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RESUMEN 

Objetivo: Estudiar los factores asociados al abandono de la actividad física en 

alumnos de nivel secundaria del municipio de Querétaro. Materiales y métodos: La 

población objeto de estudio fue de 46,257 estudiantes, de 145 escuelas 

secundarias que pertenecen al municipio de Querétaro. Se realizó un muestreo 

por conglomerado, el cual, consta de 14 escuelas secundarias (cuatro privadas, 

ocho urbanas y dos rurales), con un total de 5,473 estudiantes. Para la recolección 

de datos, se construyó un cuestionario, el cual consta de catorce ítems y con un 

coeficiente de fiabilidad de Alpha de Cronbach de .782. Para el tratamiento de los 

datos se utilizó la técnica estadística de ANDEVA y Ji Cuadrada. Resultados: Se 

observó que el 57.6% comenzó alguna actividad física porque le gusta, el 8.1% 

dejó la actividad porque no le gustó, además, el 69.3% tiene problemas 

nutricionales. Conclusiones: Los estilos de vida mal sanos predominan en los 

adolescentes, los padres desempeñan un papel importante en los estilos de vida 

de sus hijos, además, la actividad física y los hábitos alimenticios que tienen son 

insuficientes y de mala calidad. 

Palabras clave: Actividad física, sedentarismo, hábitos alimenticios, estado 

nutricional. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el ser humano se está volviendo más inactivo, por 

consiguiente, las enfermedades no transmisibles asociadas a la inactividad física 

son el mayor problema de salud pública en la mayoría de los países del mundo. 

Cifras de la Organización Mundial de la Salud [OMS] (2002), advierten que en los 

últimos años la actividad física se ha reducido y entre el 60% y 80% de la 

población mundial lleva una vida sedentaria. 

La inactividad física constituye el cuarto factor de riesgo más importante de 

mortalidad en todo el mundo (6% de defunciones a nivel mundial). Sólo la superan 

la hipertensión (13%), el consumo de tabaco (9%) y el exceso de glucosa en la 

sangre (6%) según datos de la OMS (2009). 

La OMS (2010) afirma que aproximadamente 3.2 millones de personas mueren 

a causa del sedentarismo cada año. Además, un estudio publicado por la revista 

médica The Lancet de Lee et al. (2012) afirma que la inactividad física causó el 

9% de las muertes prematuras durante el año 2008, es decir, 5.3 millones de un 

total de 57 millones de muertes en el mundo. 

Para poder entender lo anterior esta investigación es de tipo mixto. El estudio 

cualitativo se llevó a cabo con 90 estudiantes, 30 alumnos de escuela rural, 30 de 

escuela privada y 30 de escuela púbica urbana, con el objetivo de revisar si los 

estudios coincidían con la población. Posteriormente con los datos arrojados por el 

estudio cualitativo, se realizó un estudio de tipo cuantitativo con una muestra de 

5,473 estudiantes con intención de conocer si existía asociación de la actividad 

física con las variables sociodemográficas, así como también, con algunos 

indicadores de estilos de vida (hábitos alimenticios y sedentarismo). 
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1. Panorámica general del municipio de Querétaro 

1.1. El estado de Querétaro de Arteaga 

 

Datos del  Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática [INEGI] 

(2010) menciona que el estado de Querétaro de Arteaga se localiza en el centro 

geográfico de la República Mexicana, colinda al norte con el estado de San Luis 

Potosí, al este con el estado de Hidalgo, al sur con los estados de México y 

Michoacán y al oeste con el estado de Guanajuato. 

 

En cuanto a su extensión, Querétaro representa el 0.6% de la superficie del 

país. Tiene una accidentada topografía que va desde los 400 hasta los 3,260 

metros sobre el nivel del mar, por lo que su riqueza paisajística es enorme. Por el 

estado cruzan dos sistemas montañosos: al norte la Sierra Madre Oriental (Sierra 

Gorda), al sur el eje Neovolcánico (Sierra Queretana) y al centro oeste la Mesa del 

Centro, (INEGI, 2010). 

 

Figura 1.1 
Mapa de localización del estado de Querétaro de Arteaga 

 

Fuente: Travel-México, 2011. 
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1.2. El Municipio de Querétaro 

 

El municipio de Querétaro está situado al Poniente de la entidad, fijándose sus 

coordenadas extremas entre 20º 31’ a 20º 56’ de latitud Norte y de los 100º 19’ a 

100º 36’ de longitud Oeste. Colinda al Oriente con el Municipio de El Marqués; al 

Sur con los de Huimilpan y Corregidora; al Poniente con los municipios de Apaseo 

el Grande y San Miguel Allende, Guanajuato; y al Norte con el municipio de 

Comonfort, Guanajuato (Gobierno de Querétaro, 2012). 

 
Figura 1.2 

Mapa del municipio estado de Querétaro 

 
Fuente: Gobierno de Querétaro, 2012. 
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1.3. Aspectos geográficos 

 

El escarpado paisaje queretano se debe a la presencia de la Sierra Madre 

Oriental, llamada localmente Sierra Madre y Sierra Gorda. En ella se localiza “El 

Sótano de Barro”, la gruta vertical más profunda del mundo. Los cañones de los 

Ríos Moctezuma y Santa María delimitan la frontera con los estados de Hidalgo y 

San Luis Potosí. En la Mesa del Centro, las extensas llanuras son conocidas como 

la zona del Bajío; además, aquí se encuentra localizada la Sierra del Zamorano, 

cuyo volcán del mismo nombre constituye la cumbre más alta del estado. El Eje 

Neovolcánico cruza por el sur el resto del estado, destacando el Cerro del 

Cimatario, volcán dormido alrededor del cual se creó el Parque Nacional “El 

Cimatario”. Las principales elevaciones son Cerro el Zamorano, con 3,360 metros 

de altura sobre el nivel del mar; Cerro El Espolón, 3,240 msnm; Cerro La Pingüica, 

3,160 msnm; Cerro de la Vega, y Cerro La Laja, 3,120 msnm; Cerro La Calentura, 

3,060 msnm; entre otros (INEGI, 2010). 

 

Un clima templado con una temperatura promedio de 17ºC predomina en la 

entidad, donde en las partes altas de la sierra la temperatura desciende 

drásticamente, principalmente en invierno con la presencia de heladas (INEGI, 

2010). 

 

En cuanto a los cuerpos de agua superficiales, se encuentran los ríos 

Moctezuma, Santa María, San Juan, Extoraz, Ayutla, El Pueblito, Jalpan, Concá, 

Los Amoles, entre otros. Además, de 11 presas que almacenan el agua para el 

abastecimiento local (INEGI, 2010). 
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Figura 1.3 
Localidades principales 

 
 
 Fuente: INEGI, 2010. 
 

 

1.4. Climatología 

 

El municipio cuenta con un clima seco y semicálido que oscila entre los 18°C y 

los 22°C; siendo el mes de mayo el más caluroso. Por su parte, predomina el 

régimen de lluvias de verano aunque en invierno también se registran lluvias 

(INEGI, 2010). 

 

 

 

 

 



6 
 

1.5. Principales Ecosistemas 

 

Flora  y Fauna 

La flora y fauna del estado es muy diversa gracias a la variedad de ecosistemas 

aquí encontrados, así por ejemplo, en los altos de las sierras habitan los bosques 

de pino, encino, oyamel y roble, ardillas, tuzas, huilotes y pájaros carpinteros; en 

los llanos del centro, nopales, biznagas, garambuyos y órganos, junto con zorrillos, 

tuzas y gorriones describen el paisaje; mientras que en la Sierra Gorda se 

encuentran, chaparrales, encinos, piñoneros y laureles, venados, pumas y 

mapaches (Gobierno de Querétaro, 2011). 

1.6. Población 

 

En el Censo de Población y Vivienda 2010, realizado por el INEGI, se contaron 

112 millones 336 mil 538 habitantes en la Republica Mexicana. Por otro lado 

Querétaro tiene una población de 1, 827,937 habitantes.  

 

Gráfica 1.1.  
Crecimiento de la población en Querétaro de 1900-2010 

 
Fuente: INEGI, 2010. 
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En la gráfica 1, se observa que la población en los últimos años se ha 

incrementado significativamente, alcanzando su máximo crecimiento en el año 

2010. La población de Querétaro representó 1.6% de la población total de México 

en 2010.  

 

Cuadro 1.1.  
Población por municipio. 

Clave del municipio Municipio Habitantes (año 2010) 

001 Amealco de Bonfil 62,197 

002 Pinal de Amoles 27,093 

003 Arroyo Seco 12,910 

004 Cadereyta de Montes 64,183 

005 Colón 58,171 

006 Corregidora 143,073 

007 Ezequiel Montes 38,123 

008 Huimilpan 35,554 

009 Jalpan de Serra 25,550 

010 Landa de Matamoros 19,929 

011 El Marqués 116,458 

012 Pedro Escobedo 63,966 

013 Peñamiller 18,441 

014 Querétaro 801,940 

015 San Joaquín 8,865 

016 San Juan del Río 241,699 

017 Tequisquiapan 63,413 

018 Tolimán 26,372 

Fuente: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2010. 
 
 

 En el cuadro 1.1, se observa que los municipios de Querétaro, San Juan del 

Rio, El Marqués y Corregidora,  cuentan con el mayor número de habitantes, 70% 

aproximadamente, los 16 municipios restantes cuentan solamente con el 30% de 

los habitantes (INEGI, 2010). 
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Cuadro 1.2. 
 Población en Querétaro 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 

1.7. Empleo 

 
En el estado de Querétaro se  reportaron más de 727 mil trabajadores en 

2010, principalmente en la minería, manufactura, electricidad y agua,  lo que 

representó 2.3% (INEGI, 2010). 

 
Cuadro. 1.3.  

Empleo en el estado de Querétaro 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 



9 
 

1.8. Economía 

 

El Producto Interno Bruto (PIB) del estado ascendió a más de 211 mil 

millones de pesos en 2009, con lo que aportó 1.9% al PIB nacional. La industria 

manufacturera aportó 24.2% del PIB estatal en 2009. La industria manufacturera 

fue el principal sector que captó la inversión extranjera directa recibida por el 

estado en 2010, seguida por el comercio. En cuanto a la Inversión Extranjera 

Directa, Querétaro recibió 280 millones de dólares por concepto de inversión 

extranjera directa (IED) en 2010, lo que representó 1.6% de la IED recibida en 

México (INEGI, 2010). 

Cuadro 1.4.  
Economía del estado de Querétaro 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 
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Gráfica 1.2.  
Estructura del PIB en el estado de Querétaro 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 
 

1.9. Salarios 

 

En el estado de Querétaro se obtuvo un Salario Medio de Cotización al IMSS de 

$269.8 en 2010, por lo tanto se  colocó por arriba del promedio nacional de 

$236.6, datos del Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI, 2010).  

 

Cuadro 1.5.  
Salario en el estado de Querétaro 

 

Fuente: CONASAMI, 2010. 
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Cuadro 1.6.  
Salario medio de cotización al IMSS 

 
Fuente: CONASAMI, 2010. 

 

1.10. Infraestructura 

 
El estado de Querétaro cuenta con 476 kilómetros de vías férreas y cuenta 

con un aeropuerto internacional, datos revelados por la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (INEGI, 2010). 

 

Cuadro 1.7. 
 Infraestructura en el estado de Querétaro 

 

Fuente: INEGI,  2010. 



12 
 

Cuadro 1.8. 
 Infraestructura médica y hospedaje 

 
Fuente: INEGI,  2010. 

 
 

1.11. Educación 

 
Cuadro 1.9.  

Educación en el estado de Querétaro 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 
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Cuadro 1.10 
Escuelas secundarias del municipio de Querétaro 

Tipo de escuela Número de escuelas 

Pública urbana 58 

Privada 67 

Pública rural 20 

Total 145 

Fuente: Elaboración propia, con información de la SEP, 2011. 
 

 
Gráfica 1.3. 

Población analfabeta 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 
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2. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

La finalidad de este  capítulo es plantear el problema, objetivos, preguntas de 

investigación, hipótesis de trabajo, justificación del estudio, tipo de investigación, 

así como también, revisar la literatura. 

2.1. Planteamiento del problema 

 

La OMS (2012) revela que al menos el 60% de la población mundial no realiza 

la actividad física necesaria para obtener algún beneficio para la salud. Por ello las 

enfermedades no transmisibles son la plaga de las sociedades avanzadas 

modernas y se extienden rápidamente en la población de los países desarrollados 

(González, 2003). 

Un estudio global de la OMS (2010) encabezado por Regina Guthold y 

publicado en The Journal of Pediatrics, reveló que un tercio de los adolescentes 

del mundo son sedentarios, la mayoría pasa al menos tres horas por día frente a 

la TV o la computadora y no hace ejercicio. 

Cifras de Hallal et al. (2012), revelan que en líneas generales, el 27.5% de la 

población africana no hace el suficiente ejercicio; en América la proporción llega al 

43.3%; en el Mediterráneo del Este es del 43.2%; en Europa, el 34.8%, en el 

sureste asiático, el 17% y en el Pacífico Occidental, el 33.7% 

Datos del Instituto Internacional de Ciencias de la Vida [ILSI] (2003) revelan que 

en el año 2000 se produjeron 119, 000 defunciones en América Latina vinculadas 

a los estilos de vida sedentarios, las personas físicamente inactivas tienen una 

prevalencia aumentada en 25 enfermedades crónicas entre ellas las de origen 

cardiovascular. 

De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud [OPS] [(2002) más de 

dos terceras partes de la población de países de América Latina, como México y 

Brasil, no practican los 30 minutos diarios recomendados de actividad física 
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moderada para prevenir enfermedades no transmisibles, que han sido causa de 

76% de todas las defunciones registradas en la región. 

En América del Norte el sedentarismo es uno de los principales factores de riesgo. 

La American Heart Association (2011) reveló que sólo el 30% de los adultos 

estadounidenses hace actividad física de manera regular y casi el 40% de los 

adultos, y casi 23% de los niños no hace actividad física en su tiempo libre.  

En otros países del continente Americano el estilo de vida sedentario es uno de 

los principales factores contribuyentes a las enfermedades no transmisibles.  Casi 

tres cuartos de la población de las Américas vive un estilo de vida sedentario, 

según la OPS (2002). 

En México más de 60% de los jóvenes pasan la mitad de su tiempo libre frente 

a una computadora y muy pocos hacen ejercicio, lo que hace al país 

extremadamente sedentario.  La estadística nacional revela que sólo 16% de la 

población masculina y 10% de las mujeres hacen ejercicio (OMS, 2009). 

La urbanización de México ha contribuido a la insuficiencia de los sistemas de 

transporte, al aumento de los embotellamientos de tránsito y de la contaminación 

ambiental, a un descenso de los niveles de actividad física tanto en el trabajo 

como en horas libres y a cambios del panorama físico y social en las zonas 

urbanas (OPS, 2003). México, ocupa el séptimo lugar mundial en sedentarismo, 

de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición [ENSANUT] (2006). 

En México factores como los estilos de vida poco saludables, los hábitos 

alimenticios, la falta de actividad física y los acelerados procesos de urbanización 

de los últimos años desembocan en problemas de salud, incluso se ha 

considerado que la obesidad en México alcanzó un problema de salud pública de 

gran magnitud, tanto como una epidemia, la cual tendrá implicaciones 

económicas, sociales y de salud, muy significantes según aclaraciones de la 

(ENSANUT, 2006). 
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE] (2011) 

reveló que México ocupa el segundo lugar mundial en obesidad, después de 

Estados Unidos; tres de cada diez personas son obesas  y casi siete de cada diez 

tienen sobrepeso, no obstante, ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil.             

Por eso es necesaria una toma de conciencia, para tomar medidas que impida 

o retrase su desarrollo, la práctica regular de actividades físicas contribuye a 

prevenir y reducir el impacto personal, familiar y social de enfermedades crónicas 

no transmisibles como la obesidad, así lo refiere (González, 2003). 

 

2.2. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Identificar cuáles son los principales factores asociados a la disminución de la 

actividad física en alumnos de nivel secundaria del municipio de Querétaro. 

 

Objetivos específicos 

 Determinar si el sedentarismo es un factor asociado con el inicio, 

mantenimiento y disminución de la actividad física en alumnos de nivel 

secundaria del municipio de Querétaro. 

 

 Evaluar si los variables  sociodemográficas (Grado escolar, edad, tipo de 

escuela, turno, escolaridad de los padres y sexo) están asociadas con el inicio, 

mantenimiento y abandono de la actividad física en alumnos de nivel 

secundaria del municipio de Querétaro. 

 

 Definir si los hábitos alimenticios están asociados con el inicio, mantenimiento 

y abandono de la actividad física en alumnos de nivel secundaria del municipio 

de Querétaro. 
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2.3. HIPÓTESIS 

 

 El  sedentarismo define el inicio, mantenimiento y abandono de la actividad 

física en alumnos de nivel secundaria del municipio de Querétaro. 

 

 Las variables sociodemográficas determinan el inicio, mantenimiento y 

abandono de la actividad física en alumnos de nivel secundaria del municipio 

de Querétaro. 

 

 Los hábitos alimenticios son determinantes para el inicio, mantenimiento y 

abandono de la actividad física en alumnos de nivel secundaria del municipio 

de Querétaro.  

 

2.4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿El sedentarismo define el inicio, mantenimiento y abandono de la actividad 

física en alumnos de nivel secundaria del municipio de Querétaro? 

 

 ¿Las variables sociodemográficas determinan el inicio, mantenimiento y 

abandono  de la actividad física en alumnos de nivel secundaria del municipio 

de Querétaro?  

 

 ¿Los hábitos alimenticios son determinantes para el inicio, mantenimiento y 

abandono de la actividad física en alumnos de nivel secundaria del municipio 

de Querétaro? 
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2.5. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente demasiadas personas no practican ningún deporte, no existe 

conciencia alguna de que el actual sistema sedentario de vida, se traduce 

automáticamente en un deterioro de ésta, no hay preocupación por llevar algún 

tipo de ejercicio,  aún no existe la cultura de que se pueda iniciar desde la infancia 

o en la misma juventud donde esos hábitos sedentarios se van adquiriendo 

(Pantoja, 2008). 

México ya se destaca como uno de los países con elevada tasa de obesidad en 

población tanto adulta como infantil, en tan sólo siente años la obesidad en niños 

de 5 a 11 años registró un incremento de 77%. En 1999 el 4% de la población 

mayor de 20 años padecía de obesidad y en el año 2006, la cifra se incrementó al 

30% revela e (ILSI, 2003). 

De acuerdo al Informe de Gobierno Federal, Apartado de Salud (2009), el costo 

total en cuidados a la salud de este padecimiento pasó de 35, 429 millones de 

pesos al año, en el 2000 a 67, 345 millones de pesos para el año 2008; de seguir 

estas tendencias para 2015, la obesidad puede representar una carga financiera 

superior a los 100 mil millones de pesos, de los cuales 70 mil corresponderían a 

gastos médicos. 

La Secretaría de Salud del Estado de Querétaro [SESEQ] (2010) señala que 

uno de cada tres habitantes padece sobrepeso y le cuestan al estado 37 mil 

dólares al mes. El Instituto Mexicano del Seguro Social [IMSS] (2002) advierte que 

de no tomar medidas contra la obesidad, en 20 años el 100% de la población 

tendrá sobrepeso u obesidad. 

Esta investigación es importante para el sector de salud del país porque aborda  

un problema  que requiere prevención para evitar riesgos de enfermedades 

asociadas a la inactividad física. El estudio está estructurado por  un marco de 

referencia, integrado por los principales factores que están contribuyendo 

sedentarismo y por ende al sobrepeso y la obesidad, así como también, una 

sección de análisis y discusión de resultados y conclusiones. 
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El alcance fue descriptivo y correlacional, descriptivo en el análisis sobre los 

hábitos alimenticios y de actividad física de la población y correlacional, porque se 

buscó la asociación entre los hábitos alimenticios y actividades sedentarias con el 

inicio, mantenimiento y abandono de la actividad física en adolescentes de 

secundaria del municipio de Querétaro.  

2.6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación es probabilística, de corte transversal y de tipo mixto. El 

estudio cualitativo se llevó a cabo con 90 estudiantes, 30 alumnos de escuela 

rural, 30 de escuela privada y 30 de escuela púbica urbana, con el objetivo de 

revisar si los estudios coincidían con la población. Posteriormente con los datos 

arrojados por el estudio cualitativo, se realizó un estudio de tipo cuantitativo con 

una muestra 5,473 estudiantes con intención de conocer si existía asociación de la 

actividad física con las variables sociodemográficas, así como también, con 

algunos indicadores de estilos de vida (hábitos alimenticios y sedentarismo). 

2.7. MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

La OMS (2011) refiere al sedentarismo como la falta de actividad física regular, 

menos de 30 minutos diarios de ejercicio regular y menos de tres días a la 

semana, lo que indica generar posibilidades de desarrollar enfermedades no 

transmisibles, principalmente el sobrepeso y la obesidad. 

El ocio sumado a la poca promoción de la cultura física en México crea un 

entorno más vulnerable, ignorante y dependiente. Pantoja (2008) menciona que en 

México no hay inversión para el deporte porque no tiene ninguna retribución 

económica, todo lo hace a través de improvisaciones donde los deportista se 

someten a algún tipo de competencia que se organiza para sacar una selección 

que sea digna de representar al país, a su estado o  municipio, además, existen 

pocos programas de activación física para los distintos grados de desarrollo en la 
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sociedad, es decir, México cuenta con programas obsoletos, poco actualizados y 

especializados que aportan pocos o ningún beneficio. 

Como consecuencia aquellas personas de carácter sedentario serán víctimas 

de diversos padecimientos, las enfermedades producidas por la falta de ejercicio 

físico afectan ámbitos como el sistema cardiovascular, aparato locomotor, 

metabolismo, sistema hormonal, sistema vegetativo y sistema nervioso central 

(Weineck, 2001). 

En la actualidad la acelerada urbanización y los cambios demográficos en el 

continente Americano ha resultado en importantes cambios en los estilos de vida, 

que están conduciendo a inactividad física y que unida a malos hábitos 

alimenticios ocasionan, un incremento en el desarrollo de las enfermedades no 

transmisibles. Según la OMS (2002) estas enfermedades representan un 60% de 

las muertes a nivel global, cifra que ascenderá a 73% para el año 2020. 

 

Con el propósito de fundamentar la presente investigación, a continuación se 

exponen los principales estudios  que se han encontrado hasta el momento. 

Valero, Gómez, Gavala, Ruiz & García (2007) realizaron un estudio en España, 

con  una muestra de 1,116 sujetos, se estudiaron factores como tiempo libre, 

sexo, edad, nivel de estudios y actividad principal. Encontrando, por falta de 

tiempo la población de 30-59 años, de 15 a 29años porque no les gusta, y la salud 

en individuos mayores de 59 años, amas de casa y jubilados. 

 

Macarro, Romero, & Torres (2010) estudiaron una muestra de 857 alumnos de 

bachiller público y privado de Granada, España; definiendo motivos de abandono 

de la práctica deportiva y encontrando la falta de tiempo y la pereza como 

principales factores. 
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Nuviala & Álvarez (2005) realizaron una investigación en Zaragoza, España, 

donde se estudió el género, la edad y las variables que inciden en la realización de 

actividad físico deportiva. La muestra fue de 647 donde, el porcentaje de niñas 

que no realiza actividad física es de 41.5% mientras que el de niños fue 24.9%, los 

más jóvenes son los más activos, sin embargo, las secundarias tienen el menor 

porcentaje de actividad física y las niñas son menos activas que los niños. 

 

Conde, Reyes, Rodríguez & López (2009) realizaron un estudio sobre las causas y 

motivos de los bajos índices de la práctica deportiva en los jóvenes, con una 

muestra de 300 alumnos de 12 a 18 años del Instituto Ayamonte, España. Donde 

los motivos de abandono son, falta de tiempo, permiso de padres y padecer una 

enfermedad crónica. 

 

González-Palenzuela (2004) realizó un estudio sobre la motivación hacia la 

actividad física y deporte con una muestra aleatoria de 229 estudiantes 

pertenecientes al C.E. S. San Pablo, Sevilla, España. Obteniendo un porcentaje 

de practicantes del 12.7% mientras un 87.3% no practican actividad física. Los 

factores que determinan el abandono son, la imposibilidad de compaginarlo con 

los estudios y la intención de practicar otro deporte u actividad. 

 

Fernández, Salguero, Martínez & Molinero (2008) realizaron una investigación 

sobre los predictores del abandono deportivo en la práctica del futbol, con una 

muestra de 110 jugadores de distintas edades del Club Deportivo Virgen del 

Camino de León. Se les administraron cuestionarios y los resultados arrojaron 

que, factores como habilidad física baja, orientación al ego alta y motivación 

intrínseca baja se correlacionaron significativamente para los distintos grupos de 

edad estudiados significando predicción de abandono deportivo. 

 

Parente & Sánchez (2009) realizaron una investigación sobre el abandono 

deportivo con  una muestra de estudio de 8,593 alumnos de la provincia de 

Huelva. El abandono en relación al sexo muestra que son más mujeres las que 
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abandonan la actividad con un 38% en relación a un 14% de los hombres. Los 

alumnos de 2° de bachiller son los que más abandonan la actividad. En cuanto a 

zona territorial, en la sierra se produce el mayor abandono. 

 

Pere, Ponseti, Gili, Borras & Vidal (2005) realizaron un estudio sobre los motivos 

para el inicio, mantenimiento y abandono de la práctica deportiva en 

preadolescentes. Se encuestaron a 2,661 niños de Mallorca a través de un 

muestreo polietápico obteniendo como resultados: el principal motivo de iniciación 

son los amigos con un 33.6%, de igual manera se inician y mantienen por 

diversión y ocio con un 37%, los estudios con 33.6% y el aburrimiento con 23.3% 

son los principales motivos de abandono. Las mujeres lo hacen por estar en forma 

mientras que los hombres por competir. 

 

Arruzga, et al. (2001) realizaron una investigación sobre los motivos de 

participación y causas de abandono de la práctica físico-deportiva. Con una 

muestra de 3, 080 jóvenes de entre 15 y 18 años de Gipuzkoa, implementando un 

instrumento de 61 ítems y para el tratamiento de datos el programa SPSS. Se 

encontró que a los 16 años se produce el mayor abandono, siendo las mujeres 

quienes lo hacen en mayor proporción. Los motivos para iniciar son sentirse bien y 

diversión, mientras que para el abandono son los estudios y aburrimiento.  

 

Castillo, Balaguer & Duda (2000) realizaron un estudio sobre las orientaciones de 

meta y los motivos de práctica deportiva, con una muestra de 640 estudiantes 

deportistas Valencianos de entre 11 y 18 años, se les administró la versión 

española del Cuestionario de Orientación al Ego y a la Tarea en el Deporte 

(TEOSQ). Resultando que, más del 80% de los encuestados mencionaron en 

primer término el mejorar mi salud, el 69% consideró el motivo divertirme, y con 

63% el hacer nuevos amigos. Los motivos con menor porcentaje fueron ser como 

una estrella (12%) y ganar (10%). 
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Hellín, Moreno & Rodríguez (2004) realizaron una investigación sobre los motivos 

de práctica físico-deportiva con una muestra de 1,107 sujetos en edades 

comprendidas entre 15 y 65 años de la Región de Murcia, España. La información 

se recogió a través del instrumento C.A.P.A.F.D. Los resultados indican que, la 

actividad físico deportiva es fuente de salud para el 81% de la población, el 40% la 

concibe como una válvula de escape, el 72% menciona que los mantiene en 

forma,  un 38% la considera parte de la educación y el 42% piensa que ayuda a 

romper la monotonía. 

 

Sanmartín & Pertegáz (2006) efectuaron un estudio en Valencia, España. Con una 

muestra de 160 personas, 80  con discapacidad y 80 sin discapacidad. Se utilizó el 

instrumento de medición “Cuestionario de motivos para la participación” de Brasile, 

Kleiber & Harnisch (1991). Obteniendo como principales motivos para el inicio de 

actividad física la interacción social, la afectividad social y el ego. 

 

Palacín & Jacoby (2003) hicieron un estudio sobre los factores sociodemográficos 

y ambientales asociados con la actividad física deportiva. Con una muestra de 

45,319 habitantes de 15 años o más de la zona metropolitana de Lima, Perú. Del 

total de la muestra, en cuanto a la práctica de actividad deportiva regular, sólo el 

11.6% lo hace con carácter diario, los grupos de hombres de entre 50-55 años y 

en mujeres de 40-45 años son los que más actividad realizan. El nivel 

socioeconómico no mostró relación con la práctica regular, sin embargo, la 

educación sí tiene asociación directa con ella. 

 

Gálvez (2004) estudio la actividad física habitual y los motivos de la práctica y 

abandono deportiva, con una muestra de 888 alumnos de entre 14 y 17 años de 

centros públicos escolarizados de Murcia. En cuanto a la práctica deportiva los 

varones consideran importante la diversión, competir, mejorar la salud y el 

reconocimiento social. En cuanto a las mujeres, destacan como motivos 

principales para su práctica el mejorar la salud, la diversión y el reconocimiento 

social. En cuanto al abandono, el que la actividad sea aburrida o el no tener 
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habilidades no repercuten en los niveles de Actividad Física. La falta de tiempo 

repercute en las mujeres, pero en los varones no tiene relación. 

 

Lora &  Corrales (2007) estudiaron los motivos de la práctica de actividad física en 

la zona rural de Sevilla con una muestra de 156 estudiantes, 75 varones y 81 

mujeres, de entre 12 y 16 años. Los resultados obtenidos muestran que el 28% de 

las mujeres practican actividad física, mientras que un 58% por parte de los 

varones. El motivo fundamental para realizar actividad física es la diversión en 

varones y mujeres con un 38% y 31% respectivamente. 

Ruiz, García & Hernández (2001) realizaron un estudio sobre los comportamientos 

de las actividades físico-deportivas de tiempo libre en alumnos de secundaria de la 

comunidad de Almería, España con una muestra de 1,375 sujetos. Encontraron 

que un 70.3% muestra un bajo interés en la actividad física porque nunca la han 

practicado, mientras que un 84% muestra un alto interés por la misma debido a la 

práctica actual, un 85.5% muestra alto interés en la actividad física por el incentivo 

de sus padres. 

El Poder del Consumidor A.C (2010 realizó una investigación sobre el impacto de 

la comida chatarra en los hábitos alimenticios de los niños y adolescentes con una 

muestra de 363 sujetos. Se encontró que entre el 50% y 70% consumen refresco 

al menos una vez al día. Mientras que el 20% al 60% lo consumen tres o más 

veces al día. 

Norry (2007) efectuó un estudio del estado nutricional y los hábitos alimenticios en 

la escuela polimodal de Mantovani de Santa Ana. Con una muestra de 196 

sujetos, se encontró que el 91% tienen una alimentación inadecuada, el 21% se 

encuentra con sobrepeso o riesgo de sobrepeso, el 73% ve TV o PC más de dos 

horas al día y el 56% no realiza alguna actividad física. 

Márquez, Ávila, Pérez, Armendáriz & Herrera (2008) realizaron un estudio sobre el 

estado nutricional y el rendimiento escolar con una muestra de 600 estudiantes en 

nivel secundaria de entre 12 y 16 años de edad, en el sur de CD Obregón. Se 



25 
 

encontró que el 71% consume un refresco al día, el 45% se encuentra en su peso 

ideal mientras que el 42% tiene desnutrición o diferentes tipos de sobrepeso. 

Briones & Cantú (2003) efectuaron un estudio sobre el estado nutricional de los 

adolescentes de la escuela secundaria Guadalupe, N.L. México. Con una muestra 

de 120 adolescentes de entre 12 y 15 años de edad. Se encontró un 25% de 

riesgo de sobrepeso y un 11% de obesidad en el género femenino, en el género 

masculino un 16% de riesgo de sobrepeso y un 26% con sobrepeso. 

Hernández (2010) realizó un estudio sobre el modelo de creencias y salud de 

adolescentes, con una muestra de 915 estudiantes de la provincia de Guadalajara. 

Obteniendo como resultados que el  33.12% no practica deporte con frecuencia, el 

50% realiza actividad física de dos a tres días semanales. El 27.87% de los 

adolescentes tiene sobrepeso, de éste el 18. 95% se presenta en adolescentes de 

12 años. 

2.8. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población objetivo 

La población objetivo cuenta con 58 escuelas públicas urbanas, 20 públicas 

rurales y 67 privadas. La población total para el año 2011 fue de 46,257 

estudiantes comprendidos en 145 escuelas secundarias de acuerdo a datos 

proporcionados por la Secretaria de Educación Pública del estado de Querétaro 

[SEP] (2011). 

Cobertura muestral 

La cobertura geográfica de la encuesta es municipal e incluye a los 46,257 

alumnos de los tres niveles de educación secundaria que se encuentran 

distribuidos en todas las 145 escuelas del municipio Querétaro.   

Esquema de muestreo 

 

El muestreo es probabilístico, bietápico,  estratificado y por conglomerados,  lo que 

significa que es posible hacer inferencias a la población objetivo y por tipo de 



26 
 

escuela, así como  conocer la calidad de las estimaciones, que consisten 

básicamente en totales, promedios y proporciones.  

a) Probabilístico. Esto significa que cada miembro de la población tiene una 

probabilidad conocida y distinta de cero de entrar en la muestra, lo cual permite 

conocer la precisión de los resultados muestrales (Lohr, 2000, Montesinos-López, 

2009). 

b) Estratificado.  Porque las unidades de selección son agrupadas en estratos 

con características geográficas y socioeconómicas similares. En este caso las 

escuelas son agrupados por tipo de escuela (públicas urbanas, privada y públicas 

rurales) (Lohr, 2000, Montesinos-López, 2009). 

c) Bietápico. Porque las unidades son seleccionadas después de la primera 

etapa y se seleccionan de una muestra de los elementos de un conglomerado 

(escuela) (Cochran, 1990). 

Por conglomerados. Porque previamente se conforman conjuntos de unidades 

muestrales (en este caso escuelas) de los cuales se obtiene la muestra 

(Montesinos-López, 2011). 

Tamaño de la muestra 

La muestra se determinó estadísticamente en un esquema por conglomerado con 

una precisión de 0.05 y nivel de confianza del 95% arrojando un total de 14 

escuelas secundarias (cuatro privadas, ocho urbanas y dos rurales) con un total 

de 5,473 alumnos;  

Para la recolección de datos se aplicó un cuestionario consta de catorce ítems con 

un coeficiente de fiabilidad de Alpha de Cronbach de .782, además, se tomó el 

peso y la talla de los estudiantes para conocer el estado nutricional. 

 

Cuadro 2.1. 
Tamaños de muestra en términos de conglomerados por estrato. 

Estrato Total escuelas Muestra de escuelas 
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Públicas urbanas 58 8 

Privadas 67 4 

Públicas rurales 20 2 

Totales 145 14 

En el cuadro 2.1, se observa la distribución de la muestra por tipo de escuela. 

 

2.9. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA ESTUDIADA 

La muestra para esta investigación de determinó estadísticamente y fue de 

5,473 estudiantes de escuelas secundarias del municipio de Querétaro. Después 

del levantamiento de la encuesta, se proporciona una descripción de ésta; se 

realiza por año escolar, turno, tipo de escuela, modalidad, edad, sexo, estado 

nutricional, con quién vive, actividad física (inicio, mantenimiento y abandono), 

estudios del padre y estudios de la madre. 

Cuadro 2.2. 
Año escolar 

Año escolar Cantidad de alumnos 
Porcentaje 

(%) 

1° 2013 38.6 

2° 1798 32.9 

3° 1662 30.4 

Total 5473 100% 

En el cuadro 2.2, se observa que la distribución de la muestra con respecto al año 

escolar se presenta de manera similar para cada ciclo, considerando que se utilizó 

un muestro por conglomerado. 

Cuadro 2.3. 
Turno 

Turno Cantidad de alumnos 
Porcentaje 

(%) 

Matutino 3398 62.1 
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Vespertino 2075 37.9 

Total 5473 100% 

En el cuadro 2.3, se aprecia que existen más alumnos en el turno matutino que en 

el vespertino. 

 
Cuadro 2.4. 

Tipo de escuela 

Tipo de escuela Cantidad de alumnos 
Porcentaje 

(%) 

Pública urbana 4878 89.1 

Privada 451 8.2 

Pública rural 144 2.6 

Total 5473 100% 

En el cuadro 2.4, se exhibe que la mayor concentración de estudiantes, se 

encuentra en las escuelas públicas urbanas con un 89.1%.  

 

Cuadro 2.5. 
Modalidad 

Modalidad Cantidad de alumnos 
Porcentaje 

(%) 

Secundaria general 4078 74.5 

Secundaria técnica 1249 22.8 

Telesecundaria 146 2.7 

Total 5473 100% 

 

En el cuadro 2.5, se muestra que el 74.5% de los estudiantes cursan la modalidad 

de secundaria general. 

 
Cuadro 2.6. 

Edad 

Edad Cantidad de alumnos 
Porcentaje 

(%) 

11 años 3 .1 

12 años 1119 20.4 

13 años 1756 32.1 

14 años 1749 32.0 

15 años 727 13.3 
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16 años 99 1.8 

17 o más 20 .4 

Total 5473 100% 

 

En el cuadro 2.6, se detalla que un 32.1% de los estudiantes tiene 13 años, 

seguido de un 32% con 14 años y un 20.4% con 12 años. 

 

Cuadro 2.7. 
Sexo 

Sexo Cantidad de alumnos 
Porcentaje 

(%) 

Masculino 2818 51.5 

Femenino 2656 48.5 

Total 5473 100% 

 

En el cuadro 2.7, se precisa que la muestra es similar en cuanto al sexo masculino 

y femenino.  

 

Cuadro 2.8. 
Estado nutricional 

Estado nutricional Cantidad de alumnos 
Porcentaje 

(%) 

Desnutrición grave 67 1.2 

Desnutrición 
moderada 

341 6.2 

Desnutrición leve 1109 20.3 

Peso ideal 1682 30.7 

Sobrepeso 1428 26.1 

Obesidad 846 15.5 

Total 5473 100% 

 

En el cuadro 2.8, se comprueba que el 69.3% de los estudiantes sufren de 

problemas nutricionales.  
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Cuadro 2.9. 
¿Con quién vives? 

¿Con quién vives? Cantidad de alumnos 
Porcentaje 

(%) 

Tus padres 4231 77.3 

Papá 303 5.5 

Mamá 788 14.4 

Otro familiar 151 2.8 

Total 5473 100% 

En el cuadro 2.9, se especifica que el 77.3% de los estudiantes vive con sus 

padres.  

 

Cuadro 2.10. 
 ¿Por qué iniciaste la actividad físico-deportiva? 

Motivo Cantidad de alumnos 
Porcentaje 

(%) 

No hago 589 10.8 

Me gusta 3150 57.6 

Por salud 1395 25.5 

Para socializar 
(amigos) 

187 3.4 

Por obligación 152 2.8 

Total 5473 100% 

 

En el cuadro 2.10, se observa que el motivo principal para practicar actividad física 

es por gusto con un 57.6%, seguido por motivos de salud con 25.5%. 

 

Cuadro 2.11. 
¿Por qué continúas la actividad físico-deportiva? 

Motivo Cantidad de alumnos 
Porcentaje 

(%) 

No hago 653 11.9 

Me gusta 3085 56.4 

Por salud 1393 25.5 

Para socializar 
(amigos) 

187 3.4 
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Por obligación 155 2.8 

Total 5473 100% 

En el cuadro 2.11, se contempla que los motivos principales para mantenerse en 

la actividad física son el gusto con 56.4% y motivos de salud con 25.5%. 

 
Cuadro 2.12. 

¿Por qué dejaste la actividad físico-deportiva? 

Motivo Cantidad de alumnos 
Porcentaje 

(%) 

Nunca he realizado 361 6.6 

Sigo realizándola 4002 73.1 

No me gustó 441 8.1 

Por salud 303 5.5 

Para socializar 137 2.5 

Malos profesores 229 4.2 

Total 5473 100% 

 

En el cuadro 2.12, se identifica que el 73.1% de los estudiantes no abandona la 

actividad física, sin embargo, los análisis revelan que la cantidad de actividad 

física realizada no es determinante para la salud de los jóvenes de acuerdo a la 

OMS (2011). 

 

Cuadro 2.13. 
Estudio máximo del padre 

Estudio máximo Cantidad de alumnos 
Porcentaje 

(%) 

Ninguno 244 4.5 

Primaria 784 14.3 

Secundaria 1937 35.4 

Preparatoria 1168 21.3 

Oficio 512 9.4 

Profesional 828 15.1 

Total 5473 100% 
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En el cuadro 2.13, se reconoce que el 35.4% de los padres culminó la secundaria, 

solamente el 15.1% de los padres en la muestra tiene estudios universitarios. 

 

Cuadro 2.14. 
Estudio máximo de la madre 

Estudio máximo Cantidad de alumnos 
Porcentaje 

(%) 

Ninguno 254 4.6 

Primaria 1125 20.6 

Secundaria 1904 34.8 

Preparatoria 1021 18.7 

Oficio 542 9.9 

Profesional 627 11.5 

Total 5473 100% 

En el cuadro 2.14, se comprueba que el 34.8% de las madres concluyó la 

educación secundaria, únicamente el 11.5% de las madres en la muestra cuentan 

con estudios universitarios. 

 

2.10. INSTRUMENTOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Estructura del instrumento de recolección de datos 

 

El instrumento de recolección de datos está integrado por 2 factores: el 

sedentarismo y los hábitos alimenticios. El instrumento consta de 14 preguntas y 

15 preguntas sociodemográficas (año escolar, turno, tipo de escuela, edad, sexo, 

con quién vive, el motivo de inicio, mantenimiento o abandono de actividad física y 

la escolaridad de los padres). 

Factor sedentarismo 
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1 y 2 FS.- Actividades deportivas: esta categoría pertenece al factor sedentarismo 

y se integra con el ítem 1, relativo al tiempo que realizan actividades deportivas 

diariamente y semanalmente. 

3 FS.- Televisión: esta categoría pertenece al factor sedentarismo y se integra con 

el ítem 3, relativo al tiempo que ven televisión diariamente. 

4 FS.- Computadora: esta categoría pertenece al factor sedentarismo y se integra 

con el ítem 4, relativo al tiempo que utilizan la computadora para hacer tarea 

diariamente. 

5 FS.- Computadora: esta categoría pertenece al factor sedentarismo y se integra 

con el ítem 5, relativo al tiempo que utilizan la computadora para estar en redes 

sociales diariamente. 

Factor Hábitos Alimenticios 

6 y 7 FHA.- Refresco: esta categoría pertenece al factor hábitos alimenticios y se 

integra con los ítems 6 y 7, relativo al consumo de refrescos diariamente y 

semanalmente. 

8 y 9 FHA.- Jugo: categoría que pertenece al factor hábitos alimenticios y se 

integra con los ítems 8 y 9, relativo al consumo de jugos diariamente y 

semanalmente. 

10 FHA.- Comida rápida: esta categoría pertenece al factor hábitos alimenticios y 

se integra con el ítem 10, relativo al consumo de comida rápida diariamente. 

11 y 12 FHA.- Frituras: categoría que pertenece al factor hábitos alimenticios y se 

integra con el ítem 11, relativo al consumo de frituras diariamente y 

semanalmente. 

13 y 14 FHA.- Postres: categoría que pertenece al factor hábitos alimenticios y se 

integra con el ítem 15, relativo al consumo de postres diariamente. 
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2.11. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

Para la validación del instrumento se examinaron los siguientes aspectos: 

validez de contenido, validez de constructo y fiabilidad del cuestionario.  

Validación de contenido: Inicialmente se elaboró una entrevista piloto y se aplicó a 

una pequeña muestra conformada por 30 estudiantes de cada tipo de escuela 

secundaria, es decir, 30 alumnos de secundaria privada, 30 de pública y 30 

pertenecientes a secundaria rural. Con base en los resultados de la entrevista se 

construyó un cuestionario inicial con 17 ítems y se aplicó a una pequeña muestra 

de 95 estudiantes, enfatizando leer cuidadosamente y manifestar las dudas. Los 

resultados fueron los siguientes: CONTENIDO: algunas preguntas no se 

entendían, había muchas dudas de los alumnos. El apartado de talla debería 

cambiarse a estatura. FIABILIDAD: el análisis de alfa de Cronbach resultó .512 

(menor a .600). CONSTRUCTO: se observó que algunas variables no tenían un 

peso significativo, se eliminaron (preguntas 8, 9, 10 y 11) y se reacomodó el resto. 

Después de realizar los cambios se aplicó a una muestra de 40 estudiantes y 

estos resultados sirvieron para su comprensión y aplicación a la muestra definitiva 

de 5,473 estudiantes. 

Validez de constructo: considerando que todas las variables que integran el 

constructo son nominales y ordinales, se tomó la decisión de utilizar las técnicas  

estadísticas: Ji Cuadrada y análisis de varianza, para ver la dependencia de las 

variables nominales con las ordinales. 

Fiabilidad 

La fiabilidad se realizó con 5,473 cuestionarios de la recolección de datos 

obteniendo los siguientes datos: 
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Coeficiente Alpha de Cronbach 

La medida más exacta utilizada para el diagnóstico de la fiabilidad es el coeficiente 

de Alpha de Cronbach, el cual valora la consistencia interna de la escala completa. 

En esta investigación se encontró que la fiabilidad de la escala total de los 2 

factores (sedentarismo y hábitos alimenticios) que integran la investigación, arrojó 

un resultado de .782, como se observa en la tabla … considerando los 14 ítems 

del cuestionario, por lo anterior, se concluye que el instrumento que se propone 

para este estudio es el adecuado, ya que tiene una fiabilidad por encima del límite 

establecido. 

 

Coeficiente de Guttman (dos mitades) 

El coeficiente de Guttman de dos mitades es de .762, por lo cual, la estructura 

interna es adecuada para este estudio 

Cuadro 2.15. 
 

 

 

 

En el cuadro 2.15, se observan los coeficientes obtenidos para esta investigación. 

Instrumentos de medición utilizados para la recolección de datos 

El peso corporal se midió en una báscula Tanita BF-681W (BF681W BF681-W) 

con una capacidad de 150kg (0.1kg.) La talla fue medida usando un estadímetro 

ADE MZ10017 de pared con un rango de medición de 0 – 220 cm. (precisión de 1 

mm). 

Con el peso, talla, edad y sexo de los adolescentes se calculó el IMC y se clasificó 

en desnutrición grave, desnutrición moderada, desnutrición leve, peso normal, 

sobrepeso y obesidad con base en las a tablas para calcular el estado nutricional 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Ítems 

.782 14 

Guttman Split-Half Coefficient 

.762 
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de acuerdo al índice de masa corporal, de la OMS (2007) y la Secretaría de Salud 

del Estado de Querétaro (SESEQ, 2007). 

2.12. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La población está constituida por 45, 257 alumnos, de los tres niveles de 

educación secundaria distribuidos en 145 escuelas secundarias del municipio de 

Querétaro, Querétaro. De acuerdo al tamaño de la muestra (5,473 alumnos), el 

instrumento se aplicó por grupos, la toma de peso y talla fueron individuales y 

realizadas en las instalaciones de las escuelas, siendo el tiempo de aplicación y 

toma de medidas aproximadamente 15 minutos por grupo. La base de datos se 

integró con 5,473 cuestionarios. 

Captura de datos 

Una vez que se aplicaron los 5,473 cuestionarios de la muestra, se integró cada 

uno de ellos en una base de datos de Excel y posteriormente se trasladó la 

información al programa estadístico Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS versión 17), con la finalidad de procesar y así conocer la dependencia o 

independencia entre las variables sociodemográficas con las variables de 

sedentarismo y hábitos alimenticios. 

 

2.13. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para lograr los objetivos propuestos se aplicaron el análisis de varianza 

(ANDEVA) y la prueba de independencia de Ji-Cuadrada utilizando el paquete 

estadístico SPSS V17. 

Análisis de varianza: el análisis univariado de varianza (ANDEVA) completamente 

al azar, se usa para ver si existen diferencias significativas entre t grupos o 

tratamientos, donde t>2 y las unidades experimentales para cada grupo tienen que 

ser distintas para que se cumpla el supuesto de independencia entre las 

observaciones de cada grupo. Por ello, con el propósito de ver si existe diferencia 
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significativa entre sexo (hombre y mujer), turno (matutino y vespertino), año escolar 

(1°, 2° y 3°), tipo de escuela (privada, pública urbana y rural), edad (rangos 7 - 8 

años, 9 – 10 años, 11 – 12 años y de 13 – 14 años), con quién vive (con tus 

padres, solo con tu padre, sola con tu madre y con otros), estudios (padre y 

madre), para cada uno de los ítems que conforman el instrumento propuesto, se 

utilizó esta técnica. 

 

Se utilizó el siguiente modelo estadístico: 

 

Yi j = µ + i +i j ,  i  =1 y 2, y  j = 1,2,......ri. 

 

Donde:    Yi j = es la variable respuesta en el j- ésimo observación  tomado bajo 

el i-ésimo grupo (variable dependiente). 

µ=media general. 

i = efecto del i-ésimo grupo (variable independiente). 

i j= error experimental. 

Se asume que los errores ij   i  =1, 2, 3,....t;     j = 1,2 ,…, ri; son variables 

aleatorias  independientes e idénticamente distribuidas normalmente con media 

cero y varianza 2. Es importante mencionar que el ANDEVA con el modelo 

descrito anteriormente cuando t=2, se convierte en una prueba t-Student para dos 

muestras independientes. Por ello, el ANDEVA cuando t=2 es lo mismo que una 

prueba t-Student para dos muestras independientes, porque el estadístico de 

prueba del ANDEVA se reduce al estadístico de prueba de t-student para dos 

muestras independientes cuando t=2. Además, las comparaciones de las medias 

se realizaron con la prueba de Tukey. El juego de hipótesis a probar con el 

ANDEVA es: H0: promedios iguales entre grupos para cada una de la variables 

respuestas vs Ha: promedios diferentes entre grupos para cada una de las 

variables respuestas. Es decir, se aplicó un ANDEVA para cada una de las 

variables dependientes (ítems del instrumento) y considerando como variable 

independiente el año escolar, turno, tipo de escuela, modalidad, edad, sexo, con 
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quién vives, inicio, mantenimiento y abandono de la actividad física, estado 

nutricional y estudios de los padres. 

Prueba de Independencia de Ji-Cuadrada: la prueba de independencia Chi-

cuadrado, nos permite determinar si existe una relación entre dos variables 

categóricas. Es necesario resaltar que esta prueba nos indica si existe o no una 

relación entre las variables, pero no indica el grado o el tipo de relación; es decir, 

no indica la magnitud  de la influencia de una variable sobre la otra o la variable 

que causa la influencia. 

En las aplicaciones estadísticas es frecuente interesarse en calcular si dos 

variables de clasificación, ya sea cuantitativa o cualitativa, son independientes o si 

están relacionadas. En el análisis de independencia se considera que la muestra, 

una vez escogida, se clasifica según los criterios de interés; por ello se supone 

que las muestras provienen de una población. En la inmensa mayoría de las 

investigaciones se tienen la necesidad de ver si dos variables cuantitativas o 

cualitativas están relacionadas o dicho en otras palabras si son independientes. 

Esta prueba se utilizará para ver si existe asociación entre cada una de las 

variables sociodemográficas (año escolar, turno, tipo de escuela, edad, sexo, con 

quién vives y estudios de los padres) con el estado nutricional (IMC) y los motivos 

de inicio, mantenimiento y abandono de la actividad física. 

A continuación se presenta el cuestionario que se aplicó al total de la muestra. 
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CUESTIONARIO 
Este proyecto tiene como propósito investigar las causas que determinan el inicio, mantenimiento o abandono de la actividad física del 
municipio de Querétaro, Querétaro. Gracias de antemano por colaborar con su opinión en favor de su formación integral. IMPORTANTE. Le 
agradecemos NO DEJAR NINGUNA PREGUNTA SIN CONTESTAR; los cuestionarios incompletos no los podremos utilizar para la 
investigación. Para facilitar la seguridad en las respuestas puede contestar A LÁPIZ, pero seleccione SOLAMENTE UNA OPCIÓN. 

Datos (ANÓNIMO) 

 
Asignar PUNTOS de 1 a 5, mientras más VÁLIDA sea para Usted cada afirmación favor de marcar con una X cada uno de los 
apartados (1 a 5) según corresponda a su persona. 

Núm. PREGUNTA 
1 2 3 4 5 

1 ¿Cuánto tiempo dedicas a realizar actividades físico-
deportivas diariamente? 
(Ej. Fútbol, Básquetbol, Correr) 

Nada Media hora 1 hora 
Hora y 
media 

2 horas o 
más 

2 ¿Cuántos días a la semana realizas actividades 
físico-deportivas? 

Ninguno 1 a 2 días 3 a 4 días 
5 a 6 
días 

Diario 

3 ¿Cuánto tiempo dedicas a ver televisión 
diariamente? 

Nada Media hora 1 a 2 horas 3 a 4 hrs. 
Más de 4 

hrs. 

4 ¿Cuánto tiempo dedicas a la computadora 
diariamente para hacer tareas? 

Nada Media hora 1 a 2 horas 3 a 4 hrs. 
Más de 4 

hrs. 

5 ¿Cuánto tiempo dedicas a la computadora 
diariamente para estar en redes sociales? 

Nada Media hora 1 a 2 horas 3 a 4 hrs. 
Más de 4 

hrs. 

6  
¿Qué cantidad de refresco consumes diariamente? Nada 

355 ml. 
(1 lata) 

600 ml. 1 litro 2 litros o más 

7 ¿Cuántos días a la semana consumes refresco?  
Ninguno 1 a 2 días 3 a 4 días 

5 a 6 
días 

Diario 

 
8 

¿Qué cantidad de jugo (boing, jumex, etc.) 
consumes diariamente? 

Nada 250 ml. 500 ml. 750 ml.  1 litro o más 

9 ¿Cuántos días a la semana consumes jugo?  
Ninguno 1 a 2 días 3 a 4 días 

5 a 6 
días 

Diario 

10 ¿Cuántas veces al día  consumes comida rápida 
como tortas, tacos, pizzas, sopas instantáneas u 
otras? 

Ninguna 1 2 3 4 o más 

11 ¿Cuántas bolsas de frituras como totis, sabritas, 
chetos, churros consumes al día? 

Ninguna 1 2 3 4 o más 

12 ¿Cuántos días a la semana consumes frituras? 
Ninguno 1 a 2 días 3 a 4 días 

5 a 6 
días 

Diario 

13 ¿Cuántos paquetes de postres (galletas, pastelillos, 
donas, mantecadas) consumes diariamente? 

Ninguno 1  2 3 4 o más 

14 ¿Cuántos días a la semana consumes postres? 
Ninguno 1 a 2 días 3 a 4 días 

5 a 6 
días 

Diario 

Dato Respuesta 

1. Año Escolar 
 1°    2°       3°  

2. Turno 
1. Matutino    2.  Vespertino  

3. Tipo de Escuela 
 1. Pública Urbana   2.Privada                3. Pública Rural 

4. Modalidad  
  1. Secundaria Gral.                  2.  Secundaria Técnica                       3. Telesecundaria          

5. Fecha nacimiento 
Día: _____ Mes: ________________ Año: ________ 

6. Sexo 
 1.Mujer   2.Hombre  

7. Peso 
 

8. Estatura 
 

9. IMC 
 

10. Con quién Vives 
 1. Con tus padres   2.Con tu  padre   3.Con tu madre  4. Otros familiares  

11. ¿Por qué iniciaste la 
actividad físico-deportiva? 

 
1. No hago     2. Me gusta    3. Por salud    4. Para socializar (amigos)     5. Por obligación 

12. ¿Por qué continúas la 
actividad físico-deportiva? 

 
1. No hago     2. Me gusta    3. Por salud    4. Para socializar (amigos)     5. Por obligación 

13. ¿Por qué dejaste la actividad 
físico-deportiva? 

 
1. Nunca he realizado 2.Sigo realizándola 3.No me gustó  4.Por salud 5.Para socializar (amigos) 6.Malos 
profesores 

14         Estudio                                                                    
15.        máximo 

Papá:    1.Ninguno   2.Primaria   3.Secundaria   4.Preparatoria.   5.Oficio   6.Profesional  
Mamá:  1.Ninguno   2.Primaria   3.Secundaria   4.Preparatoria.   5.Oficio   6.Profesional 

Fecha: 
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2.14. CONCEPTUALIZACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN  DE 

VARIABLES 

Primero se define la variable y enseguida como se mide y operacionaliza en 

función de la presente investigación 

Grado escolar. La Secretaría de Educación de Jalisco (2010) lo refiere como cada 

uno de las etapas en que se divide un nivel educativo. 

Grado escolar. Distinguir primero, segundo y tercer grado. 

Turno. La RAE (2010) lo define como el tiempo u ocasión de hacer una cosa. 

Turno. Por turno matutino y vespertino. 

Tipo de escuela. Bacardi (2006) lo define como pública o privada, acorde al nivel 

socioeconómico. 

Tipo de escuela. Pública y privada. 

Modalidad Educativa. La USEBEQ (2011) las refiere como las diferentes líneas 

que dividen al estrato del nivel educativo, por ejemplo modalidad: Secundaria 

Técnicas, Generales y Telesecundaria. 

Modalidad Educativa. Por el tipo, ubicación y programa de la escuela 

Edad. La RAE (2010) la define como el tiempo que ha vivido una persona. 

Edad. Edades comprendidas entre 11 y 18 años. 

Sexo. La RAE (2010) lo define como la condición orgánica masculina o femenina 

determinada por los órganos sexuales. 

Sexo: Masculino y femenino. 
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Peso. Benítez (2001) lo define como la medida de valoración más empleada. El 

peso no obstante, está en función del tipo morfológico y del esqueleto del 

individuo.  

Peso. De acuerdo a la OMS, se operacionaliza en kilogramos (kg). 

Talla. La RAE (2010) la define como la altura o estatura de las personas. 

Talla. La OMS la operacionaliza en centímetros (cm). 

IMC. La OMS (2011) lo define como Relación entre el peso y la talla que se utiliza 

frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos, tanto a 

nivel individual   poblacional (kg/m2). 

IMC. Medición de kilogramos por metros al cuadrado (kg/m2). 

Escolaridad. La RAE (2010) la define como el conjunto de cursos que un 

estudiante sigue en un establecimiento docente. 

Escolaridad. Nivel máximo de estudios alcanzado por los padres. 

Actividad física. Nerea Salinas (2005) la refiere como el movimiento del cuerpo 

humano que aumenta el metabolismo más allá del metabolismo basal, cualquier 

movimiento que genera un gasto energético sustancial. 

Actividad física. Tiempo dedicado a la práctica de alguna actividad física 

diariamente.  

Nivel socioeconómico. López Romo (2008) lo refiere como la capacidad para 

acceder a un conjunto de bienes y estilo de vida. 

Nivel socioeconómico. Por el tipo de escuela. 

Televisión. La RAE (2010) define televisión como la transmisión de imágenes a 

distancia a través de ondas hercianas. 

Televisión. Tiempo invertido en ver televisión diariamente. 
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Computadora. Garrido (2006) la define como, maquina diseñada para aceptar un 

conjunto de datos de entrada, procesarlos y obtener como resultado un conjunto 

de datos de salida. 

Computadora. Tiempo invertido en la computadora diariamente para hacer tareas 

y estas en redes sociales. 

Internet. La RAE (2010) define internet como la red informática mundial, 

descentralizada, formada por la conexión directa entre computadoras u 

ordenadores mediante un protocolo especial de comunicación. 

Internet. Tiempo dedicado a utilizar internet diariamente. 

Red Social Virtual. Tenzer, Ferro y Palacios (2009) la definen una estructura social 

de relaciones entre usuarios a través de internet, permiten al usuario compartir 

contenido, interactuar y crear comunidades. 

Red Social Virtual. Tiempo dedicado a redes sociales virtuales diariamente. 

Refresco. La Real Academia Española (2010) la define como un agasajo de 

bebidas, dulces, etc., que se da en las visitas u otras concurrencias. 

Refresco. Consumo de refresco diariamente y semanalmente (ml). 

Jugo. Martínez (2006) lo define como producto elaborado con pulpas de frutas 

frescas o concentrados de frutas reconstruidos, adicionado con agua, saborizantes 

y colorantes. 

Jugo. Consumo de jugo diariamente y semanalmente (ml). 

Comida rápida. The Cassel Food Dictionary de Sonia Allison (Londres, 1990) 

define el término fast food de la siguiente manera: “Comida preparada que se 

puede llevar caliente de los establecimientos y restaurantes y comida inmediata o 

platos precocinados que se venden en supermercados o tiendas de alimentos y 

que solamente hay que recalentar antes de servirlos”. 
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Comida rápida. Frecuencia de consumo de comida rápida diariamente. 

Papas fritas. Pascual (2000) lo define como el producto obtenido a partir de 

papatas sanas, sin indicios de verdeo, debidamente lavadas, peladas, cortadas y 

freídas en aceite de oliva u otros aceites y grasas comestibles. 

Papas fritas. Consumo diario y semanal de papas fritas por bolsa. 

Postre. La RAE (2010) lo define como fruta, dulce u otras cosas que se sirven al 

fin de las comidas o banquetes. 

Postre: Cantidad de postre consumido diariamente y semanalmente 

Tiempo libre. Russel (2002), lo refiere como el tiempo no dedicado a obligaciones. 

Es el tiempo del que dispone cada persona para decidir lo que quiere hacer. 

Tiempo libre. Cuánto tiempo libre tienen y en qué lo utilizan diariamente. 

Obesidad y sobrepeso. La OMS (2005), las define como una acumulación anormal 

o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. 

Obesidad y sobrepeso. Se operacionaliza según la OMS con el IMC (peso en 

kilogramos/metros2). 

Estado nutricional: Estado nutricional: De acuerdo con la OMS (2001) puede 

definirse como la interpretación de la información obtenida de estudios 

antropométricos y que se utiliza básicamente para determinar  la situación 

nutricional de individuos o poblaciones. 

Estado nutricional: Con base a las a tablas para calcular el estado nutricional de 

acuerdo al índice de masa corporal, de la OMS (2007) y la Secretaría de Salud del 

Estado de Querétaro (SESEQ, 2007). 

Desnutrición. La Secretaría de Salud Federal (2009) la define como el estado 

patológico inespecífico, sistémico y potencialmente reversible que se genera por el 

aporte insuficiente de nutrimentos o por una alteración en su utilización por las 
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células del organismo. Se acompaña de varias manifestaciones clínicas y reviste 

diversos grados de intensidad (leve, moderada y grave).  

Desnutrición. Con base a las a tablas para calcular el estado nutricional de 

acuerdo al índice de masa corporal, de la OMS (2007) y la Secretaría de Salud del 

Estado de Querétaro (SESEQ, 2007). 

Desnutrición grave.  La SSF en el 2009 la define como el trastorno de la nutrición 

que produce déficit de peso de tres o más desviaciones estándar, de acuerdo con 

el indicador de peso para la edad. 

Desnutrición grave. Con base a las a tablas para calcular el estado nutricional de 

acuerdo al índice de masa corporal, de la OMS (2007) y la Secretaría de Salud del 

Estado de Querétaro (SESEQ, 2007). 

Desnutrición moderada. Se define como el trastorno de la nutrición que produce 

déficit de peso entre menos dos y menos 2.99 desviaciones estándar, de acuerdo 

con el indicador de peso para la edad (SSF, 2009). 

Desnutrición moderada. Con base a las a tablas para calcular el estado nutricional 

de acuerdo al índice de masa corporal, de la OMS (2007) y la Secretaría de Salud 

del Estado de Querétaro (SESEQ, 2007). 

Desnutrición leve. La SSF (2009) la define como el trastorno de la nutrición que 

produce déficit de peso entre menos una y menos 1.99 desviaciones estándar, de 

acuerdo con el indicador de peso para la edad. 

Desnutrición leve. Con base a las a tablas para calcular el estado nutricional de 

acuerdo al índice de masa corporal, de la OMS (2007) y la Secretaría de Salud del 

Estado de Querétaro (SESEQ, 2007). 

Sedentarismo. Es la falta de actividad física regular, menos de 30 minutos diarios 

de ejercicio regular y menos de 3 días a la semana (OMS, 2011). 
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Sedentarismo. Tiempo dedicado a actividades sedentarias diariamente y 

semanalmente. 

Hábitos alimenticios. Tovar (2008) los define como la expresión de sus creencias y 

tradiciones y están ligados al medio geográfico y a la disponibilidad alimentaria. 

Los factores que condicionan los hábitos alimentarios son de tipo económico, 

psicológico y pragmático. 

Hábitos alimenticios. Consumo habitual de comida diaria y semanal. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Los resultados se muestran en tres apartados, el primero un análisis descriptivo 

de los indicadores de estilos de vida, el segundo estudia las relaciones existentes 

entre las variables sociodemográficas con el índice de masa corporal (IMC) y con 

el inicio, mantenimiento y abandono de la actividad física, con la técnica 

estadística Ji Cuadrada. Por último, se estudió la asociación entre las variables 

sociodemográficas y los indicadores de estilos de vida utilizando el análisis de 

varianza (ANDEVA). 

3.1. Análisis descriptivo de los indicadores de sedentarismo y 

actividad física 

 

Gráfico 3.1.   

Tiempo diario dedicado a la actividad físico-deportiva. 

 

En el gráfico 3.1, se encontró que el 31.88% de los estudiantes realiza actividad 

físico-deportiva una hora diariamente, mientras que el 29.69% practica sólo media 

Nada Media hora Una hora Hora y media Dos horas o 
más 

10.58% 

29.69% 
31.88% 

12.42% 

15.42% 
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hora diaria. Datos de la OMS (2011), revelan que dicho tiempo de actividad físico-

deportiva diaria es insuficiente para tener un impacto en la salud de los jóvenes. 

Gráfico 3.2. 

 Frecuencia semanal de actividad físico-deportiva. 

 

En el gráfico 3.2, se observa que el 40.14% de los estudiantes realiza actividad 

física de uno a dos días a la semana, el 30.06% lo hace de tres a cuatro días. La 

OMS (2011), recomienda realizar actividad físico-deportiva diariamente para que 

sea determinante en la salud de los jóvenes.  

 

  

Ninguno 1 a 2 días 3 a 4 días 5 a 6 días Diario 

7.00% 

40.14% 

30.06% 

10.05% 
12.75% 
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Gráfico 3.3. 

Tiempo dedicado a ver televisión diariamente. 

 

En el gráfico 3.3, se demuestra que el 46.78% de los estudiantes dedica de una a 

dos horas para ver la televisión diariamente. Lo cual concuerda con el estudio de 

Norry (2007) donde se encontró que el 73% ve TV dos o más horas al día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nada Media hora 1 a 2 horas 3 a 4 horas Más de 4 horas 

3.75% 

23.13% 

46.78% 

17.27% 

9.08% 
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Gráfico 3.4. 

Tiempo dedicado a la computadora diariamente (tareas). 

 

En el gráfico 3.4,  se puede analizar que el 40.71% de los alumnos destina de una 

a dos horas para la computadora diariamente, con la finalidad de hacer tareas. Lo 

cual es congruente con el estudio de Brown (2008) donde el usuario promedio 

pasa 4.49 horas cada vez que se conecta a internet. 

 

 

 

 

Nada Media hora 1 a 2 horas 3 a 4 horas Más de 4 horas 

12.88% 

31.85% 

40.71% 

10.03% 

4.53% 
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Gráfico 3.5. 

Tiempo dedicado a la computadora diariamente (redes sociales). 

 

En el gráfico 3.5, se comprueba que el 31.61% de los estudiantes dedican de una 

a dos horas para estar en redes sociales diariamente, el 24.52% sólo les dedican 

media hora, además, el 22.11% de los estudiantes no hacen uso de las redes 

sociales diariamente. Al revisar otros estudios como el de Norry (2007) se 

encuentra que el 73% pasa de una a dos horas frente a la PC. 

 

 

 

 

 

 

 

Nada Media hora 1 a 2 horas 3 a 4 horas Más de 4 horas 

22.11% 

24.52% 

31.61% 

13.56% 

8.20% 
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Gráfico 3.6. 

Consumo diario de refresco 

 

En el gráfico 3.6, se distingue que el 70.18% de los estudiantes consumen de 

355ml a 600ml de refresco diariamente. Al comparar con el estudio de Márquez, 

Ávila, Pérez, Armendáriz,  & Herrera (2008) se puede encontrar similitud ya que el 

71% consume un refresco diariamente. 

 

Nada 355ml. 600ml. 1 litro 2 litros o más 

16.74% 

33.93% 
36.25% 

9.70% 

3.38% 



52 
 

Gráfico 3.7. 

Consumo semanal de refresco 

 

En el gráfico 3.7, se observa que 43.89% de los alumnos consumen refresco de 

uno a dos días a la semana, el 23.83% lo hace de tres a cuatro días, mientras que 

el 15.59% consume refresco todos los días. El Instituto Nacional de  Salud Publica 

[INSP] (2008) recomienda evitar este tipo de bebidas y de ser consumidas hacerlo 

esporádicamente. 

 

  

Ninguno 1 a 2 días 3 a 4 días 5 a 6 días Diario 

9.72% 

43.89% 

23.83% 

6.98% 

15.59% 
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Gráfico 3.8.   

Consumo diario de jugo 

 

En el gráfico 3.8, se comprueba que el 61.92% de los estudiantes consume de 

250ml a 500ml de jugo al día. Se encuentra una similitud con el estudio Méndez, 

Franco, Cabrera & Magaña (2010) donde el 48.7% consumen un jugo de 500 ml 

diariamente.  

 

 

 

 

Nada 250ml. 500ml. 750ml. 1 litro o más 

16.48% 

33.82% 

28.10% 

12.30% 

9.30% 
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Gráfico 3.9.  

 Consumo semanal de jugo 

 

En el gráfico 3.9, se puede analizar que el 40.84% de los alumnos consume jugo 

de uno a dos días a la semana, el 24.56% lo consume de tres a cuatro días a la 

semana. El INSP (2008) recomienda que el consumo de jugo no sea mayor 

125ml/día. 

 

 

 

 

 

 

Ninguno 1 a 2 días 3 a 4 días 5 a 6 días Diario 

12.81% 

40.84% 

24.56% 

10.96% 10.84% 
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Gráfico 3.10.  

Consumo diario de comida rápida 

 

En el gráfico 3.10, se encontró que el 68.83% de los estudiantes consume comida 

rápida de una a dos ocasiones al día. Al compararlo con otros estudios como el de 

Méndez, Franco, Cabrera & Magaña (2010) se puede observar la similitud 

encontrando que el 59.1% consumen una o dos comidas rápidas diariamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Ninguna Una vez Dos veces Tres veces 4 veces o más 

20.30% 

47.27% 

21.56% 

6.60% 
4.28% 
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Gráfico 3.11.  

Consumo diario de frituras 

 

En el gráfico 3.11, se detalla que el 72.14% de los alumnos consumen de una a 

dos bolsas de frituras diariamente. Esto es congruente con el estudio Méndez, 

Franco, Cabrera & Magaña (2010) donde encontraron que el 78% de los alumnos 

consumen al menos una bolsa de frituras diariamente. 

 

 

 

 

Ninguna 1 2 3 4 o más 

18.34% 

53.28% 

18.86% 

6.19% 
3.33% 
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Gráfico 3.12. 

Consumo semanal de frituras 

 

En el gráfico 3.12, se observa que el 53.94% de los estudiantes consumen frituras 

de uno a dos días a la semana y el 20.32% lo hace de tres a cuatro días a la 

semana. En relación con el estudio de Cano, Pérez & Casares, (2008) se encontró 

asociación entre el consumo de comida chatarra y la obesidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ninguno 1 a 2 días 3 a 4 días 5 a 6 días Diario 

13.87% 

53.94% 

20.32% 

5.96% 5.92% 
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Gráfico 3.13.  

Consumo diario de postres (paquetes) 

 

En el gráfico 3.13, se identifica que el 47.41% de los estudiantes consume un 

paquete de postres al día, mientras que el 26.66% no consume postres 

diariamente. Cabe resaltar que en el estudio de Méndez, Franco, Cabrera & 

Magaña (2010) se encontró que  el 46.5% de los alumnos consumen postres 

diariamente.  

 

 

 

 

 

 

 

Ninguno 1 paquete 2 paquetes 3 paquetes 4 paquetes 

26.66% 

47.41% 

18.16% 

5.21% 
2.56% 
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Gráfico 3.14.  

Consumo semanal de postres 

 

En el gráfico 3.14, se analiza que el 54.10% de los estudiantes consumen postres 

de uno a dos días a la semana, además un 15.49% lo hace de tres a cuatro días 

mientras que el 23.06% no consume postres. En estudios de Atalah, Urteaga, 

Rebolledo, Delfín & Ramos (1999) se encontró asociación entre la obesidad y los 

hábitos alimenticios.  

 

 

 

 

 

Ninguno 1 a 2 días 3 a 4 días 5 a 6 días Diario 

23.06% 

54.10% 

15.49% 

3.09% 4.26% 
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3.2. Relación entre las variables sociodemográficas y el estado 

nutricional, el inicio, mantenimiento y abandono de actividad 

física. Utilizando la prueba de Ji Cuadrada. 

 

Cuadro 3.1. 
Relación entre las variables sociodemográficas y el estado nutricional. 

Utilizando la prueba de Ji cuadrada 
 

Sociodemográfica     
         Gl   Pvalue 

Año escolar 25.949 10 .004** 

Turno 24.724 5  < 0.001*** 

Tipo de escuela 28.226 10 .002** 

Modalidad 25.207 10 .005*** 

Edad 65.379 30  < 0.001*** 

Sexo 71.253 5  < 0.001*** 

Con quién vives 24.614 15 .055 

Inicio actividad física 50.313 20  < 0.001*** 

Mantenimiento en actividad 

física 

40.509 20 .004** 

Abandono de actividad física 32.271 25 .150 

Estudio máximo del padre 34.238 25 .103 

Estudio máximo de la madre 24.166 25 .510 

Altamente significativo*** Muy significativo**  

    
  = valor calculado del estadístico Ji-cuadrada; Gl denota los 

grados de libertad y Pvalue el nivel de significancia alcanzado. 
 
 

En el cuadro 3.1, se prueba que no existe relación significativa entre el estado 

nutricional y el motivo de abandono de actividad física ni con los estudios máximos 

del padre y la madre. Además, indica asociación muy significativa con las 

variables: año escolar, tipo de escuela y el mantenimiento de actividad física. 

Cabe señalar que existe asociación altamente significativa con las variables: turno, 

edad, sexo y el inicio de actividad física. Estos resultados son congruentes con el 

estudio de Márquez, Ávila, Pérez, Armendáriz & Herrera (2008) donde encontraron 

asociación entre el estado nutricional y el sexo. 

 

 

. 
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Cuadro 3.2. 

Relación entre las variables sociodemográficas y el motivo de práctica de 
actividad físico-deportiva. Utilizando la prueba de Ji cuadrada 

 
Sociodemográfica     

         Gl   Pvalue 

Año escolar 44.591 8 < 0.001*** 

Turno 10.835 4 .028* 

Tipo de escuela 12.075 8 .148 

Modalidad 11.731 8 .164 

Edad 58.173 28 .001** 

Sexo 154.858 4 < 0.001*** 

Estado nutricional 50.313 20 < 0.001*** 

Con quién vives 80.520 12 < 0.001*** 

Mantenimiento en actividad 

física 

7757.385 16 < 0.001*** 

Abandono de actividad física 2700.495 20 < 0.001*** 

Estudio máximo del padre 30.604 20 .061 

Estudio máximo de la madre 37.786 20 .009** 

Altamente significativo*** Muy significativo** Significativo* 

    
  = valor calculado del estadístico Ji-cuadrada; Gl denota los 

grados de libertad y Pvalue el nivel de significancia alcanzado. 
 

El cuadro 3.2, manifiesta que no existe asociación significativa entre el inicio de la 

actividad física y las variables: tipo de escuela, modalidad y estudio máximo del 

padre. Sin embargo, hay asociación  significativa con el turno. También existe 

asociación muy significativa con la edad. Asimismo hay asociación altamente 

significativa con las variables: año escolar, sexo, estado nutricional, con quién 

vives, mantenimiento en actividad física y abandono de actividad física. Es 

importante ver que dichos resultados son congruentes con el estudio de Nuviala & 

Álvarez (2005) donde encontraron asociación entre la actividad física, el sexo y la 

edad. 
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Cuadro 3.3. 

Relación entre las variables sociodemográficas y el motivo de continuidad 
en la práctica de actividad físico-deportiva. Utilizando la prueba de Ji 

cuadrada 
 

Sociodemográfica     
         Gl   Pvalue 

Año escolar 47.949 8 < 0.001*** 

Turno 3.719 4 .445 

Tipo de escuela 41.634 8 < 0.001*** 

Modalidad 13.559 8 .094 

Edad 57.835 28 .001** 

Sexo 126.302 4 < 0.001*** 

Estado nutricional 40.509 20 .004** 

Con quién vives 99.953 12 < 0.001*** 

Inicio de actividad física 7757.385 16 < 0.001*** 

Abandono de actividad 

física 

2779.343 20 < 0.001*** 

Estudio máximo del padre 32.577 20 .038* 

Estudio máximo de la madre 47.949 8 < 0.001*** 

Altamente significativo*** Muy significativo** Significativo* 

    
  = valor calculado del estadístico Ji-cuadrada; Gl denota los 

grados de libertad y Pvalue el nivel de significancia alcanzado. 

 

En el cuadro 3.3, se comprueba que no hay asociación significativa entre la 

continuidad de la actividad física y las variables: turno y modalidad. Aunque, existe 

asociación significativa con el estudio máximo del padre. También existe 

asociación muy significativa con la edad y el estado nutricional. Además hay 

asociación altamente significativa con las variables: año escolar, tipo de escuela, 

sexo, con quién vives, inicio de actividad física, abandono de actividad física y 

estudio máximo de la madre. Los resultados son congruentes con los estudios 

de(Pere, Ponseti, Gili, Borras & Vidal (2005) donde encontraron asociación entre 

el sexo y el mantenimiento de la actividad física.  
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Cuadro 3.4. 

Relación entre las variables sociodemográficas y el motivo de abandono de 
la práctica de actividad físico-deportiva. Utilizando la prueba de Ji cuadrada 

 
Sociodemográfica     

         Gl   Pvalue 

Año escolar 32.349 10 < 0.001*** 

Turno 39.522 5 < 0.001*** 

Tipo de escuela 1018.877 10 < 0.001*** 

Modalidad 47.809 10 < 0.001*** 

Edad 62.345 35 .003** 

Sexo 56.332 5 < 0.001*** 

Estado nutricional 32.271 25 .150 

Con quién vives 767.457 15 < 0.001*** 

Inicio de actividad física 2700.495 20 < 0.001*** 

Mantenimiento de actividad 

física 

2779.343 20 < 0.001*** 

Estudio máximo del padre 254.539 25 < 0.001*** 

Estudio máximo de la madre 96.955 25 < 0.001*** 

Altamente significativo*** Muy significativo**  

    
  = valor calculado del estadístico Ji-cuadrada; Gl denota los 

grados de libertad y Pvalue el nivel de significancia alcanzado. 
 

En el cuadro 3.4,  se demuestra que no existe asociación entre el abandono de la 

actividad física y el estado nutricional. No obstante, existe asociación muy 

significativa con la edad. Además existe asociación altamente significativa con las 

variables: año escolar, turno, tipo de escuela, modalidad, sexo, con quién vives, 

inicio de actividad física, mantenimiento de actividad física, estudio máximo del 

padre y estudio máximo de la madre. Los resultados son congruentes con los 

estudios de Parente & Sánchez (2009) donde encontraron asociación entre el 

abandono de la actividad física y el sexo. 
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3.3. Relación entre las variables sociodemográficas y los 

indicadores de hábitos alimenticios y sedentarismo. 

Utilizando el análisis de varianza (ANDEVA). 

 

Cuadro 3.5. 
Relación del Año Escolar con los indicadores de Estilos de Vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Altamente significativo***            Muy significativo**            Significativo* 
a, b, c : letras por hileras son estadísticamente distintas con el procedimiento de 
Tukey al 5% de significancia. 
 

En el cuadro 3.5, se prueba que no hay asociación significativa entre el año 

escolar y las variables: computadora para tareas (P4), consumo diario de refresco 

(P6), consumo de comida rápida (P10), consumo de frituras semanal (P12) y 

consumo de postres semanal (P14). No obstante, hay asociación significativa con 

las variables: televisión (P3),  refresco semanal (P7) y consumo de jugo semanal 

(P9). También se encontró muy significativa con la actividad física diaria (P1), el 

consumo de jugo diario (P8) y el consumo de postres diario (P13). Además hay 

asociación altamente significativa con las variables: actividad física semanal (P2), 

redes sociales (P5) y frituras diarias (P11). Es interesante ver que los resultados 

Año Escolar 
1° 2° 3° Global Pvalue R

2
ajustada 

Actividad física diaria. 2.99
b
 2.92

ab
 2.84ª 2.92 .001** 0.002 

Actividad física 
semanal. 

2.85
b
 2.85

b
 2.72ª 2.81 < 0.001*** 0.003 

TV diaria 3.01ª 3.09
b
 3.03

ab
 3.04 .021* 0.001 

PC diaria para tareas 2.60ª 2.61ª 2.63ª 2.61 .674 0.000 

PC diaria para redes 
sociales 

2.51ª 2.65
b
 2.69

b
 2.61 < 0.001*** 0.004 

Cantidad refresco 
diario. 

2.53
b
 2.47

ab
 2.45ª 2.49 .053 0.001 

Refresco semanal. 2.80
b
 2.73

ab
 2.69ª 2.74 .031* 0.001 

Jugo diario. 2.69
b
 2.63

ab
 2.57ª 2.64 .006** 0.002 

Jugo semanal 2.69
b
 2.68

b
 2.59ª 2.66 .014* 0.001 

Comida rápida diaria. 2.28ª 2.27ª 2.26ª 2.27 .805 0.000 

Frituras diarias. 2.29
b
 2.24

b
 2.14ª 2.22 < 0.001*** 0.004 

Frituras semanales. 2.37ª 2.38ª 2.31ª 2.36 .056 0.001 

Postres diarios 2.13
b
 2.11

b
 2.03ª 2.09 .004** 0.002 

Postres a la semana. 2.10ª 2.14ª 2.09ª 2.11 .260 0.000 
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encontrados coinciden con los estudios de Nuviala, Ruiz & García (2003) donde se 

encontró asociación entre el grado escolar y la actividad física. 

 

Cuadro 3.6. 

Relación del Turno con los indicadores de Estilos de Vida 

 

Turno 
Matutino Vespertino Global Pvalue R2ajustada 

P1 2.94ª 2.88ª 2.92 .059 0.000 

P2 2.86ª 2.73ª 2.81 < 0.001*** 0.003 

P3 3.09ª 2.97ª 3.04 < 0.001*** 0.003 

P4 2.66ª 2.52ª 2.61 < 0.001*** 0.005 

P5 2.63ª 2.57ª 2.61 .072 0.002 

P6 2.39ª 2.64ª 2.49 < 0.001*** 0.015 

P7 2.68ª 2.84ª 2.74 < 0.001*** 0.004 

P8 2.56ª 2.76ª 2.64 < 0.001*** 0.006 

P9 2.64ª 2.68ª 2.66 .233 0.000 

P10 2.26ª 2.28ª 2.27 .577 0.000 

P11 2.19ª 2.28ª 2.22 < 0.001*** 0.002 

P12 2.33ª 2.40ª 2.36 .011* 0.001 

P13 2.08ª 2.11ª 2.09 .285 0.000 

P14 2.13ª 2.08ª 2.11 .095 0.000 

Altamente significativo***                           Significativo* 

a, b, c : letras por hileras son estadísticamente distintas con el                                                       

procedimiento de Tukey al 5% de significancia. 

 

En el cuadro 3.6, se aprecia que no hay asociación significativa entre el turno y las 

variables: Actividad física diaria (P1), redes sociales (P5), consumo jugo diario 

(P9), comida rápida (P10), consumo de postre diario (P13) y semanal (P14). Sin 

embargo, se encontró asociación significativa con el consumo de frituras semanal 

(P12). También se encontró asociación altamente significativa con las variables: 

actividad física semanal (P2), televisión (P3), PC para tareas (P4), refresco diario 

(P6), refresco semanal (P7), consumo de jugo diario (P8) y consumo de frituras 

diario (P11). Es importante ver que dichos resultados son congruentes con el 

estudio de Toussaint (2000), donde encontró asociación entre el turno y los 

hábitos alimenticios. 
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Cuadro 3.7. 
Relación del Tipo de Escuela con los indicadores de Estilos de Vida 

 

Altamente significativo***         Muy significativo**       Significativo* 
a, b, c: letras por hileras son estadísticamente distintas con el procedimiento de 

Tukey al 5% de significancia. 
 
En el cuadro 3.7,  se comprueba que no existe asociación significativa entre el tipo 

de escuela y el consumo de postres diario (P13) y semanal (P14). Pero hay 

asociación significativa con la actividad física diaria (P1) y el consumo de jugo 

diario (P8). Asimismo, se encontró asociación muy significativa con la televisión 

(P3), refresco diario (P6) y frituras diarias (P11). Además hay asociación altamente 

significativa con las variables: actividad física semanal (P2), PC para tareas (P4), 

redes sociales (P5), refresco semanal (P7), jugo semanal (P9), comida rápida 

(P10) y consumo de frituras semanal (P12). Es importante observar que dichos 

resultados son congruentes con los estudios de Atalah, Urteaga, Rebolledo, Delfín 

& Ramos (1999) donde encontraron asociación entre el tipo de escuela y la 

calidad de la alimentación.  

 

 

Tipo de escuela 

Pública 

Urbana 
Privada 

Pública 

Rural 
Global Pvalue R

2
ajustada 

P1 2.91
ab

 3.08
b
 2.82ª 2.92 .010* 0.001 

P2 2.79ª 3.01
b
 2.84

ab
 2.81 < 0.001*** 0.003 

P3 3.05
b
 3.02

b
 2.79ª 3.04 .004** 0.002 

P4 2.60
b
 3.03

c
 1.63ª 2.61 < 0.001*** 0.041 

P5 2.63
b
 2.65

b
 1.56ª 2.61 < 0.001*** 0.020 

P6 2.50ª 2.37ª 2.32ª 2.49 .004** 0.002 

P7 2.77
b
 2.49ª 2.65

ab
 2.74 < 0.001*** 0.004 

P8 2.65
b
 2.59

b
 2.37ª 2.64 .014* 0.001 

P9 2.68
b
 2.33ª 2.83

b
 2.66 < 0.001*** 0.007 

P10 2.27ª 2.16ª 2.57
b
 2.27 < 0.001*** 0.003 

P11 2.23ª 2.12ª 2.41
b
 2.22 .003** 0.002 

P12 2.38
b
 2.07ª 2.58

c
 2.36 < 0.001*** 0.008 

P13 2.09ª 2.08ª 2.20ª 2.09 .379 0.000 

P14 2.11ª 2.08ª 2.09ª 2.11 .759 0.000 
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Cuadro 3.8. 
Relación de la modalidad de la escuela con los indicadores de Estilos de Vida 

 

Altamente significativo***         Muy significativo**       Significativo* 
a, b, c: letras por hileras son estadísticamente distintas con el procedimiento de 

Tukey al 5% de significancia. 
 
 

El cuadro 3.8, indica que no existe asociación significativa entre la modalidad y la 

actividad física semanal (P2). Sin embargo, hay asociación significativa con la 

actividad física diaria (P1) y el consumo diario de jugo (P9). También hay 

asociación muy significativa con el consumo de frituras semanal (P12) y consumo 

de postres semanal (P13). Asimismo hay asociación altamente significativa con las 

variables: televisión (P3), PC para tareas (P4), redes sociales (P5), refresco diario 

(P6), refresco semanal (P7), jugo diario (P8), comida rápida (P10) y consumo 

diario de frituras (P11). Los resultados son congruentes con el estudio de Cantú, 

Rodríguez & Contreras (2011) donde encontraron asociación entre la modalidad 

de la escuela secundaria y los hábitos alimenticios. 

 

 

Modalidad 

Secundaria 

General 

Secundaria 

Técnica 
Telesecundaria Global Pvalue R

2
ajustada 

P1 2.94ª 2.85ª 2.80ª 2.92 .039* 0.001 

P2 2.82ª 2.77ª 2.82ª 2.81 .403 0.000 

P3 3.02
b
 3.14

b
 2.78ª 3.04 < 0.001*** 0.004 

P4 2.61
b
 2.73

b
 1.61ª 2.61 < 0.001*** 0.030 

P5 2.59
b
 2.80

c
 1.55ª 2.61 < 0.001*** 0.026 

P6 2.44ª 2.65
b
 2.32ª 2.49 < 0.001*** 0.008 

P7 2.69ª 2.92
b
 2.65ª 2.74 < 0.001*** 0.006 

P8 2.61
b
 2.76

b
 2.36ª 2.64 < 0.001*** 0.004 

P9 2.64ª 2.70ª 2.82ª 2.66 .047* 0.001 

P10 2.25ª 2.29ª 2.57
b
 2.27 < 0.001*** 0.002 

P11 2.18ª 2.35
b
 2.41

b
 2.22 < 0.001*** 0.007 

P12 2.33ª 2.42ª 2.58
b
 2.36 .001** 0.002 

P13 2.07ª 2.16ª 2.19ª 2.09 .003** 0.002 

P14 2.10ª 2.13ª 2.08ª 2.11 .616 0.000 
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Cuadro 3.9. 

Relación del Sexo con los indicadores de Estilos de Vida 

 

Turno 
Masculino Femenino Global Pvalue R2ajustada 

P1 2.54ª 3.32ª 2.92 < 0.001*** 0.106 

P2 2.52ª 3.11ª 2.81 < 0.001*** 0.068 

P3 3.04ª 3.05ª 3.04 .835 0.000 

P4 2.66ª 2.56ª 2.61 < 0.001*** 0.002 

P5 2.72ª 2.49ª 2.61 < 0.001*** 0.009 

P6 2.33ª 2.65ª 2.49 < 0.001*** 0.025 

P7 2.63ª 2.87ª 2.74 < 0.001*** 0.010 

P8 2.53ª 2.75ª 2.64 < 0.001*** 0.009 

P9 2.64ª 2.67ª 2.66 .373 0.000 

P10 2.22ª 2.32ª 2.27 < 0.001*** 0.002 

P11 2.23ª 2.22ª 2.22 .672 0.000 

P12 2.41ª 2.30ª 2.36 < 0.001*** 0.003 

P13 2.07ª 2.12ª 2.09 .064 0.000 

P14 2.11ª 2.11ª 2.11 .781 0.000 

Altamente significativo*** 

a, b, c: letras por hileras son estadísticamente distintas con el                                                       

procedimiento de Tukey al 5% de significancia. 

 

El cuadro 3.9, expone que no existe asociación significativa entre el sexo y las 

variables: televisión (P3),  jugo diario (P9), consumo diario de frituras (P11), 

consumo de postres diario (P13) y semanal (P14). Aunque, hay asociación 

altamente significativa con las variables: actividad física diaria (P1) y semanal 

(P2), PC para tareas (P4), redes sociales (P5), refresco diario (P6) y semanal (P7), 

consumo diario de jugo (P8), comida rápida (P10) y consumo de frituras semanal 

(P12). Es interesante observar que dichos resultados son congruentes con los 

estudios de Frenne, Zaragozano, Otero, Moreno & Bueno (1997) donde 

encontraron asociación entre el sexo y actividades sedentarias. Además Pere, 

Ponseti, Gili, Borras & Vidal (2005) encontraron asociación entre el sexo y la 

actividad física. 
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Cuadro 3.10. 

Relación del Estado Nutricional con los indicadores de Estilos de Vida 
 

Estado 
Nutricional 

Desnutrición 
Grave 

Desnutrición 
Moderada 

Desnutrición 
Leve 

Ideal Sobrepeso Obesidad Global Pvalue R2ajustada 

P1 2.88ª 3.02ª 2.97ª 2.98ª 2.88ª 2.76ª 2.92 < 0.001*** 0.004 

P2 2.88ª 2.86ª 2.84ª 2.83ª 2.81ª 2.69ª 2.81 .041* 0.001 

P3 2.85ª 3.15
b
 3.02

ab
 3.07

ab
 3.03

ab
 3.02

ab
 3.04 .095 0.001 

P4 2.80
b
 2.55ª 2.62

ab
 2.63

ab
 2.60

ab
 2.58

ab
 2.61 .371 0.000 

P5 2.61ª 2.54ª 2.63ª 2.64ª 2.61ª 2.54ª 2.61 .334 0.000 

P6 2.73
b
 2.58

ab
 2.57

ab
 2.52

ab
 2.43ª 2.35ª 2.49 < 0.001*** 0.006 

P7 3.07
c
 2.92

bc
 2.78

ab
 2.84

bc
 2.67

ab
 2.54ª 2.74 < 0.001*** 0.009 

P8 2.80
b
 2.75

ab
 2.73

ab
 2.65

ab
 2.58

ab
 2.51ª 2.64 < 0.001*** 0.004 

P9 2.74ª 2.69ª 2.74ª 2.68ª 2.64ª 2.50ª 2.66 < 0.001*** 0.003 

P10 2.58
b
 2.29ª 2.33ª 2.31ª 2.23ª 2.15ª 2.27 < 0.001*** 0.004 

P11 2.46
c
 2.34

bc
 2.36

bc
 2.25

abc
 2.16

ab
 2.04ª 2.22 < 0.001*** 0.013 

P12 2.44
b
 2.41

ab
 2.47

b
 2.41

ab
 2.28

ab
 2.20ª 2.36 < 0.001*** 0.008 

P13 2.35
c
 2.29

c
 2.25

c
 2.15

bc
 1.98

ab
 1.85ª 2.09 < 0.001*** 0.024 

P14 2.34
c
 2.30

c
 2.27

c
 2.17

bc
 1.98

ab
 1.89ª 2.11 < 0.001*** 0.023 

Altamente significativo***                           Significativo* 
a, b, c: letras por hileras son estadísticamente distintas con el procedimiento de 
Tukey al 5% de significancia. 
 

El cuadro 3.10, se analiza que no hay asociación significativa del estado 

nutricional con las variables: televisión (P3), PC para tareas (P4) y redes sociales 

(P5). No obstante, se encontró asociación significativa con la actividad física 

semanal (P2). Asimismo hay asociación altamente significativa con las variables: 

actividad física diaria (P1), consumo de refresco diario (P6) y semanal (P7),  

consumo de jugo diario (P8) y semanal (P9), comida rápida (P10), consumo de 

frituras diario (P11) y semanal (P12), consumo de postres diario (P13) y semanal 

(P14). Es importante ver que los resultados aquí obtenidos son congruentes con 

los estudios de Caballero et al. (2007) donde no encontraron asociación entre el 

estado nutricional y actividades sedentarias. 
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Cuadro 3.11. 
Relación de con quién vive con los indicadores de Estilos de Vida 

 

Altamente significativo***         Muy significativo**       Significativo* 
a, b, c: letras por hileras son estadísticamente distintas con el procedimiento de 

Tukey al 5% de significancia. 
 

El cuadro 3.11, prueba que no existe asociación significativa entre con quién vive y 

las variables: televisión (P3), PC para tareas (P4), redes sociales (P5), refresco 

semanal (P7), comida rápida (P10), consumo de postre diario (P13) y semanal 

(P14). Sin embargo, se encontró asociación significativa con la actividad física 

semanal (P2), consumo diario de jugo (P8), consumo de frituras diario (P11) y 

semanal (P12). También hay asociación muy significativa con el consumo de 

refresco diario (P6). Además, existe asociación altamente significativa con la 

actividad física diaria (P1) y consumo de jugo semanal (P9). Los resultados 

coinciden con los estudios de Wabithsch (2010) quien afirma que las conductas 

alimentarias poco saludables y la falta de actividad física como ejemplo de los 

padres son factores principales que influyen para generar malos hábitos 

alimentarios y de actividad física. 

 

Con quién vives 

Tus 

Padres 
Papá Mamá 

Otro 

familiar 
 Global Pvalue R

2
ajustada 

P1 2.94
ab

 3.11
b
 2.76ª 2.77ª  2.92 < 0.001*** 0.004 

P2 2.82ª 2.91ª 2.72ª 2.89ª  2.81 .032* 0.001 

P3 3.05ª 2.97ª 3.06ª 2.94ª  3.04 .240 0.000 

P4 2.60ª 2.75ª 2.60ª 2.64ª  2.61 .076 0.001 

P5 2.61ª 2.48ª 2.66ª 2.52ª  2.61 .135 0.000 

P6 2.47ª 2.69
b
 2.47ª 2.51

ab
  2.49 .003** 0.002 

P7 2.75ª 2.72ª 2.69ª 2.80ª  2.74 .510 0.000 

P8 2.62
ab

 2.84
b
 2.61ª 2.68

ab
  2.64 .015* 0.001 

P9 2.68
b
 2.32ª 2.63

b
 2.70

b
  2.66 < 0.001*** 0.005 

P10 2.28ª 2.25ª 2.23ª 2.23ª  2.27 .588 0.000 

P11 2.22
ab

 2.36
b
 2.18ª 2.24

ab
  2.22 .033* 0.001 

P12 2.27ª 2.21ª 2.33ª 2.39ª  2.36 .043* 0.001 

P13 2.09ª 2.12ª 2.08ª 2.24ª  2.09 .233 0.000 

P14 2.10ª 2.11ª 2.12ª 2.24ª  2.11 .326 0.000 



71 
 

Cuadro 3.12. 

Relación del inicio de la actividad física con los indicadores de Estilos de Vida 

Inicio AF 
No hago Me gusta Por Salud Socializar Obligación Global Pvalue R2ajustada 

P1 1.55ª 3.19
d
 2.93

c
 3.11

cd
 2.30

b
 2.92 < 0.001*** 0.175 

P2 1.73ª 3.00
c
 2.87

c
 2.96

c
 2.25

b
 2.81 < 0.001*** 0.125 

P3 3.10
ab

 3.02ª 3.03ª 3.25
b
 3.28

b
 3.04 < 0.001*** 0.004 

P4 2.63ª 2.58ª 2.61ª 2.88
b
 2.71

ab
 2.61 .001** 0.003 

P5 2.78
abc

 2.55ª 2.60
ab

 2.83
bc

 2.88
c
 2.61 < 0.001*** 0.005 

P6 2.58ª 2.48ª 2.47
a
 2.52

a
 2.40ª 2.49 .136 0.001 

P7 2.87ª 2.74ª 2.72ª 2.63
a
 2.65

a
 2.74 .035* 0.001 

P8 2.45ª 2.65
ab

 2.72
b
 2.57

ab
 2.50

ab
 2.64 < 0.001*** 0.004 

P9 2.55
ab

 2.66
ab

 2.74
b
 2.45

a
 2.54

ab
 2.66 .001** 0.003 

P10 2.21ª 2.26ª 2.29ª 2.24
a
 2.42

a
 2.27 .198 0.000 

P11 2.30ª 2.21ª 2.21ª 2.26
a
 2.29

a
 2.22 .205 0.000 

P12 2.48ª 2.36ª 2.29ª 2.34
a
 2.45

a
 2.36 .003** 0.002 

P13 2.08ª 2.09ª 2.12ª 2.09
a
 2.00

a
 2.09 .592 0.000 

P14 2.14ª 2.11ª 2.08ª 2.19
a
 2.19

a
 2.11 .316 0.000 

Altamente significativo***         Muy significativo**       Significativo* 
a, b, c, d: letras por hileras son estadísticamente distintas con el procedimiento de 
Tukey al 5% de significancia. 
 

En el cuadro 3.12, se analiza que no hay asociación entre iniciar una actividad 

física con las variables: refresco diario (P6), comida rápida (P10), consumo de 

frituras diario (P11), consumo de postres diario (P13) y semanal (P14). Sin 

embargo, hay asociación significativa con el refresco semanal (P7). También se 

encontró asociación muy significativa con la PC para tareas (P4), el consumo de 

jugo semanal (P9) y el consumo de frituras semanal (P12). Igualmente se encontró 

asociación altamente significativa con las variables: actividad física diaria (P1) y 

semanal (P2), televisión (P3), redes sociales (P5) y consumo diario de jugo (P8). 

La OMS (2009), hace recomendaciones para realizar actividad física y menciona 

que disminuyen los factores de riesgo asociados con el sedentarismo. 
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Cuadro 3.13. 

Relación del mantenimiento de la actividad física con los indicadores de Estilos de 
Vida 

Mantenimiento 
AF 

No hago Me gusta Por Salud Socializar Obligación Global Pvalue R2ajustada 

P1 1.59ª 3.19
c
 2.98

c
 3.07

c
 2.43

b
 2.92 < 0.001*** 0.179 

P2 1.72ª 3.01
c
 2.92

c
 2.86

c
 2.31

b
 2.81 < 0.001*** 0.138 

P3 3.08ª 3.02ª 3.03ª 3.16ª 3.38
b
 3.04 < 0.001*** 0.004 

P4 2.62ª 2.59ª 2.61ª 2.67
ab

 2.83
b
 2.16 .055 0.001 

P5 2.78
ab

 2.55ª 2.57ª 2.85
b
 3.00

b
 2.61 < 0.001*** 0.008 

P6 2.53ª 2.50ª 2.44ª 2.47ª 2.46ª 2.49 .218 0.000 

P7 2.88
b
 2.77

ab
 2.63ª 2.71

ab
 2.69

ab
 2.74 < 0.001*** 0.003 

P8 2.43ª 2.64
ab

 2.72
b
 2.65

ab
 2.61

ab
 2.64 < 0.001*** 0.004 

P9 2.56
ab

 2.63
ab

 2.78
b
 2.53ª 2.58

ab
 2.66 < 0.001*** 0.004 

P10 2.24ª 2.27ª 2.26ª 2.27ª 2.38ª 2.27 .586 0.000 

P11 2.25ª 2.23ª 2.18ª 2.25ª 2.34ª 2.22 .150 0.001 

P12 2.44
ab

 2.36
ab

 2.30ª 2.39
ab

 2.52
b
 2.36 .008 0.002 

P13 2.06ª 2.10ª 2.09ª 2.07ª 2.06ª 2.09 .856 0.000 

P14 2.15ª 2.11ª 2.09ª 2.11ª 2.16ª 2.11 .688 0.000 

Altamente significativo*** 
a, b, c: letras por hileras son estadísticamente distintas con el procedimiento de 
Tukey al 5% de significancia. 
 

En el cuadro 3.13, se comprueba que no hay asociación significativa entre el 

mantenimiento de actividad física y las variables: PC para tareas (P4), refresco 

diario (P6), comida rápida (P10), consumo de frituras diario (P11) y semanal (P12), 

consumo de postres diario (P13) y semanal (P14). Por otra parte, se encontró 

asociación altamente significativa con las variables: actividad física diaria (P1) y 

semanal (P2), televisión (P3), redes sociales (P5), consumo de refrescos semanal 

(P7), jugo diario (P8) y semanal (P9). La OMS (2009), define consideraciones a 

seguir para la actividad física de acuerdo a la edad resaltando los beneficios que 

tiene para la salud.   
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Cuadro 3.14. 

Relación del abandono de la actividad física con los indicadores de Estilos de Vida 
 

Abandono 
AF 

Nunca he 
realizado 

Sigo 
realizándola 

No me 
gustó 

Por 
salud 

Socializar 
Malos 

profesores 
Global Pvalue R2ajustada 

P1 1.72ª 3.17
d
 2.98

b
 2.62

c
 2.78

c
 2.53

c
 2.92 < 0.001*** 0.144 

P2 1.82ª 3.01
d
 2.10

b
 2.73

c
 2.58

c
 2.53

c
 2.81 < 0.001*** 0.109 

P3 3.06ª 3.04ª 3.04ª 3.08ª 3.05ª 3.03ª 3.04 .988 - 0.001 

P4 2.51ª 2.58
ab

 2.60
ab

 2.75
bc

 2.87
c
 2.95

c
 2.61 < 0.001*** 0.008 

P5 2.73
bc

 2.59
abc

 2.75
c
 2.68

bc
 2.46

ab
 2.38ª 2.61 .001** 0.003 

P6 2.57
ab

 2.47ª 2.56
ab

 2.43ª 2.75
b
 2.40ª 2.49 .003** 0.002 

P7 2.94
c
 2.73

abc
 2.83

bc
 2.66

ab
 2.81

bc
 2.51ª 2.74 < 0.001*** 0.003 

P8 2.47ª 2.66
ab

 2.47ª 2.69
ab

 2.81
b
 2.59

ab
 2.64 .001** 0.003 

P9 2.60
b
 2.71

b
 2.49

ab
 2.58

b
 2.48

ab
 2.29ª 2.66 < 0.001*** 0.008 

P10 2.26
ab

 2.26
ab

 2.38
b
 2.30

ab
 2.27

ab
 2.10ª 2.27 .038* 0.001 

P11 2.27ª 2.21ª 2.26ª 2.33ª 2.29ª 2.16ª 2.22 .125 0.001 

P12 2.47
b
 2.36

ab
 2.37

ab
 2.26

ab
 2.28

ab
 2.17ª 2.36 .004** 0.002 

P13 2.13ª 2.09ª 2.07ª 2.09ª 2.05ª 2.05ª 2.09 .886 - 0.001 

P14 2.15ª 2.10ª 2.16ª 2.16ª 2.13ª 2.08ª 2.11 .627 0.001 

Altamente significativo***      Muy Significativo**    Significativo* 
a, b, c, d: letras por hileras son estadísticamente distintas con el procedimiento de 
Tukey al 5% de significancia. 
 

El cuadro 3.14, indica  que no hay asociación significativa del abandono de la 

actividad física con las variables: televisión (P3), consumo diario de frituras (P11), 

consumo de postres diario (P13) y semanal (P14). Sin embargo, se encontró 

asociación  significativa con la comida rápida (P10). También, hay asociación muy 

significativa con las redes sociales (P5), refresco diario (P6) y consumo de frituras 

semanal (P12). Asimismo, hay asociación altamente significativa con las variables: 

actividad física diaria (P1) y semanal (P2), PC para tareas (P4), refresco semanal 

(P7) y jugo semanal (P9). Los resultados son congruentes con los estudios de 

Conde, Reyes, Rodríguez & López (2009) donde encontraron asociación entre 

actividades sedentarias y el abandono de la actividad física. 
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Cuadro 3.15. 
Relación de los Estudios del Padre con los indicadores de Estilos de Vida 

 
Estudio 
Papá Ninguno Primaria Secundaria Bachillerato Oficio Profesional Global Pvalue R2ajustada 

P1 2.80
ab

 2.79ª 2.93
abc

 2.92
abc

 2.99
bc

 3.01
c
 2.92 .004** 0.002 

P2 2.72ª 2.69ª 2.84
ab

 2.77
ab

 2.85
ab

 2.91
b
 2.81 .001** 0.003 

P3 3.09ª 3.04ª 3.07ª 3.07ª 3.03ª 2.95ª 3.04 .045* 0.001 

P4 2.34ª 2.33ª 2.52
b
 2.75

c
 2.78

c
 2.85

c
 2.61 < 0.001*** 0.033 

P5 2.32ª 2.23ª 2.55
b
 2.79

c
 2.82

c
 2.81

c
 2.61 < 0.001*** 0.028 

P6 2.49
bc

 2.55
bc

 2.58
c
 2.53

bc
 2.41

b
 2.19ª 2.49 < 0.001*** 0.018 

P7 2.80
bc

 2.94
c
 2.84

bc
 2.73

b
 2.69

b
 2.38ª 2.74 < 0.001*** 0.019 

P8 2.59
ab

 2.57
ab

 2.73
b
 2.69

b
 2.57

ab
 2.46ª 2.64 < 0.001*** 0.006 

P9 2.62
ab

 2.58
ab

 2.73
b
 2.70ª 2.64

ab
 2.52ª 2.66 < 0.001*** 0.004 

P10 2.40
c
 2.36

c
 2.33

bc
 2.18

ab
 2.27

abc
 2.11ª 2.27 < 0.001*** 0.008 

P11 2.31
bc

 2.36
c
 2.27

bc
 2.21

bc
 2.17

b
 2.01ª 2.22 < 0.001*** 0.012 

P12 2.46
bc

 2.50
c
 2.38

bc
 2.34

b
 2.33

b
 2.17ª 2.36 < 0.001*** 0.009 

P13 2.15
b
 2.16

b
 2.14

b
 2.07

ab
 2.04

ab
 1.96ª 2.09 < 0.001*** 0.004 

P14 2.18ª 2.14ª 2.11ª 2.12ª 2.09ª 2.06ª 2.11 .398 0.000 

Altamente significativo***     Muy significativo**       Significativo* 
a, b, c: letras por hileras son estadísticamente distintas con el procedimiento de 
Tukey al 5% de significancia. 
 

En el cuadro 3.15, se prueba que no hay asociación significativa de los estudios 

del padre con el consumo de postres semanal (P14). No obstante, hay asociación 

significativa con la televisión (P3). También, existe asociación muy significativa 

con la actividad física diaria (P1) y semanal (P2). Además, hay asociación 

altamente significativa con las variables: PC para tareas (P4), redes sociales (P5), 

consumo de refresco diario (P6) y semanal (P7), consumo de jugo diario (P8) y 

semanal (P9), comida rápida (P10), consumo de frituras diario (P11) y semanal 

(P12) y consumo de postre diario (P13). Esto es similar al estudio de Bustamante, 

Seabra, Garganta, & Maia (2007) donde encontraron mayores índices de obesidad 

en padres con mayor preparación académica. 
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Cuadro 3.16. 
Relación de los Estudios de la madre con los indicadores de Estilos de Vida 

 
Estudio 
Mamá Ninguno Primaria Secundaria Bachillerato Oficio Profesional Global Pvalue R2ajustada 

P1 2.62ª 2.76
ab

 2.93
bc

 3.00
c
 3.06

c
 3.05

c
 2.92 < 0.001*** 0.009 

P2 2.75
ab

 2.71ª 2.82
ab

 2.83
ab

 2.86
ab

 2.89
b
 2.81 .010* 0.002 

P3 3.01ª 3.05ª 3.08ª 3.04ª 3.03ª 2.94ª 3.04 .064 0.001 

P4 2.45
ab

 2.39ª 2.57
b
 2.74

b
 2.78

b
 2.82

b
 2.61 < 0.001*** 0.023 

P5 2.19ª 2.29ª 2.58
b
 2.78

c
 2.84

c
 2.94

c
 2.61 < 0.001*** 0.035 

P6 2.56
b
 2.54

b
 2.57

b
 2.48

b
 2.41

b
 2.18ª 2.49 < 0.001*** 0.014 

P7 2.73
ab

 2.88
c
 2.80

bc
 2.71

bc
 2.68

b
 2.44ª 2.74 < 0.001*** 0.010 

P8 2.62
b
 2.62

b
 2.71

b
 2.66

b
 2.62

b
 2.41ª 2.64 < 0.001*** 0.005 

P9 2.57ª 2.64ª 2.71ª 2.67ª 2.62ª 2.58ª 2.66 .121 0.001 

P10 2.31ª 2.32ª 2.28ª 2.27ª 2.24ª 2.16ª 2.27 .049* 0.001 

P11 2.34
c
 2.29

bc
 2.28

bc
 2.19

b
 2.16

b
 1.99ª 2.22 < 0.001*** 0.010 

P12 2.44
b
 2.43

b
 2.39

ab
 2.32

ab
 2.25ª 2.25ª 2.36 < 0.001*** 0.004 

P13 2.22
c
 2.14

bc
 2.10

abc
 2.09

abc
 2.06

ab
 1.96ª 2.09 .001** 0.003 

P14 2.21ª 2.11ª 2.10ª 2.11ª 2.13ª 2.08ª 2.11 .544 0.000 

Altamente significativo***     Muy significativo**       Significativo* 
a, b, c: letras por hileras son estadísticamente distintas con el procedimiento de 
Tukey al 5% de significancia. 
 

El cuadro 3.16, expone que no existe asociación significativa de los estudios de la 

madre con la televisión (P3), jugo semanal (P9) y consumo de postres semanal 

(P14). Sin embargo, existe asociación significativa con la actividad física semanal 

(P2) y la comida rápida (P10). Asimismo, hay asociación muy significativa con los 

postres diarios (P13). Además, hay asociación altamente significativa con las 

variables: actividad física diaria (P1), PC para tareas (P4), redes sociales (P5), 

refresco diario (P6) y semanal (P7), jugo diario (P8) y frituras diario (P11) y 

semanal (P12).  Los resultados son congruentes con los estudios de Méndez, 

Franco, Cabrera & Magaña (2010) donde encontraron asociación entre los 

estudios de la madre y actividades sedentarias. 
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3.4. ÉTICA DEL ESTUDIO 

La investigación fue realizada con base en principios morales y éticos con la 

finalidad de respetar a los participantes de la misma. De tal forma que, el acceso a 

las instituciones fue solicitado formalmente y en cada una de ellas, el director fue 

quien permitió realizar las evaluaciones.  

El instrumento utilizado para esta investigación fue de carácter anónimo, por lo 

cual la libertad y la privacidad de las respuestas de los evaluados fueron 

garantizadas. El proceso efectuado no fue invasivo, generando confianza en la 

participación de los jóvenes. 

Durante la medición de peso y talla se mantuvo la privacidad de los estudiantes y 

la entrega de resultados fue personal, es decir, únicamente el individuo 

correspondiente las conocería. En todo momento se respetó la decisión de 

participar o abstenerse de contestar el instrumento proporcionado. Las dudas 

manifestadas se solucionaron de forma clara para evitar sesgos en los resultados. 

3.5. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Se encontró la incapacidad de accesar a algunas instalaciones, sobre todo 

aquellas de carácter privado debido a sus normas internas. También, el transporte 

resultó complicado por la inexistencia de medios de transporte personales. 

Además el tiempo para la recolección de datos se vio afectado principalmente por 

los horarios escolares debido a que el total de estudiantes a evaluar fue 

significativo (5,473 estudiantes). Por último el costo de los materiales como la 

báscula, estadímetro y copias fue elevado para los estándares de un estudiante 

promedio 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Se encontró que el 69.3% de los estudiantes tiene problemas nutricionales, 

desde desnutrición grave hasta obesidad. El sobrepeso y la obesidad son 

problemas de salud y se asocian con la actividad física, los aparatos electrónicos y 

los hábitos alimenticios.  

En relación con el sedentarismo se encontró que, el 61.57% realiza actividad física 

desde 30 minutos a una hora diariamente, es decir, el tiempo que duran las clases 

de educación física en el nivel secundaria. Además, el 45.17% pasa de una a 

cuatro horas diarias en redes sociales. Es importante mencionar que la OMS en 

sus recomendaciones mundiales sobre actividad física para la salud (2010), 

señala que los niños y jóvenes de cinco a 17 años inviertan como mínimo 60 

minutos diarios en actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa, además, 

la actividad física por un tiempo superior a 60 minutos diarios reportará un 

beneficio aún mayor para la salud. 

En cuestión de los hábitos alimenticios, se encontró que el 70.18% de los 

estudiantes consumen de 355ml a 600ml de refresco diariamente. Además, el 

61.92% de los estudiantes consumen de 250ml a 500ml de jugo al día. Asimismo 

se encontró que el 68.83% de los estudiantes consumen comida rápida de una a 

dos ocasiones diariamente. También se encontró que el 72.14% de los alumnos 

consumen de una a dos bolsas de frituras diariamente. Igualmente, el 47.41% de 

los estudiantes consume un paquete de postres al día.   

Las variables sociodemográficas están asociadas con el inicio, el mantenimiento y 

el abandono de la actividad física, por ejemplo, a mayor escolaridad de los padres 

es mayor la actividad física realizada por los jóvenes. También, el tipo de escuela 

representa asociación con la actividad física, en escuelas privadas son más altos 

los índices de actividad y los más bajos se presentan en escuelas rurales y 

públicas urbanas. En relación al sexo, las mujeres realizan más actividad física. 
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Para el año escolar, los alumnos de 1° grado son los más activos y los de 3° grado 

son quienes menos actividad realizan. 

Los hábitos alimenticios tienen asociación con la actividad física, se encontraron 

altos índices de malos hábitos alimenticios en alumnos que no realizan, que 

realizan y la continúan y también en aquellos que la abandonaron.  

Por lo tanto, con base a los análisis realizados, se tienen elementos para 

comprobar  las hipótesis de trabajo. El sedentarismo, los hábitos alimenticios y los 

aspectos sociodemográficos se asocian con el inicio, mantenimiento y abandono 

de la práctica deportiva.  

Es una situación de cautela el que los porcentajes de actividades sedentarias 

sean más altos que los de actividad física, no sólo porque determina que los 

jóvenes tengan bajo gasto de energía sino porque sumados los malos hábitos 

alimenticios se convierten en factores de riesgo para generar enfermedades 

cardiovasculares y otras enfermedades crónicas en el futuro. 

Es necesario revertir esta situación, poniendo en marcha programas pertinentes 

que incluyan estrategias y capacitaciones para los profesores, más y mejor calidad 

de educación física y nutricional en las escuelas con la finalidad de producir 

cambios benéficos en los estilos de vida de los adolescentes. 

Estos resultados demuestran una muy alta prevalencia de problemas nutricionales 

asociados a la falta de actividad física, aspectos sociodemográficos y a los malos 

hábitos alimenticios en las escuelas secundarias del municipio de Querétaro, que 

requieren de estrategias integrales inmediatas para la prevención y control de la 

obesidad y sobrepeso y de las enfermedades no transmisibles asociadas a la 

inactividad física y malos hábitos alimenticios. 
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ANEXO 

ESTADO DE NUTRICIÓN DE ACUERDO AL ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

(IMC) PARA HOMBRES. PUNTAJE Z, WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2007. 

 

Edad Desnutrición    

Año, mes Grave 
-3 

Moderada 
-2 

Leve 
-1 

Ideal 
 

Sobrepeso 
-1 

Obesidad 
.1 

5,1 12.1 13.0 14.1 15.3 16.6 18.3 

5,2 12.1 13.0 14.1 15.3 16.6 18.3 

5,3 12.1 13.0 14.1 15.3 16.7 18.3 

5,4 12.1 13.0 14.1 15.3 16.7 18.3 

5,5 12.1 13.0 14.1 15.3 16.7 18.3 

5,6 12.1 13.0 14.1 15.3 16.7 18.4 

5,7 12.1 13.0 14.1 15.3 16.7 18.4 

5,8 12.1 13.0 14.1 15.3 16.7 18.4 

5,9 12.1 13.0 14.1 15.3 16.7 18.4 

5,10 12.1 13.0 14.1 15.3 16.7 18.5 

5,11 12.1 13.0 14.1 15.3 16.7 18.5 

6,0 12.1 13.0 14.1 15.3 16.8 18.5 

6,1 12.1 13.0 14.1 15.3 16.8 18.6 

6,2 12.2 13.1 14.1 15.3 16.8 18.6 

6,3 12.2 13.1 14.1 15.3 16.8 18.6 

6,4 12.2 13.1 14.1 15.4 16.8 18.7 

6,5 12.2 13.1 14.1 15.4 16.9 18.7 

6,6 12.2 13.1 14.1 15.4 16.9 18.7 

6,7 12.2 13.1 14.1 15.4 16.9 18.8 

6,8 12.2 13.1 14.2 15.4 16.9 18.8 

6,9 12.2 13.1 14.2 15.4 17.0 18.9 

6,10 12.2 13.1 14.2 15.4 17.0 18.9 
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6,11 12.2 13.1 14.2 15.5 17.0 19.0 

7,0 12.3 13.1 14.2 15.5 17.0 19.0 

7,1 12.3 13.2 14.2 15.5 17.1 19.1 

7,2 12.3 13.2 14.2 15.5 17.1 19.1 

7,3 12.3 13.2 14.3 15.5 17.1 19.2 

7,4 12.3 13.2 14.3 15.6 17.2 19.2 

7,5 12.3 13.2 14.3 15.6 17.2 19.3 

7,6 12.3 13.2 14.3 15.6 17.2 19.3 

7,7 12.3 13.2 14.3 15.6 17.3 19.4 

7,8 12.3 13.2 14.3 15.6 17.3 19.4 

7,9 12.4 13.3 14.3 15.7 17.3 19.5 

7,10 12.4 13.3 14.4 15.7 17.4 19.6 

7,11 12.4 13.3 14.4 15.7 17.4 19.6 

8,0 12.4 13.3 14.4 15.7 17.4 19.7 

8,1 12.4 13.3 14.4 15.8 17.5 19.7 

8,2 12.4 13.3 14.4 15.8 17.5 19.8 

8,3 12.4 13.3 14.4 15.8 17.5 19.9 

8,4 12.4 13.4 14.5 15.8 17.6 19.9 

8,5 12.5 13.4 14.5 15.9 17.6 20.0 

8,6 12.5 13.4 14.5 15.9 17.7 20.1 

8,7 12.5 13.4 14.5 15.9 17.7 20.1 

8,8 12.5 13.4 14.5 15.9 17.7 20.2 

8,9 12.5 13.4 14.6 16.0 17.8 20.3 

8,10 12.5 13.5 14.6 16.0 17.8 20.3 

8,11 12.5 13.5 14.6 16.0 17.9 20.4 

9,0 12.6 13.5 14.6 16.0 17.9 20.5 

9,1 12.6 13.5 14.6 16.1 18.0 20.5 

9,2 12.6 13.5 14.7 16.1 18.0 20.6 

9,3 12.6 13.5 14.7 16.1 18.0 20.7 

9,4 12.6 13.6 14.7 16.2 18.1 20.8 
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9,5 12.6 13.6 14.7 16.2 18.1 20.8 

9,6 12.7 13.6 14.8 16.2 18.2 20.9 

9,7 12.7 13.6 14.8 16.3 18.2 21.0 

9,8 12.7 13.6 14.8 16.3 18.3 21.1 

9,9 12.7 13.7 14.8 16.3 18.3 21.2 

9,10 12.7 13.7 14.9 16.4 18.4 21.2 

9,11 12.8 13.7 14.9 16.4 18.4 21.3 

10,0 12.8 13.7 14.9 16.4 18.4 21.4 

10,1 12.8 13.8 15.0 16.5 18.5 21.5 

10,2 12.8 13.8 15.0 16.5 18.6 21.6 

10,3 12.8 13.8 15.0 16.6 18.6 21.7 

10,4 12.9 13.8 15.0 16.6 18.7 21.7 

10,5 12.9 13.9 15.1 16.6 18.8 21.8 

10,6 12.9 13.9 15.1 16.7 18.8 21.9 

10,7 12.9 13.9 15.1 16.7 18.9 22.0 

10,8 13.0 13.9 15.2 16.8 18.9 22.1 

10,9 13.0 14.0 15.2 16.8 19.0 22.2 

10,10 13.0 14.0 15.2 16.9 19.0 22.3 

10,11 13.0 14.0 15.3 16.9 19.1 22.4 

11,0 13.1 14.1 15.3 16.9 19.2 22.5 

11,1 13.1 14.1 15.3 17.0 19.2 22.5 

11,2 13.1 14.1 15.4 17.0 19.3 22.6 

11,3 13.1 14.1 15.4 17.1 19.3 22.7 

11,4 13.2 14.2 15.5 17.1 19.4 22.8 

11,5 13.2 14.2 15.5 17.2 19.5 22.9 

11,6 13.2 14.2 15.5 17.2 19.5 23.0 

11,7 13.2 14.3 15.6 17.3 19.6 23.1 

11,8 13.3 14.3 15.6 17.3 19.7 23.2 

11,9 13.3 14.3 15.7 17.4 19.7 23.3 

11,10 13.3 14.4 15.7 17.4 19.8 23.4 



93 
 

11,11 13.4 14.4 15.7 17.5 19.9 23.5 

12,0 13.4 14.5 15.8 17.5 19.9 23.6 

12,1 13.4 14.5 15.8 17.6 20.0 23.7 

12,2 13.5 14.5 15.9 17.6 20.1 23.8 

12,3 13.5 14.6 15.9 17.7 20.2 23.9 

12,4 13.5 14.6 16.0 17.8 20.2 24.0 

12,5 13.6 14.6 16.0 17.8 20.3 24.1 

12,6 13.6 14.7 16.1 17.9 20.4 24.2 

12,7 13.6 14.7 16.1 17.9 20.4 24.3 

12,8 13.7 14.8 16.2 18.0 20.5 24.4 

12,9 13.7 14.8 16.2 18.0 20.6 24.5 

12,10 13.7 14.8 16.3 18.1 20.7 24.6 

12,11 13.8 14.9 16.3 18.2 20.8 24.7 

13,0 13.8 14.9 16.4 18.2 20.8 24.8 

13,1 13.8 15.0 16.4 18.3 20.9 24.9 

13,2 13.9 15.0 16.5 18.4 21.0 25.0 

13,3 13.9 15.1 16.5 18.4 21.1 25.1 

13,4 14.0 15.1 16.6 18.5 21.1 25.2 

13,5 14.0 15.2 16.6 18.6 21.2 25.2 

13,6 14.0 15.2 16.7 18.6 21.3 25.3 

13,7 14.1 15.2 16.7 18.7 21.4 25.4 

13,8 14.1 15.3 16.8 18.7 21.5 25.5 

13,9 14.1 15.3 16.8 18.8 21.5 25.6 

13,10 14.2 15.4 16.9 18.9 21.6 25.07 

13,11 14.3 15.4 17.0 18.9 21.7 25.8 

14,0 14.3 15.5 17.0 19.0 21.8 25.9 

14,1 14.3 15.5 17.1 19.1 21.8 26.0 

14,2 14.3 15.6 17.1 19.1 21.9 26.1 

14,3 14.4 15.6 17.2 19.2 22.0 26.2 

14,4 14.4 15.7 17.2 19.3 22.1 26.3 
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14,5 14.5 15.7 17.3 19.3 22.2 26.4 

14,6 14.5 15.7 17.3 19.4 22.2 26.5 

14,7 14.5 15.8 17.4 19.5 22.3 26.5 

14,8 14.6 15.8 17.4 19.5 22.4 26.6 

14,9 14.6 15.9 17.5 19.6 22.5 26.7 

14,10 14.6 15.9 17.5 19.6 22.5 26.8 

14,11 14.7 16.0 17.6 19.7 22.6 26.9 

15,0 14.7 16.0 17.6 19.8 22.7 27.0 

15,1 14.7 16.1 17.7 19.8 22.8 27.1 

15,2 14.8 16.1 17.8 19.9 22.8 27.1 

15,3 14.8 16.1 17.8 20.0 22.9 27.2 

15,4 14.8 16.2 17.9 20.0 23.0 27.3 

15,5 14.9 16.2 17.9 20.1 23.0 27.4 

15,6 14.9 16.3 18.0 20.1 23.1 27.4 

15,7 15.0 16.3 18.0 20.2 23.2 27.5 

15,8 15.0 16.3 18.1 20.3 23.3 27.6 

15,9 15.0 16.4 18.1 20.3 23.3 27.7 

15,10 15.0 16.4 18.2 20.4 23.4 27.7 

15,11 15.1 16.5 18.2 20.4 23.5 27.8 

16,0 15.1 16.5 18.2 20.5 23.5 27.9 

16,1 15.1 16.5 18.3 20.5 23.6 27.9 

16,2 15.2 16.6 18.3 20.6 23.7 28.0 

16,3 15.2 16.6 18.4 20.7 23.7 28.1 

16,4 15.2 16.7 18.4 20.7 23.8 28.1 

16,5 15.3 16.7 18.5 20.8 23.8 28.2 

16,6 15.3 16.7 18.5 20.8 23.9 28.3 

16,7 15.3 16.8 18.6 20.9 24.0 28.3 

16,8 15.3 16.8 18.6 20.9 24.0 28.4 

16,9 15.4 16.8 18.7 21.0 24.1 28.5 

16,10 15.4 16.9 18.7 21.0 24.2 28.5 
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16,11 15.4 16.9 18.7 21.1 24.2 28.6 

17,0 15.4 16.9 18.8 21.1 24.3 28.6 

17,1 15.5 17.0 18.8 21.2 24.3 28.7 

17,2 15.5 17.0 18.9 21.2 24.4 28.7 

17,3 15.5 17.0 18.9 21.3 24.4 28.8 

17,4 15.5 17.1 18.9 21.3 24.5 28.9 

17,5 15.6 17.1 19.0 21.4 24.5 28.9 

17,6 15.6 17.1 19.0 21.4 24.6 29.0 

17,7 15.6 17.1 19.1 21.5 24.7 29.0 

17,8 15.6 17.2 19.1 21.5 24.7 29.1 

17,9 15.6 17.2 19.1 21.6 24.8 29.1 

17,10 15.7 17.2 19.2 21.6 24.8 29.2 

17,11 15.7 17.3 19.2 21.7 24.9 29.2 

18,0 15.7 17.3 19.2 21.7 24.9 29.2 

 

ESTADO DE NUTRICIÓN DE ACUERDO AL ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

(IMC) PARA MUJERES. PUNTAJE Z, WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2007. 

 

Edad Desnutrición    

Año, mes Grave 
-3 

Moderada 
-2 

Leve 
-1 

Ideal 
 

Sobrepeso 
-1 

Obesidad 
.1 

5,1 11.8 12.7 13.9 15.2 16.9 18.9 

5,2 11.8 12.7 13.9 15.2 16.9 18.9 

5,3 11.8 12.7 13.9 15.2 16.9 18.9 

5,4 11.8 12.7 13.9 15.2 16.9 18.9 

5,5 11.7 12.7 13.9 15.2 16.9 19.0 

5,6 11.7 12.7 13.9 15.2 16.9 19.0 

5,7 11.7 12.7 13.9 15.2 16.9 19.0 

5,8 11.7 12.7 13.9 15.3 17.0 19.1 
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5,9 11.7 12.7 13.9 15.3 17.0 19.1 

5,10 11.7 12.7 13.9 15.3 17.0 19.1 

5,11 11.7 12.7 13.9 15.3 17.0 19.2 

6,0 11.7 12.7 13.9 15.3 17.0 19.2 

6,1 11.7 12.7 13.9 15.3 17.0 19.3 

6,2 11.7 12.7 13.9 15.3 17.0 19.3 

6,3 11.7 12.7 13.9 15.3 17.1 19.3 

6,4 11.7 12.7 13.9 15.3 17.1 19.4 

6,5 11.7 12.7 13.9 15.3 17.1 19.4 

6,6 11.7 12.7 13.9 15.3 17.1 19.5 

6,7 11.7 12.7 13.9 15.3 17.2 19.5 

6,8 11.7 12.7 13.9 15.3 17.2 19.6 

6,9 11.7 12.7 13.9 15.4 17.2 19.6 

6,10 11.7 12.7 13.9 15.4 17.2 19.7 

6,11 11.7 12.7 13.9 15.4 17.3 19.7 

7,0 11.8 12.7 13.9 15.4 17.3 19.8 

7,1 11.8 12.7 13.9 15.4 17.3 19.8 

7,2 11.8 12.8 14.0 15.4 17.4 19.9 

7,3 11.8 12.8 14.0 15.5 17.4 20.0 

7,4 11.8 12.8 14.0 15.5 17.4 20.0 

7,5 11.8 12.8 14.0 15.5 17.5 20.1 

7,6 11.8 12.8 14.0 15.5 17.5 20.1 

7,7 11.8 12.8 14.0 15.5 17.5 20.2 

7,8 11.8 12.8 14.0 15.6 17.6 20.3 

7,9 11.8 12.8 14.1 15.6 17.6 20.3 

7,10 11.9 12.9 14.1 15.6 17.6 20.4 

7,11 11.9 12.9 14.1 15.7 17.7 20.5 

8,0 11.9 12.9 14.1 15.7 17.7 20.6 

8,1 11.9 12.9 14.1 15.7 17.8 20.6 

8,2 11.9 12.9 14.2 15.7 17.8 20.7 
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8,3 11.9 12.9 14.2 15.8 17.9 20.8 

8,4 11.9 13.0 14.2 15.8 17.9 20.9 

8,5 12.0 13.0 14.2 15.8 18.0 20.9 

8,6 12.0 13.0 14.3 15.9 18.0 21.0 

8,7 12.0 13.0 14.3 15.9 18.1 21.1 

8,8 12.0 13.0 14.3 15.9 18.1 21.2 

8,9 12.0 13.1 14.3 16.0 18.2 21.3 

8,10 12.1 13.1 14.4 16.0 18.2 21.3 

8,11 12.1 13.1 14.4 16.1 18.3 21.4 

9,0 12.1 13.1 14.4 16.1 18.3 21.5 

9,1 12.1 13.2 14.5 16.1 18.4 21.6 

9,2 12.1 13.2 14.5 16.2 18.4 21.7 

9,3 12.2 13.2 14.5 16.2 18.5 21.8 

9,4 12.2 13.2 14.6 16.3 18.6 21.9 

9,5 12.2 13.3 14.6 16.3 18.6 21.9 

9,6 12.2 13.3 14.6 16.3 18.7 22.0 

9,7 12.3 13.3 14.7 16.4 18.7 22.1 

9,8 12.3 13.4 14.7 16.4 18.8 22.2 

9,9 12.3 13.4 14.7 16.5 18.8 22.3 

9,10 12.3 13.4 14.8 16.5 18.9 22.4 

9,11 12.4 13.4 14.8 16.6 19.0 22.5 

10,0 12.4 13.5 14.8 16.6 19.0 22.6 

10,1 12.4 13.5 14.9 16.7 19.1 22.7 

10,2 12.4 13.5 14.9 16.7 19.2 22.8 

10,3 12.5 13.6 15.0 16.8 19.2 22.8 

10,4 12.5 13.6 15.0 16.8 19.3 22.9 

10,5 12.5 13.6 15.0 16.9 19.4 23.0 

10,6 12.5 13.7 15.1 16.9 19.4 23.1 

10,7 12.6 13.7 15.1 17.0 19.5 23.2 

10,8 12.6 13.7 15.2 17.0 19.6 23.3 
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10,9 12.6 13.8 15.2 17.1 19.6 23.4 

10,10 12.7 13.8 15.3 17.1 19.7 23.5 

10,11 12.7 13.8 15.3 17.2 19.8 23.6 

11,0 12.7 13.9 15.3 17.2 19.9 23.7 

11,1 12.8 13.9 15.4 17.3 19.9 23.8 

11,2 12.8 14.0 15.4 17.4 20.0 23.9 

11,3 12.8 14.0 15.5 17.4 20.1 24.0 

11,4 12.9 14.0 15.5 17.5 20.2 24.1 

11,5 12.9 14.1 15.6 17.5 20.2 24.2 

11,6 12.9 14.1 15.6 17.6 20.3 24.3 

11,7 13.0 14.2 15.7 17.7 20.4 24.4 

11,8 13.0 14.2 15.7 17.7 20.4 24.5 

11,9 13.0 14.3 15.8 17.8 20.6 24.7 

11,10 13.1 14.3 15.8 17.9 20.6 24.8 

11,11 13.1 14.3 15.9 17.9 20.7 24.9 

12,0 13.2 14.4 16.0 18.0 20.8 25.0 

12,1 13.2 14.4 16.0 18.1 20.9 25.1 

12,2 13.2 14.5 16.1 18.1 21.0 25.2 

12,3 13.3 14.5 16.1 18.2 21.1 25.3 

12,4 13.3 14.6 16.2 18.3 21.1 25.4 

12,5 13.3 14.6 16.2 18.3 21.2 25.5 

12,6 13.4 14.7 16.3 18.4 21.3 25.6 

12,7 13.4 14.7 16.3 18.5 21.4 25.7 

12,8 13.25 14.8 16.4 18.5 21.5 25.8 

12,9 13.5 14.8 16.4 18.6 21.6 25.9 

12,10 13.5 14.8 16.5 18.7 21.6 26.0 

12,11 13.6 14.9 16.6 18.7 21.7 26.1 

13,0 13.6 14.9 16.6 18.8 21.8 26.2 

13,1 13.6 15.0 16.7 18.9 21.9 26.3 

13,2 13.7 15.0 16.7 18.9 22.0 26.4 
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13,3 13.7 15.1 16.8 19.0 22.0 26.5 

13,4 13.8 15.1 16.8 19.1 22.1 26.6 

13,5 13.8 15.2 16.9 19.1 22.2 26.7 

13,6 13.8 15.2 16.9 19.2 22.3 26.8 

13,7 13.9 15.2 17.0 19.3 22.4 26.9 

13,8 13.9 15.3 17.0 19.3 22.4 27.0 

13,9 13.9 15.3 17.1 19.4 22.5 27.1 

13,10 14.0 15.4 17.1 19.4 22.6 27.1 

13,11 14.0 15.4 17.2 19.5 22.7 27.2 

14,0 14.0 15.4 17.2 19.6 22.7 27.3 

14,1 14.1 15.5 17.3 19.6 22.8 27.4 

14,2 14.1 15.5 17.3 19.7 22.9 27.5 

14,3 14.1 15.6 17.4 19.7 22.9 27.6 

14,4 14.1 15.6 1.74 19.8 23.0 27.7 

14,5 14.2 15.6 1.75 19.9 23.1 27.7 

14,6 14.2 15.7 1.75 19.9 23.1 27.8 

14,7 14.2 15.7 1.76 20.0 23.2 27.9 

14,8 14.3 15.7 1.76 20.0 23.3 28.0 

14,9 14.3 15.8 1.76 20.1 23.3 28.0 

14,10 14.3 15.8 1.77 20.1 23.4 28.1 

14,11 14.3 15.8 1.77 20.2 23.5 28.2 

15,0 14.4 15.9 1.78 20.2 23.5 28.2 

15,1 14.4 15.9 1.78 20.3 23.6 28.3 

15,2 14.4 15.9 1.78 20.3 23.6 28.4 

15,3 14.4 16.0 1.79 20.4 23.7 28.4 

15,4 14.5 16.0 1.79 20.4 23.7 28.5 

15,5 14.5 16.0 1.79 20.4 23.8 28.5 

15,6 14.5 16.0 18.0 20.5 23.8 28.6 

15,7 14.5 16.1 18.0 20.5 23.9 28.6 

15,8 14.5 16.1 18.0 20.6 23.9 28.7 
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15,9 14.5 16.1 18.1 20.6 24.0 28.7 

15,10 14.6 16.1 18.1 20.6 24.0 28.8 

15,11 14.6 16.2 18.1 20.7 24.1 28.8 

16,0 14.6 16.2 18.2 20.7 24.1 28.9 

16,1 14.6 16.2 18.2 20.7 24.1 28.9 

16,2 14.6 16.2 18.2 20.8 24.2 29.0 

16,3 14.6 16.2 18.2 20.8 24.2 29.0 

16,4 14.6 16.2 18.3 20.8 24.3 29.0 

16,5 14.6 16.3 18.3 20.9 24.3 29.1 

16,6 14.7 16.3 18.3 20.9 24.3 29.1 

16,7 14.7 16.3 18.3 20.9 24.4 29.1 

16,8 14.7 16.3 18.3 20.9 24.4 29.2 

16,9 14.7 16.3 18.4 21.0 24.4 29.2 

16,10 14.7 16.3 18.4 21.0 24.4 29.2 

16,11 14.7 16.3 18.4 21.0 24.5 29.3 

17,0 14.7 16.4 18.4 21.0 24.5 29.3 

17,1 14.7 16.4 18.4 21.1 24.6 29.3 

17,2 14.7 16.4 18.5 21.1 24.6 29.4 

17,3 14.7 16.4 18.5 21.1 24.6 29.4 

17,4 14.7 16.4 18.5 21.1 24.6 29.4 

17,5 14.7 16.4 18.5 21.1 24.6 29.4 

17,6 14.7 16.4 18.5 21.2 24.6 29.4 

17,7 14.7 16.4 18.5 21.2 24.7 29.4 

17,8 14.7 16.4 18.5 21.2 24.7 29.5 

17,9 14.7 16.4 18.5 21.2 24.7 29.5 

17,10 14.7 16.4 18.5 21.2 24.7 29.5 

17,11 14.7 16.4 18.6 21.2 24.8 29.5 

18,0 14.7 16.4 18.6 21.3 24.8 29.5 

 

  



101 
 

CONSTRUCTO PARA DETERMINAR LA ACTIVIDAD FÍSICA EN 

ADOLESCENTES 

 

En el constructo se observan los factores asociados con la actividad física en los 

adolescentes. 
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