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Resumen. La actividad física se define como todo movimiento que realizan los músculos generando un gasto energético encontrándose 
en las diferentes poblaciones de acuerdo con su fase etaria. Objetivo: nuestro estudio plantea dos: analizar los niveles actuales de 
actividad física moderada (AFM) y actividad física vigorosa (AFV) de niños y adolescentes según edad y género de los colegios públicos 
de la ciudad de Neiva e identificar el porcentaje de cumplimiento e incumplimiento de las recomendaciones según las variables género 
y edad teniendo en cuenta las categorías de activos, inactivos y muy inactivos. Materiales y método: Un total de 1,728 participantes 
hicieron parte de este estudio: escolares en edades entre los 11 y 18 años (58% niñas y 42% niños); fue utilizado un instrumento tipo 
encuesta para la recolección de los datos midiendo el tiempo dedicado a realizar actividad física. Resultados: Se encontraron diferencias 
significativas en el tiempo dedicado a la actividad física vigorosa según el género y la edad (p<0.001). Los hallazgos indican asociaciones 
significativas en la categoría de activos (χ2

(1) =76.825 p<0.001) y muy inactivos (χ2
(1) =69.900 p<0.001). Conclusiones: los adoles-

centes varones y los de menor edad dedican más tiempo a realizar AFM y AFV en una semana habitual; asimismo, son los que en mayor 
proporción cumplen con las recomendaciones de actividad física.  
Palabras claves: Adolescentes; Género y salud; Grupos de Edad, inactividad física. 
 
Abstract: Physical activity is defined as any movement performed by the muscles generating energy expenditure, found in different 
populations according to their age phase. Aims: our study proposes two: firstly, to analyze the current levels of moderate physical 
activity (MPA) and vigorous physical activity (VPA) of children and teenagers according to age and gender in public schools in the city 
of Neiva (Colombia) and to identify the percentage of compliance and non-compliance with the recommendations according to the 
gender and age variables, considering the categories of active, inactive and very inactive. Materials and method: A total of 1,728 
participants took part in this study: schoolchildren between the ages of 11 and 18 years (58% girls and 42% boys); a survey-type 
instrument was used to collect the data, measuring the time dedicated to physical activity. Results: Significant differences were found 
in the time dedicated to vigorous physical activity according to gender and age (p<0.001). The findings indicate significant associations 
in the category of active (χ2(1) =76.825 p<0.001) and very inactive (χ2(1) =69.900 p<0.001). Conclusions: male and younger 
adolescents spend more time doing AFM and AFV in a typical week; in addition, they are the ones that in greater proportion comply 
with the physical activity recommendations 
Key words: Teenagers; gender and health; Age groups, physical inactivity. 
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Introducción  
 
La actividad física (AF) regular es fundamental para el 

mejoramiento y conservación de la salud a nivel general, 
ayuda a manejar las cardiopatías, la diabetes de tipo 2 y el 
cáncer, así como reducir los síntomas de la depresión y la 
ansiedad, disminuir el deterioro cognitivo, mejorar la me-
moria y potenciar la salud cerebral (Bull et al., 2020). Si los 
niveles de AF en la adolescencia son insuficientes, podrían 
generar condiciones que afectan los estilos de vida a corto, 
medio y largo plazo. Archer & Blair, (2011) y Myers et al., 
(2014) precisan que es en los primeros años de vida cuando 
se definen muchos de los hábitos que pueden acompañar a 
las personas durante su vida adulta, y en este aspecto radica 
la importancia de propender por el desarrollo de AF desde 
muy temprana edad (niñez y de manera fundamental ado-
lescencia). 

Se ha demostrado que la AF está asociada con la mejora 
de la salud en niños y adolescentes (Benzing et al., 2016; 
Chaudhury et al., 2017; Lubans et al., 2016; Piercy & 
Troiano, 2018). Algunos beneficios de la AF en la adoles-
cencia están relacionados con la prevención de enfermeda-
des cardiovasculares (Durstine et al., 2013; Schuler et al., 
2013); el control del sobrepeso y obesidad (García-

Continente et al., 2015; González et al., 2016; Ramos et 
al., 2013; Rios et al., 2023); y beneficios psicosociales (Bai-
ley et al., 2015; Herrera-Gutiérrez et al., 2012; McMahon 
et al., 2016). A pesar de estos beneficios, los niveles de AF 
de niños y adolescentes colombianos son bajos (González et 
al., 2014; Minsalud, 2015).  

Existe consenso a nivel internacional en cuanto que, 
para obtener beneficios para la salud, los niños y adolescen-
tes de cinco a 17 años, deben realizar al menos 60 minutos 
diarios de actividad física de moderada a vigorosa (AFMV) 
(Bull et al., 2020; Tremblay et al., 2016). Este tiempo 
puede ser cumplido mediante la acumulación de sesiones de 
actividad de duración variable a lo largo del día y puede in-
cluir sesiones cortas e intermitentes de AF, así como activi-
dades más largas, como la participación en deportes.  

Frente a las recomendaciones hechas para niños y ado-
lescentes, investigaciones recientes evidencian que un alto 
porcentaje de esta población es físicamente inactiva y en 
consecuencia no están cumpliendo las recomendaciones es-
tablecidas. Una revisión de estudios realizados en 12 países 
(Australia, Brasil, Canadá, China, Colombia, Finlandia, In-
dia, Kenia, Portugal, Sudáfrica, Reino Unido y EE. UU.), 
concluyó que el 80.3% de los adolescentes eran inactivos, 
es decir, no cumplían con la recomendación de AF (Gomes 
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et al., 2017). Un estudio realizado en 146 países analizó los 
datos de niños y adolescentes con edades entre los 11 y 17 
años y encontró que los niveles de AF están por debajo de 
lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS); además, que las mujeres son menos activas y cum-
plen en menor proporción las recomendaciones que los 
hombres (Guthold et al., 2020). Este resultado referente al 
género, donde los hombres dedican más tiempo a realizar 
AF en comparación con las mujeres, es una tendencia en-
contrada en estudios a nivel nacional e internacional 
(Cooper et al., 2015; García & Pampín, 2022; Gomes et 
al., 2017; Ospina et al., 2022) En Suiza, solo el 38% de los 
adolescentes cumplieron la recomendación de AF (Gubel-
mann et al., 2017). En el estudio de López-Sánchez et al. 
(2018) con niños y adolescentes lituanos con edades entre 
los 11 a 19 años, encontraron que solo el 33.4% eran físi-
camente activos o cumplían las recomendaciones de AF du-
rante cinco o más días a la semana.  

Algunos estudios colombianos, evidencian que esta ten-
dencia encontrada en otros países donde un bajo porcentaje 
de niños y adolescentes cumplen con las recomendaciones 
de AF, también se mantiene en Colombia. Según la En-
cuesta Nacional de la Situación Nutricional (Minsalud, 
2015) solo el 31.1% de niños y niñas entre cinco y 12 años 
y el 13.4% de los adolescentes hombres y mujeres de 13 a 
17 años, cumplían con las recomendaciones de AF. Otro 
estudio desarrollado por González et al. (2018), precisó que 
solo el 22.2% de niños y adolescentes de seis a 17 años, se 
mantenían físicamente activos. Un estudio desarrollado en 
el oriente colombiano en el año 2021 precisa que: el 72.1% 
de los adolescentes realizan actividades físicas; sin embargo, 
solo 37.4% le dedica mínimo 60 min/día y el 41.3% de 
adolescentes realizan AF, pero no con la frecuencia y dura-
ción óptima para su edad (Estevez & Hoyos, 2021).  

En el sur de Colombia, Ramos (2007) precisó que en los 
escolares de secundaria la prevalencia era el sedentarismo 
con el 76.5% de los sujetos, de los cuales el 51.3% eran 
hombres y el 48.7% mujeres. Frente a los comportamientos 
de los escolares relacionados con la AF, se encontró que el 
0.9% de los adolescentes tienen un comportamiento no sa-
ludable, el 21.8% poco saludable, el 48.4% saludable y el 
28.9% muy saludable (Monje & Figueroa, 2011). En una de 
las ciudades representativas del sur colombiano (Neiva), se 
encontró que los escolares adolescentes hombres, fueron 
más activos que las mujeres tanto los días entre semana 
como el fin de semana (Galindo-Perdomo et al., 2021). Asi-
mismo, sólo el 20% de los escolares adolescentes neivanos 
eran activos y cumplían con la recomendación de realizar al 
menos 60 min/día de AFMV y el 80% incumplía esta reco-
mendación (Galindo-Perdomo et al., 2022). 

Dada la importancia que tiene la AF a temprana edad en 
la formación de hábitos de vida saludables, en la promoción 
de la salud y prevención de la enfermedad, es importante 
profundizar acerca del comportamiento de los adolescentes 
colombianos frente a la AF en diversas regiones del país, te-
niendo en cuenta algunas diferencias relacionadas con la 
ubicación geográfica, cultura, infraestructura deportiva 

existente, entre otras variables; por lo anterior, para el pre-
sente estudio se definieron dos objetivos; primero, analizar 
los niveles de actividad física moderada (AFM) y actividad 
física vigorosa (AFV) de niños y adolescentes según edad y 
género de los colegios públicos de la ciudad de Neiva. Se-
gundo, identificar el porcentaje de cumplimiento e incum-
plimiento de las recomendaciones según las variables gé-
nero y edad teniendo en cuenta las categorías de activos, 
inactivos y muy inactivos. 

 
Materiales y método 
 
Procedimientos 
Se realizó un estudio de diseño transversal "ex post 

facto" utilizando un cuestionario validado como instru-
mento de encuesta para evaluar la autopercepción de los ni-
veles de AF. Se estableció como criterios de exclusión la 
participación de instituciones educativas de carácter privado 
debido a que las características socioeconómicas de los es-
colares y aspectos relacionados con infraestructura y hora-
rio escolar son diferentes; como criterio de inclusión, hacer 
parte de la muestra de forma voluntaria, espontánea y po-
seer documento de consentimiento informado firmado por 
padre o acudiente.  

El estudio fue aprobado según resolución 
(H1488452044602) por el Comité de Ética de la Universi-
dad de Valencia (España) y autorizado por la secretaría de 
educación en la ciudad de intervención apoyada en la reso-
lución 8430/1993 del Ministerio de Salud y Protección So-
cial de Colombia. Para la información de los procedimien-
tos en la investigación, fue enviado un documento de con-
sentimiento informado, después de leído y aprobado por los 
padres o acudientes de los participantes del estudio se inició 
la aplicación de las pruebas teniendo en cuenta la declara-
ción de Helsinki, a quienes se les garantizó el anonimato; 
también se firmó el asentimiento por parte de los estudian-
tes que conformaron la muestra. 

 
Tabla 1. 
Características generales de la muestra 

Variable Frecuencia (n) Porcentaje (%) 
Género   

Femenino 1,011 59 
Masculino 717 41 

Edad  
 

11 años 79 4.6 
12 años 278 16.1 
13 años 339 19.6 
14 años 432 25 
15 años 390 22.6 
16 años 135 7.8 
17 años 56 3.2 
18 años 19 1.1 

 
Participantes 
La población universo estaba compuesta por 15,847 

participantes. Para determinar la muestra en base a la po-
blación universo se utilizó la fórmula para poblaciones fini-
tas según Sierra (2001), aplicando un margen de error del 
5%, y un nivel de confianza del 95% utilizando una calcula-
dora de muestras online 
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(https://www.corporacionaem.com/tools/calc_mues-
tras. un php). Se realizó un muestreo estratificado propor-
cional según las variables de interés como el grado y el gé-
nero; participaron en total 1,728 escolares con edades entre 
los 11 y 18 años (13.9±1.5 años). Las características gene-
rales de la muestra son presentadas en la Tabla 1. 
 

Variables e instrumentos 
Para cuantificar el tiempo dedicado a realizar AF durante 

los últimos siete días de una semana habitual, se utilizó el 
cuestionario Seven-Day Physical Activity Recall (7-Day PAR) (Sa-
llis et al., 1985). La versión utilizada en este estudio fue la 
española elaborada por Grandes et al. (2003). Como esta ver-
sión se elaboró para la población adulta, se utilizó una versión 
adaptada a la población escolar, tal y como se realizó en otros 
estudios (Devís-Devís et al., 2017; Lizandra et al., 2019). Es-
tas modificaciones se han hecho para facilitar en los adoles-
centes escolares el recuerdo de las actividades realizadas en 
los últimos 7 días, de tal forma que diligenciaran los cuestio-
narios correctamente. Este cuestionario presenta validez y 
fiabilidad (Beltrán-Carrillo et al., 2016; Biddle et al., 2011). 

Para determinar la asociación del estudio, se identificaron 
variables sociodemográficas (sexo y edad) y el tiempo diario 
dedicado a la AFMV subdividido en activo e inactivo. Para 
ello, se tuvo en cuenta la clasificación presentada en diversos 
estudios (Baños et al., 2018; López-Sánchez et al., 2018) 
donde una persona “activa” es aquella que cumple con las re-
comendaciones de AF, es decir, realiza 60 o más min/día de 
AFMV y, una persona “inactiva” es aquella que realiza menos 
de 60 min/día de AFMV, es decir, que no cumplen con las 
recomendaciones. Para este estudio, se ha tenido en cuenta 
una nueva categoría denominada “muy inactiva” que corres-
ponde a aquellos niños y adolescentes que realizan menos de 
11 min/día de AFMV (Galindo-Perdomo et al., 2022). 

 
Análisis de datos 
Para el tratamiento estadístico de los datos se utilizó el 

software SPSS en su versión 22. Para conocer las frecuen-
cias y los porcentajes se utilizaron tablas de contingencias y, 
para los promedios y desviaciones estándar estadística des-
criptiva. Para verificar la normalidad de los datos fue reali-
zada la prueba Komogorov Smirnov, en el caso de no nor-
malidad los datos fueron transformados logarítmicamente 
(Pindus et al., 2016; Lizandra et al., 2019). Para verificar 
la interacción entre las variables del estudio fue utilizada la 
prueba ANOVA univariada para la AFM y la AFV con el fin 
de conocer si existían diferencias significativas según el gé-
nero y la edad. Las pruebas post-hoc de Bonferroni se utili-
zaron para la variable edad. Fue realizada una prueba Chi-
cuadrado para cada categoría (activo, inactivo y muy inac-
tivo) con el fin de conocer si existían asociaciones significa-
tivas según el género y la edad en cada uno de los niveles de 
AF. Se presenta el estadístico V de Cramer como medida 
del tamaño del efecto. Para la variable edad, como se anali-
zaron más de dos grupos, se tuvieron en cuenta los residuos 
tipificados corregidos ±1.96 con el fin de conocer en qué 
categorías concretas se encontraban las diferencias. El nivel 

de significación se estableció en P≤0.05.  
 
Resultados  
 
Los escolares de la ciudad de Neiva en promedio dedica-

ron menos de 10 min/día a la AFM en una semana habitual 
(9.01±14.86 min/día), aunque esta cifra se mantiene a lo 
largo de la adolescencia, se presentan picos significativos a los 
12 y 14 años para los hombres y a los 13 y 16 años para las 
mujeres. En la Figura 1, se presenta el tiempo medio dedi-
cado a la AFM por los escolares adolescentes según el género, 
donde se destaca que únicamente a los 11 y 16 años las muje-
res presentaron promedios superiores a los hombres (11 años 
8.2H – 8.7M. y 16 años 6.5H – 7.6M). Los resultados del 
ANOVA 2x8 no revelaron diferencias significativas para el 
género (F1,1727=0.837; p =0.360; η2= 0.000) ni para la edad 
(F7,1727=1.577; p =0.138; η2= 0.006). Tampoco se presen-
taron efectos significativos de interacción. 
 

 
 

Figura 1. Actividad física moderada según la edad y el género. Fuente: autor 
 

 
 

Figura 2. Actividad física vigorosa según la edad y el género. Fuente: autor 

 
Puede observarse (ver Figura 2), las diferencias en 

cuanto a la edad con los niveles de actividad física moderada 
tanto en hombres como de mujeres. En todas las edades, los 
hombres dedicaron más tiempo a la AFV que las mujeres. 
Los resultados del ANOVA 2x8 revelaron diferencias signi-
ficativas para el género (F1, 1727=55.983; p <0.001; η2= 
0.032) donde el 3.2% de la varianza en la actividad física es 
explicada por el género y de acuerdo a la edad (F7, 

1727=4.211; p <0.001; η2= 0.017) es explicada con el 
1.7%, por lo tanto, la interacción se refleja más en el género 
que en la edad. Por otro lado, no se presentaron efectos de 
interacción significativos. Las pruebas post-hoc de 
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Bonferroni reflejaron diferencias significativas solamente 
para las mujeres de 12 años con las de 14 y 15 años 
(p=0.042 y p=0.16 respectivamente).  

Respecto a los niveles de AF, los escolares de centros 
públicos de la ciudad de Neiva se clasifican de la siguiente 
manera: el 19% (n=327) son activos o cumplen con la re-
comendación de realizar al menos 60 min/día de AFMV, el 
54% (n=936) son inactivos, es decir, realizan entre 11 y 59 
min/día de AFMV y, el 27% (n=465) son muy inactivos, 
es decir, realizan menos de 11 min/día de AFMV.  

Con el objetivo de observar si existía asociación signifi-
cativa entre cada nivel de AF y las variables de género y 
edad, se realizaron pruebas de Chi-cuadrado (ver Tabla 2). 
Para estos análisis, teniendo en cuenta que el rango de edad 
era de 11 a 18 años, esta se dividió en 3 grupos (grupo 1: 
11 y 12 años; grupo 2: 13 y 14 años; grupo 3: 15 a 18 años). 
En lo concerniente al nivel de AF y el género, los resultados 
indican que existen asociaciones significativas solamente en 
las categorías de activos (χ2

(1) =76.825 p<0.001; V= 0.211) 
y muy inactivos (χ2

(1) =69.900 p<0.001; V= 0.201). La Ta-
bla 2 indica que existen menos chicas activas (n=121) de lo 
que cabría esperar al azar (n=191) y mayor número de muy 
inactivas (n=348) de lo que cabría esperar al azar (n=272). 
En los chicos, existen más activos (n=206) de lo que cabría 
esperar al azar (n=136) y menor número de muy inactivos 
(n=117) de los esperados (n=193). 
 
Tabla 2. 
Tabla de contingencia de relación entre el género y el nivel de actividad física 

Categoría  Género 

  Femenino Masculino 

Activos 

Recuento observado 121 206 
Recuento esperado 191 136 
% dentro de activos 37 63 
Residuos corregidos -8.8 8.8 

Inactivos 

Recuento observado 542 394 
Recuento esperado 548 388 

% dentro de inactivos 57.9 42.1 
Residuos corregidos -0.6 0.6 

Muy inactivos 

Recuento observado 348 117 
Recuento esperado 272 193 

% dentro de muy inactivos 74.8 15.2 
Residuos corregidos 8.4 -8.4 

Interpretación de los residuos: a partir de ±1.96 equivale a un nivel de confianza 
del 5% (p=0.05) 

 
Tabla 3. 
Tabla de contingencia de relación entre la edad y el nivel de actividad física 

Categoría  Grupos de edad (años) 

  11 y 12 13 y 14 15 a 18 

Activos 

Recuento observado 69 158 100 
Recuento esperado 68 146 113 
% dentro de activos 21.1 48.3 30.6 
Residuos corregidos 0.2 1.5 -1.7 

Inactivos 

Recuento observado 204 417 315 
Recuento esperado 193 418 325 

% dentro de inactivos 21.8 44.6 33.7 
Residuos corregidos 1.3 -0.1 -1 

Muy inactivos 

Recuento observado 84 196 185 
Recuento esperado 96 207 161 

% dentro de muy inactivos 18.1 42.2 39.8 
Residuos corregidos -1.6 -1.3 2.7 

Interpretación de los residuos: a partir de ±1.96 equivale a un nivel de confianza 
del 5% (p=0.05) 

 

En lo referente a la edad y el nivel de AF, se observó que 
existen asociaciones significativas solamente para el nivel de 
muy inactivos (χ2

(2) =7.638 p=0.022; V= 0.066). Los resi-
duos tipificados corregidos (ver Tabla 3) indican que existen 
asociaciones entre los escolares de 15 a 18 años que perte-
necen a la categoría de muy inactivos. Puede observarse que 
surgieron más escolares muy inactivos (n=185) de lo que 
cabría esperar al azar (n=161). 
 

Discusión 
 
Este estudio presenta nueva evidencia relacionada con el 

tiempo dedicado por los escolares adolescentes colombia-
nos a los diferentes tipos de AF según la edad y el género. 
Asimismo, sobre el cumplimiento de las recomendaciones 
de AF clasificando los adolescentes en activos, inactivos y 
muy inactivos según los niveles de AFMV. 

Los hallazgos encontrados por la ANOVA realizados 
para la AFM, evidenció que los escolares varones dedican 
más tiempo a realizar este tipo de AF (M=10.4 min/día; 
±17.7) en comparación con las mujeres (M=8 min/día; 
±12.3). Estos resultados son coherentes con el estudio rea-
lizado en los Estados Unidos de América por Long et al. 
(2013), quienes encontraron que las niñas y adolescentes 
mujeres de 6 a 19 años, realizaban menos tiempo de AFM 
que los hombres. En España, en la ciudad de Alicante, los 
adolescentes hombres con edades entre los 14 y 17 años rea-
lizaban más AFM que las mujeres en diferentes segmentos 
del día en una semana habitual (Beltrán-Carrillo et al., 
2016). Prieto-Benavides et al. (2015), encontraron que los 
niños y adolescentes colombianos con edades entre los 9 y 
17 años, dedicaron más tiempo a la AFM que las mujeres.  

Al tener en cuenta la AFV, nuestros resultados eviden-
cian que al igual que en la AFM, los hombres dedican más 
tiempo a este tipo de AF en comparación con las mujeres 
(M=37.6 min/día; ±33.4; M=20.2 min/día; ±25.5; res-
pectivamente). Estudios como el de Cooper et al. (2015), 
igualmente encontraron que los varones con edades entre 
los dos y 18 años de América y Europa, realizaban más AFV 
que las mujeres de la misma edad en una semana habitual. 
Los niños y adolescentes estadounidenses de seis a 19 años 
dedicaron más tiempo a la AFV cuando tenían entre seis y 
11 años que cuando tenían entre 12 y 19 años (Long et al., 
2013). Asimismo, un estudio longitudinal realizado en Ingla-
terra por Corder et al. (2015), encontró que la AFV dismi-
nuyó a medida que aumentaba la edad de niños y adolescen-
tes. En Colombia, Prieto-Benavides et al. (2015), encontra-
ron en la capital de Colombia resultados que van en sintonía 
con los nuestros con niños y adolescentes con edades entre 
nueve y 17 años. Respecto a la edad, nuestros resultados evi-
dencian que a medida que aumenta la edad, disminuye el 
tiempo dedicado a la AFV en una semana habitual. 

Estos resultados, consistentes en la disminución del 
tiempo dedicado a la AFM y AFV conforme aumenta la 
edad, puede estar asociado con aspectos sociales y culturales 
de los adolescentes y que han apuntado otros estudios 
(Emm-Collison et al., 2019; Devís-Devís et al., 2015). 
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Entre ellos, se encontrarían las primeras relaciones sentimen-
tales, la preferencia de estar con sus amistades en la calle ha-
blando, la transición de la escuela primaria a la secundaria y/o 
dedicar más tiempo a las actividades sedentarias de pantalla, 
aunque esta última relación no está totalmente clara (Marks 
et al., 2015; Salway et al., 2018). Otro aspecto que puede 
estar influyendo en la disminución de la AF en los escolares 
está asociado con el enfoque y tiempo dado a las clases de 
educación física, en la medida que los profesores dedican sus 
mayores esfuerzos a procesos de fundamentación técnico de-
portiva y mejoramiento de la condición física, dejando de 
lado aspectos relacionados con la formación en valores, auto-
estima y favorecimiento de un clima de clase adecuado, en el 
que no tenga cabida la marginación de ningún alumno ya sea 
por razón género, etnia, nivel de habilidad o apariencia física, 
eligiendo las estrategias de motivación adecuada.  

La segunda contribución del presente estudio tuvo 
como objetivo conocer el porcentaje de cumplimiento de 
las recomendaciones de AFMV diaria según las variables de 
género y edad. Según nuestros resultados, pudo eviden-
ciarse que solamente el 19% de escolares adolescentes cum-
plen con las recomendaciones de AF; igualmente, existen 
más adolescentes varones que se encuentran en la categoría 
de activos o que cumplen estas recomendaciones en compa-
ración con las mujeres (63% y 37% respectivamente) y, que 
a medida que aumenta la edad, aumenta el número de ado-
lescentes inactivos o muy inactivos. Los resultados respecto 
al género son una tendencia observada tanto en estudios co-
lombianos como internacionales. Una revisión de estudios 
de doce países reveló que los adolescentes varones cumplían 
en mayor proporción las recomendaciones de AFMV que 
las mujeres (Gomes et al., 2017). En Lituania, López-Sán-
chez et al. (2018), revelaron que los niños eran más activos 
que las niñas, tanto en las edades más tempranas (11 años) 
como en las más tardías (19 años).  

En Colombia, los adolescentes hombres con edades en-
tre los nueve y 17 años cumplían en mayor porcentaje las 
recomendaciones de AFMV frente a las mujeres (Prieto-Be-
navides et al., 2015). Otros estudios colombianos que han 
presentado resultados similares sobre la mayor prevalencia 
de hombres físicamente activos en comparación con las mu-
jeres (Galindo-Perdomo et al., 2021; Vidarte et al., 2019). 
El predominante comportamiento inactivo de las chicas de 
nuestro estudio y el alto porcentaje de incumplimiento de 
las recomendaciones de AFMV diarias puede explicarse par-
cialmente porque, en Colombia, las niñas dedican más 
tiempo a su rol social donde prefieren estar con sus amigas 
realizando actividades de poco gasto energético. Así, por 
ejemplo, suelen permanecer mucho tiempo sentadas con el 
celular y conectadas a las redes sociales, viendo la televisión 
o utilizando otro tipo de medio tecnológico. Igualmente, 
algunos predictores que influyen para que las mujeres ten-
gan un comportamiento inactivo se encuentra la edad, el rol 
social, el apoyo social, el lugar de residencia, entre otros 
motivos (González et al., 2017).  

Respecto al cumplimiento de las recomendaciones de 
AFMV y la edad, en Noruega se encontró que cuando los 

adolescentes tenían 14 años realizaban en promedio 66.7 
min/día de AFMV, es decir cumplían con las recomendacio-
nes de AF y cuando cumplieron los 19 años el promedio se 
redujo a 24.4 min/día (Lagestad et al., 2018). En Lituania, 
se encontró que a los 11 años el porcentaje de escolares acti-
vos era mayor (45.5%) que a los 14 años (30.7%) y que a los 
19 años (25.9%) (López-Sánchez et al., 2018). En los Estados 
Unidos de América, Nader et al. (2008) encontraron que casi 
todos los niños de nueve y 11 años cumplían las recomenda-
ciones de AFMV, pero a los 15 años ese cumplimiento dismi-
nuyó al 31%. En cinco ciudades colombianas (Bogotá, Buca-
ramanga, Cali, Manizales y Valledupar) la prevalencia de 
cumplimiento de las recomendaciones de AFMV era de 
19.8% a los 13 años y de 9.1% a los 15 años (Piñeros & 
Pardo, 2010). Esta situación, se presenta con mayor relación 
en los adolescentes de nuestro estudio debido a que conforme 
van creciendo, dedican más horas al día al uso de medios tec-
nológicos de pantalla (ver televisión, jugar en el computador 
o hablar por teléfono) y/o tareas y actividades académicas 
(Piñeros & Pardo, 2010; Varela et al., 2011).  

Para la realización de este trabajo se presentaron algunas 
limitaciones encontradas tanto en el instrumento como en 
el enfoque metodológico; algunas investigaciones señalan 
que los cuestionarios pueden minimizar o maximizar las ac-
ciones informadas por los escolares, por ello, para una pró-
xima investigación se recomienda utilizar acelerómetros; 
asimismo, en lo referente al enfoque cuantitativo, este no 
permite establecer explicaciones de los comportamientos, 
con lo cual se recomienda para futuras investigaciones utili-
zar el enfoque cualitativo.  

 
Conclusiones 
 
Para concluir, nuestros resultados respecto al género 

mostraron que los varones, dedicaban más tiempo a realizar 
AFM y AFV en su día a día en comparación con las niñas. 
Asimismo, al tener en cuenta la edad, los escolares de 11 y 
12 años dedicaban más tiempo a realizar AFM y AFV en una 
semana habitual. Respecto al cumplimiento de las recomen-
daciones de AFMV, se evidenció que los hombres y los ado-
lescentes de 11 y 12 años, son en mayor proporción más 
activos y cumplen las recomendaciones y, las niñas son las 
que en mayor proporción se encuentran en la categoría de 
muy inactivos. Con estos resultados se dan a conocer datos 
importantes sobre qué tipo y el tiempo que dedican a la ac-
tividad física los escolares de colegios públicos; sin em-
bargo, queda una inquietud, qué actividades están reali-
zando los escolares en su tiempo libre. En este sentido, es 
importante que los entes deportivos y los centros escolares 
implementen estrategias para las niñas y los adolescentes de 
mayor edad con el fin de incrementar la AF y disminuir la 
inactividad. 
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