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Introducción

La realización de actividad física para la salud es un
factor que influye en el peso y condición física de los
escolares, además de estar asociada con la reducción de
riesgo cardiovascular (Aguilar et al. 2016; Álvarez et
al. 2019; Giakoni, Paredes Bettancourt, and Duclos-
Bastías 2020). Sin embargo, se ha identificado que la
cantidad de actividad física en la población joven dismi-
nuye entre generaciones (Tanné, 2021). A consecuen-
cia de esto y otros factores surgen las enfermedades
crónicas no transmisibles (ECNT), que son responsa-
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bles del 71% del total de muertes en el mundo. Sus
efectos se convierten en un obstáculo para el desarrollo
social y económico de los países y para el logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre los que se
encuentran reducir en un tercio la mortalidad prema-
tura por ECNT, mediante la prevención, el tratamien-
to y la promoción la salud mental y el bienestar (Orga-
nización Mundial de La Salud, 2018b).

La Organización Mundial de la Salud recomienda
promover la actividad física en la población infantil, con-
templando factores como la cantidad del tiempo dedi-
cado y los días de realización por semana (Organización
Mundial de La Salud, 2018a). Para esta labor, el entorno
escolar es el escenario ideal para fomentar los conoci-
mientos, las habilidades y las actitudes necesarias para
que los niños adquieran hábitos de actividad física para
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Resumen. Objetivo: Comparar las características propias de la realización de actividad física por sexo en escolares de seis a 12 años de colegios
de cuatro municipios de la Región Sabana Centro, Colombia, 2018. Metodología: Estudio descriptivo, comparativo, transversal, parte del
proyecto sobre hábitos de vida saludable en escolares de la Región de Sabana Centro, desarrollado en el periodo escolar de 2018. La selección
de los participantes fue por conveniencia, con una muestra de 598 niños de los grados de cuarto a noveno: se incluyeron escolares que
cumplieran con el rango de edad entre los seis a 12 años y que respondieron de forma completa la Herramienta de Medición de Hábitos de Vida
Saludable en Escolares (HM-HVS-ESC), en el componente de conducta con respecto a la actividad física. Resultados: El 93,6% de escolares
reporta realizar actividad física de forma frecuente. Se encontró diferencia estadísticamente significativa en la cantidad de horas dedicadas a esta
actividad (p=0,026), pero no la hay en el número de días que dedican al desarrollo de la actividad entre sexos (p=0,131). Las niñas prefieren
diversas actividades físicas (26,7%) y los niños refieren practicar deportes con balón (53,08%). Conclusión: Las características de la actividad
física por sexo muestran diferencias en la duración de realización y elección del tipo de actividad física, ejercicio y deporte. El entorno escolar
es un escenario crucial para promover el hábito de actividad física en los escolares y debe proporcionar espacios seguros, libres de barreras y
etiquetas, que fomenten la confianza y la seguridad de los escolares.
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Abstract. Objective: To compare the specific characteristics of practicing physical activity between sex in six to 12-year-old schoolchildren
who go to school in four municipalities in the Sabana Centro Region of Colombia, 2018. Materials and Method: A descriptive, cross-sectional,
comparative study, which is part of a project on healthy life habits in schoolchildren of the Sabana Centro Region, developed during the school
period of 2018. We used convenience sampling and obtained a sample of 598 schoolchildren from grades four through nine: only those who
were between the ages of six and 12 and fully answered the conduct in physical activity part of the Healthy Life Habits in Schoolchildren
Measurement Tool (Herramienta de Medición de Hábitos de Vida Saludable en Escolares (HM-HVS-ESC)). Results: 93,6% of schoolchildren indicated
they frequently practiced physical activity. There are statistically significant differences in the quantity of hours dedicated to physical activity
between boys and girls (p=0,026), yet there was no difference when it came to the number of days dedicated to practicing physical activity
(p=0,131). Girls preferred doing diverse physical activities (26,7%) and boys preferred practicing sports that require the use of balls
(53,08%). Conclusions: The characteristics of physical activity by sex show differences in the time dedicated to practicing it and the preferred
type of physical activity, exercise, or sport. The school environment is a crucial scenario to promote the habit of practicing physical activity in
schoolchildren and should offer safe spaces, free of barriers and labels, which encourage confidence and the safety of schoolchildren.
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toda la vida (Yuksel et al., 2020).
Los estudios muestran que existe relación positiva

entre la actividad física y la salud fisiológica, psicológica
y social en los escolares, pues favorecen el desarrollo
motor(Alejandro Piña Díaz et al., 2020) la atención se-
lectiva y la eficacia atencional, que se asocia positiva-
mente con el autoconcepto físico (Aguilar et al. 2016;
Rojas-Jiménez, Zurita-Ortega, and Castro-Sánchez
2020; Rosa Guillamón, García Canto, and Martínez
García 2020). La mayoría de los niños, adolescentes y
jóvenes que acumulan un mínimo de 60 minutos diarios
de actividad física moderada o vigorosa obtienen bene-
ficios para su salud (Merino et al., 2009a), y aquellos
que desarrollan hábitos de actividad física recomendada
pueden protegerse contra las ECNT y mantener el há-
bito hasta la adultez (Merino et al. 2009).

En Colombia, hay una diferencia del 13,4 % en el
cumplimiento de las recomendaciones de actividad físi-
ca en los adolescentes entre 13 y 17 años, pues es mayor
en hombres (18,7 %) que en mujeres (7,6 %) (Ministe-
rio de Salud y Proteccion Social de Colombia, 2015a).
Ello se relaciona con factores sociales y culturales acer-
ca de los roles históricamente asumidos entre los sexos.
Por lo anterior, la investigación tuvo como objetivo com-
parar las características propias de la realización de ac-
tividad física, ejercicio o deporte, por sexo en escolares
de seis a 12 años de colegios de cuatro municipios de la
Región Sabana Centro, Colombia, 2018.

Metodología

Este fue un estudio descriptivo-comparativo de cor-
te transversal, parte del proyecto «Hábitos de vida sa-
ludable en escolares de la región de Sabana Centro». La
selección de los participantes fue por conveniencia. De
los 769 escolares pertenecientes a los grados cuarto a
noveno de cuatro colegios de la Región Sabana Centro,
de cuatro municipios del Departamento de
Cundinamarca (Colombia), fueron incluidos aquellos
entre seis y 12 años que respondieron de forma com-
pleta la Herramienta de Medición de Hábitos de Vida Saluda-
ble en Escolares (HM-HVS-ESC) (Carvajal, G.; Chinchi-
lla, T.; Niño, C.; Sarmiento, P.; Sánchez-Herrera, B.;
Mayorga 2018). Esto dio como resultado una población
total de 598 escolares.

Herramienta de medición
Se utilizó la HM-HVS-ESC, aplicando únicamente

el componente de conducta respecto a la actividad físi-
ca, mediante una pregunta dicotómica y tres preguntas

abiertas a saber: 1) ¿practicas con frecuencia actividad
física, ejercicio o deporte? 2) ¿Cuál? 3) ¿Cuántos días a
la semana? y 4) ¿Cuánto tiempo al día?

Consideraciones éticas
Se tuvieron en cuenta los lineamientos éticos y am-

bientales vigentes para el estudio con seres humanos
(Resolución Número 8430 de 1993, 1993). La investiga-
ción contó con el aval de la Subcomisión de Investiga-
ción y Ética de la Facultad de Enfermería y Rehabilita-
ción de la Universidad de La Sabana, mediante Acta 004
y con la autorización de las directivas de las institucio-
nes educativas. La investigación se clasificó con un ries-
go «mayor al mínimo», según las Normas del Consejo
de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Mé-
dicas, por incluir niños considerados población vulnera-
ble (Do et al., 2019). Por lo tanto, se retomaron las
pautas éticas en investigaciones con menores, que esta-
blecen que en la mayoría de los casos no se interfiere
con la salud del niño y sí representa probabilidad de
beneficio sobre el bienestar. Se les explicó a los partici-
pantes y padres de familia sobre su participación volun-
taria y se contó con el consentimiento informado para
padres y el asentimiento informado para niños.

Análisis de datos
Los datos se procesaron con el programa SPSS, ver-

sión 26, y en los procedimientos estadísticos básicos se
usaron las pruebas no paramétricas de Kruskal-Wallis y
la U de Mann-Whitney, para obtener evidencias cuanti-
tativas respecto a las comparaciones declaradas en el
objetivo. El criterio de toma de decisiones sobre los
resultados de las pruebas estadísticas se unificó con 0.05
como cota superior de análisis del valor de p. Además,
se utilizaron tablas cruzadas para apoyar las compara-
ciones acordadas.

Resultados

Con el fin de conocer la proporción de niños y niñas
que realizan actividad física, se formuló la siguiente pre-
gunta: ¿Practicas con frecuencia actividad física, ejercicio o
deporte?

Con las respuestas se estableció que, de los 598 es-
colares incluidos en el estudio, el 93.6  % (560) indi-
caron que sí realizaban frecuentemente actividad física
y que el restante 6.4 % (38) no la practicaban. Las pro-
porciones por sexo, como lo muestra la tabla 1, no ma-
nifiestan diferencia notable entre niños y niñas.
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De acuerdo con la literatura, el sexo parece ser un
factor diferenciador en el tipo de actividad física prefe-
rida por los escolares y en la cantidad de días que le
dedican (Añez et al., 2020; Larouche et al., 2019). En
consecuencia, la investigación formuló a los escolares
participantes la pregunta: ¿Cuántas horas al día practicas
actividad física, ejercicio o deporte?

En función de la pregunta anterior, la gráfica 1 mues-
tra que la cantidad de horas al día dedicadas a la activi-
dad física es equivalente entre los dos sexos, pero la
mediana de horas de las niñas está muy próxima al cuartil
inferior, mientras en los niños está en el cuartil supe-
rior. Esto se evidencia gráficamente en la concentra-
ción con orientaciones distintas, que sugieren mayor
tiempo de dedicación en los niños, a diferencia de las
niñas.

Para obtener un argumento cuantitativo de la com-
paración entre sexos con relación a la cantidad de horas
dedicadas a la actividad física se utilizó la prueba U de
Mann-Whitney, como alternativa a la prueba t de
Student, en vista de la asimetría evidenciada en la grá-
fica 1. En ella ya se habían omitido 82 casos que corres-
ponden a valores atípicos de esta variable. Según los
resultados de esta prueba (tabla 2), el tiempo que dedi-
can a la actividad física los niños difiere del que dedican
las niñas, en particular porque sus medianas difieren de
forma significativa, puesto que el valor de p de la prue-
ba fue de 0.026, inferior al adoptado para esta investi-

gación, de 0.05 (tabla 2). Esta apreciación coincide con
los resultados mencionados en otros estudios (Larouche
et al., 2019).

Al cuantificar la cantidad de días que los escolares
dedican a la actividad física, se indagó sobre la distribu-
ción del tiempo para tal fin. Con este propósito se for-
muló la siguiente pregunta: ¿Cuántos días a la semana? En
la gráfica 2 se observa que la distribución de frecuencias
de dedicación semanal a la actividad física es similar
entre niños y niñas. Para obtener más detalles cuantita-
tivos de la comparación se aplicó la prueba U de Mann-
Whitney, pero se omitieron 59 casos que corresponden
a valores atípicos de esta variable.

La tabla 3 ratifica la similitud entre sexos apreciada
en la gráfica 2. El valor de p de 0.131 es la evidencia
estadística que reafirma la similitud de la cantidad de
días dedicados a la actividad física entre escolares.

El tipo de actividad física preferida también es im-
portante, debido a que el método de gasto metabólico
marca diferencias en la descripción. Por ende, se les
preguntó a los escolares que respondieron afirmativa-
mente a la práctica de actividad física: ¿Cuál actividad
física, ejercicio o deporte?

Así, surgieron ocho categorías: dos deportes o más; más
de una manifestación de actividad física (para actividades
recreativas o artísticas, con mascotas o trotar); ciclismo
(deportes o actividades que usan una bicicleta); danzas,
deportes atléticos y gimnásticos (atletismo, gimnasia o po-
rras); deportes de balón (baloncesto, voleibol o fútbol);
deportes de combate (karate, taekwondo, hapkido y otros),
y otros deportes (practicados a menor escala, como nata-
ción, ultimate y tenis).

Tabla 1.
Distribución del número de escolares según su sexo y realización frecuente de actividad física.

Sexo Si No Total
Femenino 289 17 306
Masculino 271 21 292

Total 560 38 598
Fuente: Autoría propia.

Gráfica 1. Box-plot de la cantidad de horas al día dedicadas a la actividad física por sexo.

Tabla 2.
Prueba U de Mann-Whitney- horas actividad física

Escolares incluidos 516
Prueba U de Mann-Whitney 36896

Estadístico de prueba estandarizado 2,225
Valor p 0,026

Fuente:Autoría propia.

Gráfica 2. Histograma comparativo de la cantidad de días dedicados a la actividad física de los
escolares.

Tabla 3.
Resumen de la prueba U de Mann-Whitney- días actividad física

Escolares incluidos 539
Prueba U de Mann-Whitney 38939

Estadístico de prueba estandarizado 1,511
Valor p 0,131

Fuente:Autoría propia.
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En la tabla 4 se observan, según el sexo, los escola-
res que reportaron practicar cada una de las activida-
des. La mayor frecuencia entre las niñas corresponde a
la categoría que reúne actividad física con otras activi-
dades: 82 niñas (26,7%) vs. 38 niños (13,01%). Al con-
trario, la actividad más practicada por los niños son los
deportes con balón: 155 niños (53,08  %); mientras
que solo 76 niñas (24,6%) afirman hacerlo. Por último,
la participación en danzas como actividad física solo agru-
pó a las niñas: nueve (2,94 %).

Discusión

Existen estudios que comparan las características de
la actividad física entre sexos en población adolescente
de 13 a 17 años (Añez et al. 2020; Ministerio de Salud y
Proteccion Social de Colombia 2015); adicionalmente,
otras investigaciones contemplan la variable sexo como
relevante en los resultados(Colunga-Rodríguez et al.,
2020); sin embargo, en escolares de seis a 12 años se
encontraron pocas investigaciones, y de estas solo una
fue en población colombiana, con niños de nueve a 11
años (Larouche et al., 2019).

En el presente estudio, los resultados de dedicación
de tiempo a la semana a la actividad física no difirieron
entre sexos. Al comparar el tipo de actividad, en los
niños había mayor afinidad con los deportes de balón;
mientras que las niñas mostraron mayor variedad en la
distribución de actividades, aun cuando la danza solo las
involucra a ellas. Esto permite afirmar que en el grupo
estudiado se observan tendencias relacionadas con el
género, en cuanto a la realización de actividad física
(Granda Veraa, Alemany Arrebola, and Aguilar García
2018).

Según Granda et al. (Granda Veraa et al. 2018), las
representaciones culturales de género son reconocidas
y asumidas por las personas dentro de su contexto, en
este caso, la familia y la escuela, que asocian lo femeni-
no con aquellas actividades relacionadas con ritmo y
expresión, como la danza, y las actividades competiti-

vas, de resistencia y fuerza, con lo masculino. Esto influ-
ye en la decisión de los niños sobre el tipo de actividad
física que practican (Granda Veraa et al. 2018; Pérez-
Villalba and Vinas 2011). Bussey y Perry (Bussey & Perry,
1982) reportaron que la actividad física que elige cada
niño depende de las actividades de los compañeros con
quienes se identifiquen. Cuando los niños no observan
la participación de sus compañeros en actividades como
danza, están renuentes a practicarlas o a admitir que la
realizan.

Por otro lado, las niñas prefieren participar en acti-
vidades en que se puedan identificar con sus pares. Esto
contrasta con autores como Reimers et al. (Reimers,
et al. 2018), para quienes en su investigación no existió
un modelo de sexo observable que diferencie la pre-
sencia de niños o niñas en la elección del tipo de activi-
dad física de intensidad moderada o vigorosa. Como factor
predisponente, refirieron la exclusión de los niños hacia
las niñas en sus actividades y el espacio ocupado para la
práctica de deportes de balón.

Con relación a la cantidad de horas al día dedicadas a
la actividad física por sexo, es estadísticamente mayor
en los niños. Estos hallazgos son similares a lo documen-
tado por Larouche et al. (Larouche et al., 2019), quie-
nes compararon la cantidad de actividad física, la inten-
sidad, el tiempo fuera de casa y otras características de
la actividad física en niños entre nueve y 11 años de 12
países. Los autores identificaron que para las niñas era
cuatro veces menos probable que acumularan 60 minu-
tos de actividad física moderada a vigorosa por día com-
parado con los niños. Esta diferencia entre la intensidad
para el desarrollo de actividad física puede deberse a la
delimitación de espacios y tiempos «seguros» para las
niñas. Reimers et al. (Reimers et al., 2018) identifica-
ron que el tiempo dedicado por las niñas a realizar acti-
vidad física en parques se veía afectado por la cantidad
de personas y la cantidad de pares del sexo opuesto,
factores que también se trasladan al entorno escolar.

En cuanto a la cantidad de días dedicados a la activi-
dad física por semana, un estudio con población entre
tres y 18 años encontró diferencias estadísticamente sig-
nificativas. En este la población masculina acumuló un
día más, en promedio, comparado con la población fe-
menina (López Sánchez et al., 2016). Estos resultados
difieren de los documentados en el presente estudio, y
sugieren que al incluir edades fuera del rango de seis a
12 años, es posible que aumente la diferencia en los días
a la semana dedicados a la actividad física entre sexos y
señala una brecha entre la preadolescencia y la adoles-
cencia.

Tabla 4.
Distribución del número de escolares según el tipo de actividad física preferida, ejercicio o deporte que
realizan según sexo.

Actividad
Sexo Total

Femenino Masculino
Dos deportes o más 2 2 4

Más de una manifestación de actividad física 82 38 120
Ciclismo 20 38 58
Danzas 9 0 9

Deportes atléticos y gimnásticos 37 17 54
Deportes de balón 76 155 231

Deportes de combate 8 12 20
Otros deportes 55 9 64

No realiza 17 21 38
Total 306 292 598

Fuente: Autoría propia.
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Lo anterior es consistente con hallazgos en países
como Australia, donde en la adolescencia las niñas prac-
tican actividad física con menos frecuencia, comparada
con los niños, y ello lleva a concluir que el sexo es una
variable fundamental no solo en el tipo de actividad físi-
ca, sino en su frecuencia (Halliday et al., 2019). Con
relación al porqué de esta disminución, influye la cons-
trucción sociocultural y los estereotipos de género en la
práctica de actividad física y deporte (Granda Veraa et
al. 2018).

Con relación al acceso a espacios al aire libre y la
actividad física, en términos generales, Sueck et
al.(Zueck Enríquez et al., 2020) identificaron que el
tiempo atmosférico influye de tal manera que la prácti-
ca de actividad física en canchas con techo se realiza con
mayor agrado. De otro lado, Clark (Clark, 2015) re-
portó que durante la adolescencia suelen aumentar ac-
ciones o comportamientos relacionados con burlas, mi-
radas e insinuaciones con connotaciones sexuales en tor-
no a las niñas, tanto en las clases de educación física
como en las actividades al aire libre. Esto lleva a que
ellas sientan su «cuerpo en exhibición» y opten por bus-
car otros «espacios y horas seguras».

Conclusiones

Este estudio ofrece un panorama actual de las carac-
terísticas propias de la actividad física, el ejercicio y el
deporte por sexo en escolares de seis a 12 años de cole-
gios de cuatro municipios de la Región Sabana Centro
(Colombia), 2018. Esta práctica resultó similar en cuanto
al número de días y en cuanto a su práctica según el
sexo. Sin embargo, hay diferencias en la duración y elec-
ción del tipo de actividad.

Estos resultados concuerdan con otros estudios, re-
ferentes a la estereotipación de actividades físicas, tipos
de ejercicio o deportes asociados al sexo, que deben
explorarse con mayor profundidad en el futuro, debido
a las implicaciones que perduran en la adolescencia y la
adultez. El entorno escolar es un escenario crucial don-
de inicia el hábito de actividad física en niños y niñas y
debe caracterizarse por proporcionar espacios seguros,
libres de barreras y etiquetas, que fomenten la confian-
za y seguridad de los escolares y la adquisición de dicho
hábito para el resto de la vida.
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