
y 12 años (20.8%) y los de 13 y 14 años (42.9%). De hecho, es el grupo de edad que más 
porcentaje de participantes tiene en esta categoría (el 31.7% en comparación del 24.6% de los 
de 11 y 12 años y el 25.6% de los de 13 y 14 años). 

Tabla 2. Relación entre los niveles de actividad con el género y la edad. 

Categoría   Género Grupo de edad 

 Chicas Chicos 11 y 12 13 y 14 15 a 18 

Activos 

Recuento observado 164 362 125 257 144 
Recuento esperado 280 246 121 241 164 
% dentro de activos 31.2 68.8 23.8 48.9 27.4 
% dentro de género/edad 11.7 29.5 20.6 21.4 17.6 
Residuos corregidos 11.3 -11.3 0.4 1.6 -2.1 

Inactivos 

Recuento observado 719 664 332 637 414 
Recuento esperado 735 648 319 633 431 
% dentro de inactivos 52 48 24 46.1 29.1 
% dentro de género/edad 51.5 54.0 54.7 53.0 50.6 
Residuos corregidos -1.3 1.3 1.2 0.3 -1.4 

Muy inactivos 

Recuento observado 512 203 149 307 259 

Recuento esperado 380 335 165 327 223 

% dentro de muy inactivos 71.6 28.4 20.8 42.9 36.2 

% dentro de género/edad 36.7 16.5 24.5 25.5 31.7 

Residuos corregidos 11.6 -11.6 -1.7 -1.8 3.4 

Interpretación de los residuos: a partir de ±1.96 equivale a un nivel de confianza del 5% (p=0.05) y se señala en 
negrita. 
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Discusión 
Este estudio presenta nueva evidencia sobre el tiempo dedicado por los adolescentes 
colombianos procedentes de la ciudad de Neiva a los diferentes tipos de AF, según el género 
y la edad. Además, también se ocupa del porcentaje de (in)cumplimiento de la recomendación 
de realizar, al menos, 60 min/día de AFMV, y de los niveles de AF derivados del 
(in)cumplimiento (activo, inactivo y muy inactivo), distribuido por género y edad. Se 
obtienen datos actualizados y de gran utilidad para orientar las políticas de promoción de la 
AF de la población adolescente correspondiente a una ciudad que no ha formado parte de 
estudios sobre este tema, en comparación con otras ciudades y zonas de Colombia. 
Un primer resultado llamativo, vinculado al primero de los objetivos de este estudio, es que 
los adolescentes de la ciudad de Neiva dedican más tiempo a la AFV que a la AFM, 
contrariamente a lo que presentan estudios previos con muestras colombianas (Bann y col., 
2019; Prieto-Benavides y col., 2015), iberoamericanas (Meneses y Ruiz, 2017; Moreno y col., 
2020) y anglosajonas (Fairclough y col., 2015; Long y col., 2013; Steel y col., 2010). Sin 
embargo, en el estudio de Ferrari y col. (2020), aparecen cinco países latinoamericanos, 
incluido Colombia, con valores de AFV superiores a los de AFM como ocurre en nuestro 
trabajo. Este resultado sugiere que los adolescentes que se implican en AF, sean chicos o 
chicas, lo hacen de manera polarizada, es decir, o bien realizan actividades de alta intensidad 
o bien apenas se implican en AF. Esta explicación parece incluso apoyarse en otro resultado 
del presente estudio correspondiente a la falta de diferencias significativas en el tiempo 
dedicado a AFM, según las variables género y edad.  
En cambio, se observan diferencias por estas dos variables sociodemográficas para la AFV de 
los escolares adolescentes de la ciudad de Neiva. Los chicos dedican más tiempo a este tipo 
de AF que las chicas y el tiempo disminuye con la edad, unos resultados similares a los de 
otros estudios señalados en el párrafo anterior. Probablemente, esto se debe a que las AFVs 
son más practicadas por los chicos (e.g. deportes de equipo), mientras que las actividades 
individuales, no organizadas, estéticas y menos vigorosas o susceptibles de realizarse 
moderadamente, son más practicadas por las chicas, tal y como recoge gran parte de la 
literatura internacional (Chacón y col., 2014; García-Bengoechea y col., 2010; Peral-Suárez y 
col., 2020). Los trabajos sobre estereotipos de género también apoyan esta idea, ya que las 
actividades que implican contacto físico, fuerza, competición o violencia se asocian 
culturalmente con roles masculinos, mientras que las actividades expresivas y no violentas se 
asocian a roles femeninos (Chalabaev y col., 2013; Hardin y Greer, 2009; Lentillon, 2009; 
Sobal y Milgrim, 2019). Por otra parte, las diferencias en relación con la edad parecen estar 
vinculadas a factores propiamente de la cultura adolescente que transita hacia la edad adulta, 
como puede ser el aumento de responsabilidades familiares, mayor carga de trabajo 
académico o las preferencias por actividades sociales y de ocio tecnológico, tal y como ya han 
apuntado otros estudios (Devís-Devís y col., 2015; Lizandra y col., 2019). El aumento de 
AFV en las chicas de 17 años parece ser casual y asociado al bajo número de participantes de 
esta edad que han repetido curso, tal y como se ha indicado en el apartado de metodología.  
La segunda contribución del presente estudio, derivada del segundo objetivo, se refiere al 
grado de cumplimiento del 20% en la recomendación de 60 min/día de AFMV en una semana 
habitual. Este dato de cumplimiento se encuentra entre el 15% de promedio del estudio 
realizado en cinco ciudades colombianas (Piñeros y Pardo, 2010) y el 36.7% del estudio de 
Prieto-Benavides y col. (2015), realizado en Bogotá. Es un resultado muy cercano al 19% de 
porcentaje medio del amplio estudio internacional de Guthold y col. (2010) y superior al 
13.4% del reciente estudio de González y col. (2021) con adolescentes de toda Colombia. Sin 
embargo, estas comparaciones deben tomarse con cautela porque existe una gran variabilidad 
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entre ciudades de Colombia. Es el caso del estudio de Piñeros y Pardo (2010), en el que ya 
encontraron diferencias de cumplimiento entre ciudades que oscilaban entre el 9.1% y el 
19.8%. Esto sugiere que las investigaciones centradas específicamente en ciudades 
particulares de Colombia y, en general, de toda Latinoamérica, pueden resultar muy útiles 
para influir en políticas de promoción de la AF. Las desigualdades entre zonas, las diferencias 
culturales locales y aspectos geográficos y medioambientales son factores determinantes para 
plantear políticas adecuadas en cada caso (Arango y col., 2011). 
Las diferencias del cumplimiento de las recomendaciones, según el género, indican que 
existen más varones adolescentes activos (29%) que mujeres (11%). Estos resultados se 
corresponden con la tendencia observada en los estudios colombianos previos (González y 
col., 2021; Prieto-Benavides y col., 2015) y en los latinoamericanos e internacionales, algunos 
con muestras colombianas (Aguilar-Farias y col., 2018; Bann y col., 2019; Gomes y col., 
2017; Guthold y col., 2020; Moreno y col., 2020). Sin embargo, resulta exagerada la 
diferencia porcentual entre chicos y chicas, ya que en el presente estudio prácticamente se 
triplica a favor de los chicos (un 18% más). En los estudios internacionales, esta diferencia se 
mueve en una franja del 12%-17% y, en los estudios colombianos, dicho rango es del 3%-
11%. Estas diferencias por género muestran una alta prevalencia de inactividad entre las 
chicas adolescentes de Neiva que alcanza el 89%, siendo un 37% de chicas muy inactivas, es 
decir, que realizan menos de 11 min/día de AFMV. Por ello, las chicas inactivas y muy 
inactivas se convierten en foco de atención urgente para las políticas de promoción de la AF 
en esta ciudad. Probablemente, detrás de esta alta inactividad de las chicas se encuentre, como 
sugieren González y Rivas (2018), el apoyo social, la edad, el acceso a la recreación, el nivel 
socioeconómico y el rol social asignado a la mujer. Además, a este tradicional rol social más 
inactivo de la mujer parece aliarse, según algunos trabajos (Rosenberg y col., 2018; Sánchez-
Martínez y Otero, 2009), con que las chicas adolescentes utilizan predominantemente, y en 
mayor medida que los hombres, los medios tecnológicos de pantalla para comunicarse y 
chatear. Incluso la percepción de objetivación de sus cuerpos y la inseguridad social que 
perciben pueden encontrarse detrás de esta falta de AF en las chicas (Monge y col., 2017). 
Respecto al cumplimiento de la recomendación de 60 min/día de AFMV según la edad, 
nuestros resultados evidencian que los adolescentes de 13-14 años cumplen, en mayor 
proporción (21.4%), la recomendación en comparación con los de 15-18 años (17.6%). 
También se han encontrado diferencias según la edad en otros estudios realizados con 
adolescentes colombianos y de otros países (Arango y col., 2011; Moreno y col., 2020; Park y 
Him, 2008), si bien existe alguna excepción (Morales-Ruán y col., 2009). Muy 
probablemente, esta disminución se deba a una mayor atracción por el uso de medios 
tecnológicos de pantalla (ver televisión, jugar en el computador o hablar por teléfono), la 
aparición de nuevas obligaciones familiares y una mayor exigencia de tareas y actividades 
académicas. Sin embargo, la gran disminución del 10% encontrada en el porcentaje de activos 
entre los participantes de 13 y los de 15 años en el estudio de Piñeros y Pardo (2010), sugiere 
la existencia de otras diferencias locales de carácter cultural, geográfico y medioambiental 
como indica la disparidad de cumplimiento en las cinco ciudades estudiadas. Por ejemplo, un 
clima cálido en ciertas ciudades favorece el desplazamiento a pie y en bicicleta, al igual que la 
orografía y el tamaño de la ciudad. 
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El presente trabajo no se ha desarrollado exento de limitaciones diversas. Una se refiere al 
diseño transversal de investigación utilizado, ya que no permite establecer relaciones causales 
en los resultados obtenidos. Otra tiene que ver con el uso de métodos de autoinforme en la 
recogida de datos porque tiende a ignorar actividades físicas intermitentes de tipo habitual, 
realizadas en periodos inferiores a los 10 minutos. Además, es una metodología para la 
medida de la AF que tiende a sobrestimar los comportamientos evaluados. Aun así, los 
diseños transversales siguen siendo importantes para obtener información en momentos 
particulares de zonas con escasa información disponible. En cuanto a los métodos de 
autoinforme, si son válidos y fiables como en este trabajo, siguen facilitando datos útiles, 
especialmente en estudios con muestras amplias y en zonas de limitados recursos. Por último, 
otros tipos de variables sociodemográficas (e.g. nivel socioeconómico, nivel de estudios 
familiares, tipo de día semanal), antropométricas o médicas hubieran enriquecido este trabajo 
que ha querido focalizarse en dos de las variables clave en estudios de la AF en adolescentes. 

Conclusiones 
Los resultados muestran que los adolescentes dedican más tiempo a la AFV que a la AFM. 
Los chicos y los escolares adolescentes de la ciudad de Neiva de menor edad dedican más 
tiempo a la AFV que las chicas y los jóvenes de mayor edad. No se han encontrado 
diferencias por género ni edad en la dedicación temporal a la AFM. El cumplimiento de la 
recomendación de, al menos 60 min/día de AFMV en una semana habitual, es de un 20%, 
correspondiente al porcentaje de adolescentes activos, lo que indica una prevalencia muy alta 
de inactividad, del 80% en el conjunto de la muestra. El cumplimiento de dicha 
recomendación varía según el género, siendo la suma de chicas inactivas y muy inactivas del 
89% mientras que la de los chicos queda 18 puntos porcentuales por debajo. También varía 
según la edad de los participantes, puesto que adolescentes de 13-14 años cumplen la 
recomendación, en mayor proporción, que los de 15-18 años. Por ello, las chicas inactivas y 
muy inactivas, junto a los adolescentes más mayores, se convierten en el principal foco de 
atención para la promoción de la AF en la ciudad de Neiva. En concreto, deben jugar un papel 
especial las políticas comunitarias, deportivas y escolares locales, además de las 
departamentales y nacionales, para conseguir aumentar el tiempo de AF y disminuir la 
inactividad de los adolescentes de esta ciudad. 
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