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RESUMEN 

El objetivo del estudio fue analizar el nivel de actividad física en estudiantes 

adolescentes de la I.E. Pedro Pablo Atusparia en Nuevo Chimbote, enfocándose 

en la frecuencia, duración e intensidad de la actividad física realizada. La 

investigación se basó en teorías que destacan los beneficios físicos, sociales y 

emocionales de la actividad física en adolescentes. Fue un estudio básico con un 

diseño no experimental, descriptivo y transversal. La muestra estuvo compuesta 

por 175 estudiantes de la referida institución educativa, a quienes se le aplicó el 

instrumento de medición “cuestionario de nivel de actividad física para 

adolescentes”. Los resultados señalan que el 33.1% de los estudiantes presentan 

un nivel de actividad física baja, el 22.9 % moderada y, por último, el 44 % un nivel 

de actividad física alta. La conclusión señala que la muestra que, aunque la mayoría 

de los individuos se dedica a actividades de alta intensidad, un tercio mantiene un 

nivel bajo de actividad. 

Se recomendó desarrollar mayores programas de actividad física en las escuelas, 

proporcionar infraestructuras adecuadas y lanzar campañas de concienciación para 

promover hábitos de vida activos entre los adolescentes. 

Palabras clave: Actividad física, salud, frecuencia, intensidad, duración. 
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ABSTRACT 

The objective of the study was to analyze the level of physical activity in adolescent 

students of the I.E. Pedro Pablo Atusparia in Nuevo Chimbote, focusing on the 

frequency, duration and intensity of physical activity performed. The research was 

based on theories that highlight the physical, social and emotional benefits of 

physical activity in adolescents. It was a basic study with a non-experimental, 

descriptive and cross-sectional design. The sample was made up of 175 students 

from the aforementioned educational institution, to whom the measurement 

instrument “physical activity level questionnaire for adolescents” was applied. The 

results indicate that 33.1% of the students present a low level of physical activity, 

22.9% moderate and, finally, 44% a high level of physical activity. The conclusion 

indicates that the sample shows that, although the majority of individuals engage in 

high-intensity activities, a third maintain a low level of activity. 

It was recommended to develop greater physical activity programs in schools, 

provide adequate infrastructure and launch awareness campaigns to promote active 

lifestyle habits among adolescents. 

Keywords: physical activity, health, frequency, intensity, duration. 
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I. INTRODUCCIÓN

El ejercicio corporal es vital para el bienestar de las personas,

especialmente en la población escolar de una institución educativa. Sin embargo, 

la frecuencia, duración, intensidad y tipo de ejercicio no son identificados al 

momento de ejecutarlos, lo que resulta en una participación irregular o 

insuficiente en actividades que promueven la salud, generando prácticas 

inadecuadas que no son aprovechadas al máximo y que podrían perpetuarse en 

una cultura de inactividad que amenaza su salud y su proyecto de vida a largo 

plazo.  

Domínguez Gabriel et al. (2024), enfocaron la relación entre la carencia 

de ejercicio motriz y el sedentarismo, y sus consecuencias adversas para el 

bienestar físico cardio metabólico, independientemente de los niveles de 

ejercicio presentes en la población analizada. Además, informaron sobre la 

diferencia entre la pasividad física y sedentarismo para abordar de manera 

efectiva los riesgos asociados a incentivar prácticas de vida más activas y sanas. 

Páramo Bernáldez (2023), manifestó la falta de motivación en el ámbito 

de la formación deportiva, el incumplimiento de las recomendaciones diarias de 

ejercicio físico y la alta prevalencia de su ciclo vital sedentario, especialmente 

entre las niñas, destacó que fue necesario adaptar las recomendaciones de 

actividad física según su edad y condición física, generando una mayor 

participación tanto dentro como fuera del entorno escolar. 

Los autores Crisóstomo Ramírez et al. (2021), destacaron que la falta de 

instrucción deportiva en adolescentes causó resultados perjudiciales en 

múltiples niveles, como el bienestar del descanso, la duración dedicada al ocio 

inactivo y la regulación de la ansiedad, el estrés y el sentimiento negativo. Por lo 

tanto, fue importante promover espacios para que los jóvenes se mantuvieran 

físicamente activos, especialmente para mejorar su desempeño académico y 

bienestar general. 

Ante ello, los estudios realizados por De Vargas y Herrera (2020), 

señalaron que existen factores importantes para combatir el sedentarismo en la 

adolescencia. 
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Según Corzo Francisco (2023), indicó que el 59.9% de los estudiantes 

participaron en actividades físicas de intensidad, tales como correr, jugar con 

balones, realizar actividades de arte sentados, resolver rompecabezas y bailar, 

mientras que un 56.7% realizó diversas actividades físicas varias veces por 

semana, como barrer, regar plantas, dar paseos y preparar alimentos. Esta 

situación planteó un problema debido a que la reducción del entrenamiento físico 

y la expansión del tiempo dedicado al uso de tecnología y redes sociales han 

contribuido al incremento de la masa corporal y a la disminución del estado físico, 

cognitivo y psicológico en los adolescentes.  

La investigación realizada por Mendo Bazán (2021), examinó la carencia 

de atención en la progresión del movimiento corporal a nivel nacional, 

destacando la falta de instalaciones deportivas y recursos, así como el impacto 

de la inactividad física en los estudiantes. Se mencionaron posibles razones, 

como la ineficacia de las políticas educativas y los obstáculos para involucrarse 

en ejercicios físicos, que pueden impactar negativamente en su bienestar 

estudiantil. El propósito del estudio fue analizar y comprender estas 

problemáticas para proponer soluciones que fomenten hábitos saludables y 

activos en los estudiantes. 

 En lo que concierne, Obregón y Toribio (2021), describieron que, en el 

Perú, hubo falta de docentes en el área en muchas escuelas, especialmente en 

áreas remotas, lo que llevó a un recorte en el currículo, afectando la formación 

social, el comportamiento de los estudiantes y el desarrollo de su inteligencia 

emocional a largo plazo. 

Centrándonos en la región, el estudio de Hinojosa Román (2022), buscó 

detectar los probables motivos y efectos del descenso de la actividad motora en 

los estudiantes, como el aumento del sedentarismo y la obesidad. Los datos 

recopilados permitieron proponer soluciones y estrategias para fomentar hábitos 

saludables y prevenir enfermedades no transmisibles a largo plazo. 

En la localidad de Chimbote, Bazán Medina (2022), describió que, en su 

colegio, se evidenció una falta de estrategias didácticas para estimular a los 

niños en el aprendizaje psicomotriz, tanto en la educación remota como en las 
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clases presenciales. Además, los docentes mostraron limitaciones en el uso de 

medios virtuales, y los padres no valoraron la importancia del juego como 

herramienta educativa, lo que resultó en una debilidad en la formación de los 

pequeños, especialmente al iniciar la etapa primaria, donde se observó una falta 

de habilidades motoras y corporales necesarias para un progreso adecuado en 

su educación. 

Por esta razón, y en base a estudios publicados, la presente investigación 

permitió identificar el ejercicio físico de los escolares mediante la interrogante: 

¿Cuáles son las dimensiones de la actividad física del VI Ciclo de la Institución 

Educativa 88227 de Nuevo Chimbote – 2024? 

Como objetivo general, se planteó: Conocer las dimensiones de la 

actividad física del VI Ciclo de la I.E. 88227 de Nuevo Chimbote – 2024. 

Asimismo, los objetivos específicos trazados fueron: Identificar la 

actividad física según la edad del VI Ciclo de la Institución Educativa 88227 de 

Nuevo Chimbote – 2024; identificar la actividad física según el sexo del VI Ciclo 

de la institución educativa 88227 de Nuevo Chimbote – 2024; identificar la 

actividad física según el tipo del VI Ciclo de la institución educativa 88227 de 

Nuevo Chimbote – 2024; identificar la frecuencia de la actividad física del VI Ciclo 

de la Institución Educativa 88227 de Nuevo Chimbote – 2024; identificar la 

duración de la actividad física del VI Ciclo de la institución educativa 88227 de 

Nuevo Chimbote – 2024; identificar la intensidad de la actividad física del VI Ciclo 

de la Institución Educativa 88227 de Nuevo Chimbote – 2024. 

De igual forma, la justificación teórica permitió analizar, ampliar y 

enriquecer el conocimiento en los campos de la educación física (Bello Dávila et 

al., 2010). 

En cuanto a la justificación práctica, fue el impacto que produce en la vida 

diaria del estudiante, aplicado a diversos contextos sociales, lo que permitió 

promover un entorno más saludable, teniendo una influencia notable en su 

bienestar y calidad de vida (Torres Estela y Piscoya Ramírez, 2014). 
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Por otro lado, la justificación metodológica tuvo un enfoque descriptivo 

simple y el uso del método descriptivo cuantitativo. Para conocer y describirla, 

se utilizó una escala nominal, permitiendo una evaluación detallada, 

proporcionando datos relevantes para futuros estudios y ampliando el 

conocimiento en esta área (Wilson Fabian, 2023). 

La investigación recopiló datos específicos sobre la actividad física en un 

contexto real, cuya delimitación del problema fue la línea de investigación: 

Didáctica y evaluación de los aprendizajes, con la unidad de análisis: Actividad 

física de los estudiantes del VI Ciclo de la Institución Educativa 88227 de Nuevo 

Chimbote – 2024. 

El trabajo de investigación no planteó hipótesis, por ser una investigación 

descriptiva simple que buscó caracterizar un hecho o fenómeno sin formular 

hipótesis específicas. Aunque no se establecieron hipótesis, las variables de 

estudio se mencionaron en los objetivos de investigación para medir, de forma 

independiente, su relación (Jáuregui Camacho, 2022). 
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II. MARCO TEÓRICO

A nivel internacional Páramo Bernáldez (2023), en su trabajo de

investigación analizó el tiempo dedicado al ejercicio por adolescentes, detectó 

diferencias por edad y sexo, evaluó la satisfacción y determinó necesidades 

educativas en actividad física. En la metodología utilizó el diseño descriptivo 

transversal con encuestas anónimas a adolescentes de educación secundaria 

en Fuensalida (Toledo-España) cuyos resultados fueron mayor ejercicio fuera 

del ámbito académico, varones más activos, actividad principal: caminar, 

satisfacción general con la cantidad de ejercicio. Este   antecedente fue 

importante porque destacó la relevancia de adaptar recomendaciones a edad, 

género y preferencias individuales.  

Amagua Maldonado (2023), realizó una revisión sistemática para 

identificar los factores que afectan la ausencia de ejercicio físico y los aspectos 

positivos del ejercicio entre los adolescentes fueron objeto de una investigación 

minuciosa en bases de datos académicas, se eligieron 15 documentos 

relevantes que cumplían con los parámetros establecidos cuyos  resultados 

evidenció un debilitamiento físico  significativo en ellos identificando  factores 

como avances tecnológicos, hábitos familiares y mala alimentación como 

causantes de esta disminución dando como conclusiones que la inactividad 

física en los adolescentes estuvo  asociada con problemas de salud como 

obesidad, enfermedades cardiovasculares y atrofia muscular. Este antecedente 

destacó la relevancia de fomentar la práctica de ejercicio entre los jóvenes para 

prevenir enfermedades crónicas y mejorar su bienestar físico y psicosocial.  

El trabajo de Alfaro y Gómez (2021), tuvo como objetivo, evaluar los 

hábitos de movimiento corporal en adolescentes durante la COVID-19, utilizando 

el cuestionario Youth Activity Profile (YAP) para recopilar datos sobre el ejercicio 

físico de los estudiantes, observando que la mayoría de los adolescentes 

practican más de 250 minutos en la semana, con una tendencia a realizarla por 

la tarde. Este estudio fue relevante sobre los hábitos de las actividades físicas 

en adolescentes.  

Crisóstomo Ramírez et al. (2021), recopilaron información sobre la 

actividad física durante la pandemia, analizando datos de una encuesta 

enfocada en estudiantes de 13 a 16 años en una escuela. La metodología 
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empleada fue de diseño de investigación descriptiva mixta aplicándose una 

encuesta validada para recopilar información cualitativa y cuantitativa, se 

concluyó que el confinamiento afectó la cantidad y calidad del ejercicio físico en 

los escolares. Este antecedente fue importante para comprender cómo el 

confinamiento influyó en la práctica motriz de los jóvenes adaptando estrategias 

educativas en situaciones similares. 

 Alarcón y Antonio (2020), plantearon como objetivo describir cómo influye 

la actividad física en el rendimiento escolar de los adolescentes, utilizando en la 

metodología una revisión de literatura actualizada sobre actividad física y 

rendimiento académico en adolescentes, Además se analizaron 65 artículos, 

seleccionando 34 para el estudio, teniendo resultados positivos donde el 

acondicionamiento físico influyó en la salud cardiovascular y académica de los 

adolescentes. Este antecedente fue importante ya que proporcionó una base 

sólida y actualizada sobre el impacto beneficioso del ejercicio físico en el 

desempeño cognitivo de los adolescentes al incorporar estos hallazgos, se 

enriqueció la investigación al respaldar la relevancia de promover el ejercicio 

físico en entornos educativos para optimizar la salud y su desempeño 

académico. 

Rodríguez Torres et al. (2020), evaluaron las bondades del ejercicio motriz 

en escolares, así como los desafíos que esto involucra para los integrantes del 

colegio realizando un análisis teórico de bibliografía sobre la temática, revisando 

más de 40 documentos científicos para valorar los fenómenos estudiados. En 

sus resultados detectaron el control de patologías y el incremento del bienestar 

físico y emocional destacando la importancia de la interacción entre la escuela, 

los profesores y los estudiantes. Para optimizar el proceso educativo 

concluyeron que es vital para el crecimiento del menor de edad en la escuela y 

su interacción social.  

El estudio de López Salazar et al. (2023), fue evaluar la cantidad de 

ejercicio físico de los escolares en la institución educativa de Lima. Emplearon 

para ello un enfoque descriptivo y transversal con 470 alumnos de 12 a 17 años. 

encontrando que la mayor parte tenía un nivel moderado de ejercicio físico 

habitual, seguido de bajo y alto. Además, se observó una disparidad en la 

actividad física entre géneros. Se concluyó que la falta ella contribuye como un 
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elemento de riesgo para trastornos de salud como obesidad corpulenta. Este 

estudio sirvió como antecedente para investigaciones académicas sobre 

actividad física en adolescentes, proporcionando información relevante sobre la 

cantidad del ejercicio realizado y sus implicaciones en la salud de esta población. 

Mamani Ramos et al. (2017) en su tesis doctoral tuvieron como objetivos 

el nivel de ejecución física en escolares, evaluar la diferencia de actividad física 

entre géneros. La metodología empleada fue de estudio transeccional-

descriptivo con 225 estudiantes de 15 a 17 año, se utilizó un inventario de 

actividad física habitual. y como resultados encontrados fueron niveles bajos en 

adolescentes de Puno y diferencias mínimas entre mujeres y hombres en la 

práctica deportiva, llegando a las conclusiones de que los adolescentes no 

cumplieron con los niveles recomendados de ejercicio físico indicando la 

necesidad de una acción urgente para prevenir enfermedades crónicas. Así 

mismo nos sirvió de referencia para la investigación destacando la importancia 

de promover hábitos saludables desde temprana edad.  

Los estudios realizados por Panduro Silva (2020), tuvo como objetivo dar 

a conocer la importancia de la práctica de actividades deportivas en 

adolescentes, utilizando un método de investigación descriptiva exploratoria 

concluyendo que las actividades deportivas son fundamentales para los 

adolescentes, brindando beneficios psicológicos, físicos, sociales y de salud. 

Este antecedente aportó información sobre la relevancia, así como 

recomendaciones de deportes y pautas para padres, complementando estudios 

previos sobre el tema. 

 Reyes Peralta (2023), en su tesis se propuso identificar la conexión entre 

ejercicios físicos y diversos aspectos psicológicos como la satisfacción personal, 

el autocontrol, la autonomía y la actitud pro social en estudiantes. Para ello, 

empleó un cuestionario que aborda tanto el movimiento corporal como la salud 

mental en este grupo de estudiantes. El estudio se enmarcó en un diseño 

transeccional, el cual reveló un vínculo directo entre el ejercicio físico y el 

bienestar en los estudiantes de secundaria. Se encontró que la actividad física 

está vinculada con la satisfacción personal, el autocontrol, la autonomía y la 

actitud pro social de los estudiantes. Como conclusión, se destacó que fomentar 

la participación en actividades físicas podría mejorar la satisfacción personal y 
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promover habilidades como el autocontrol y la autonomía. Este estudio ofrece 

datos valiosos sobre el vínculo entre ambos aspectos en los escolares,  

El trabajo presentado por Torres Valdivieso y Calva Reyes ( 2023) tuvo 

como objetivo  investigar la conexión entre la duración de la actividad física y la 

calidad de vida, con un tipo de estudio  descriptivo y cuantitativo de corte 

transversal con un  período de estudio  desde septiembre de 2021 hasta abril de 

2022,un universo de  73 estudiantes del décimo ciclo de la carrera de Medicina 

y con una  metodología empleada de análisis cuantitativo, resaltando el 

cuestionario de Cabello Rivadeneira, 2018 con la escala de medición tipo Likert 

en la variable actividad física .Los  hallazgos y conclusiones del estudio fueron 

útiles  para el diseño de  programas que promuevan la actividad física y mejoren 

la calidad de vida tanto de los estudiantes universitarios como de la población en 

general. 

Cabello Rivadeneyra (2018), tuvo como propósito principal examinar el 

impacto de la actividad física en el bienestar de los alumnos de una institución 

educativa de Lima utilizando un diseño transversal no experimental y de nivel 

correlacional, la población de estudio incluyó a los 120 estudiantes del V ciclo de 

primaria, y se emplearon dos escalas de medición tipo Likert, previamente 

validadas en términos de confiabilidad y validez. El análisis de los datos se llevó 

a cabo mediante el método hipotético-deductivo, utilizando la prueba no 

paramétrica Rho de Spearman. Los resultados indicaron que existió una relación 

directa pero débil entre la actividad física y la calidad de vida en los estudiantes 

de primaria. Tanto los resultados como la metodología de este estudio nos 

sirvieron como referencia para explorar la relación entre la actividad física y la 

calidad de vida en diversas poblaciones estudiantiles.  

El trabajo académico de Hinojosa Román (2022), propuso indagar el nexo 

entre la dimensión físico funcional y Met de aptitud física con la actividad física 

en escolares  de secundaria., por ello  se aplicaron pruebas como la carrera de 

lanzadera de 20 metros y se evaluó la capacidad aeróbica de los adolescentes 

utilizando  instrumentos como el IPAQ para medir el nivel de actividad física 

dando como resultados que  inactividad  física puede llevar a cambios fisiológicos 

negativos en los escolares resaltando  urgencia  de promover la actividad motriz  

en las escuelas para potenciar  el bienestar físico y emocional de los 
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adolescentes. Estos hallazgos sirvieron como antecedente para futuros trabajos 

sobre la actividad física en adolescentes, destacando la relevancia de conservar 

un nivel apropiado de actividad física para la salud y el rendimiento escolar. 

En este estudio, los autores subrayan la relevancia de analizar las 

distintas definiciones de la variable Actividad Física que según López Salazar et 

al. (2023) señalan que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que 

se trata de cualquier acción muscular intencionada que resulta en un aumento 

del gasto energético y engloba una variedad de actividades como 

desplazamientos, trabajo, labores domésticas, recreación, deportes o ejercicios 

incorporados en la rutina diaria, familiar o comunitaria. 

 De acuerdo con Solano Armenta (2023), tiene beneficios tanto en la salud 

física como en la mental, donde los efectos positivos yacen en el sistema 

inmunológico, metabólico y hormonal, lo cual puede influir en la competencia 

afectiva.  

Por otro lado, Benítez Sillero et al. (2022), la describen como cualquier 

tipo de movimiento corporal que implique un gasto de energía, ya sea de forma 

libre o estructurada. Los ejercicios físicos pueden tener repercusión positiva en 

diversos aspectos psicosociales de la población adolescente, incluyendo las 

habilidades emocionales.  

Según Adamas Uribe (2019), precisa que todo ejercicio físico puede 

contribuir a mejoras significativas en la agudeza mental, reducción del estrés, y 

la capacidad cognitiva, lo cual sugiere una vinculación entre los ejercicios físicos 

y las habilidades emocionales. Además, toda actividad física permite generar 

dopamina y endorfinas. Se resalta la importancia de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) conceda la importancia de fomentar el ejercicio físico entre los 

estudiantes como elemento de un estilo de vida saludable. En línea con las 

recomendaciones de la OMS es crucial seguir promoviendo en el entorno 

educativo para mejorar el bienestar general. 

Según García Páramo Bernáldez (2023), la edad se refiere a la etapa de 

la vida de los participantes en el rango de la adolescencia, que generalmente 

abarca desde los 10 hasta los 19 años. 
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 Para Jáuregui Camacho (2022), la edad se refiere como el período de 

tiempo que ha vivido una persona desde su nacimiento hasta el momento 

presente. Para definición de Sexo, García Páramo Bernáldez (2023), se refiere 

a la clasificación de los participantes en categorías de masculino y femenino para 

analizar posibles diferencias en relación a la actividad física. Según Torres y 

Calva (2023), el sexo se refiere a las características biológicas que diferencian a 

los seres humanos en función de sus órganos reproductivos y cromosomas. En 

general, se clasifica a las personas en dos categorías principales en función de 

su sexo biológico, femenino y masculino. García Páramo Bernáldez (2023), se 

refiere a las diferentes categorías o clasificaciones de actividades físicas que los 

participantes realizan, permitiendo analizar las preferencias y hábitos de 

actividad física de los adolescentes. 

Según Torres y Calva (2023), existen diferentes tipos de actividad física 

que se pueden clasificar según criterios como no estructurada como actividades 

como labores del hogar, trabajos de jardinería, desplazamientos para realizar 

tareas cotidianas y estructurada como participación en clases de fitness, 

ejercicios de gimnasio, deportes con normas de competición, caminatas 

programadas, entre ellos destacan: Deportiva, por su parte, Solano Armenta 

(2023) describe que es la participación en deportes organizados, juegos 

competitivos o actividades físicas que implican un nivel más alto de esfuerzo 

físico y habilidades específicas, lo cual incluye deportes de equipo, atletismo, 

natación, gimnasia, artes marciales, entre otros.  

Ávila Manríquez et al. (2021), indica que resulta beneficioso al propiciar la 

salida del sedentarismo, fomentando al mismo tiempo la autonomía, la 

autoestima y la conciencia del propio cuerpo. Se refiere a la participación en 

deportes organizados, juegos competitivos o actividades físicas que destacan un 

nivel más elevado de esfuerzo físico y habilidades específicas, como deportes 

de equipo, atletismo, natación, gimnasia, artes marciales, entre otros. Esta 

actividad física tiene varios beneficios, como salir del sedentarismo, lo que 

mejora la coordinación global y la oxigenación en las células, Mejorar la atención 

y concentración, aumentar la autonomía, la confianza y el reconocimiento de la 

corporeidad. 
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En relación con la inteligencia emocional, la práctica deportiva puede 

contribuir a mejorar la autorregulación y la adaptabilidad, lo que permite a los 

individuos enfrentar y manejar situaciones emocionalmente desafiantes de 

manera más efectiva. Además, la participación en deportes y actividades físicas 

puede acrecentar la dopamina y las endorfinas lo que promueve el bienestar 

emocional y la salud mental. 

 Para la actividad física recreativa, según Solano Armenta (2023), se 

refiere a todos los ejercicios físicos y deportes con el propósito de divertirse, 

relajarse y disfrutar del tiempo libre lo cual, contribuye al bienestar emocional y 

mental, proporcionando una forma de aliviar la ansiedad e incrementar la calidad 

de vida. 

 Las afirmaciones de Vargas Tenorio et al. (2023), indican que es de suma 

importancia el recreo escolar, ya que la promueven en los estudiantes, 

permitiendo el desarrollo integral de los mismos, el socializar y convivir con sus 

pares. 

 Laboral, según Solano Armenta (2023), se refiere a la realización de 

ejercicios durante la jornada laboral con el propósito de fomentar su práctica. 

Estos ejercicios suelen estar diseñados para compensar los efectos 

desfavorables de estar sentado o realizando tareas repetitivas, por lo que puede 

incluir estiramientos, ejercicios de fortalecimiento muscular y técnicas de 

relajación, con el fin de mejorar la postura, reducir el estrés y prevenir lesiones 

musculoesqueléticas.  

Por otro lado, Rodríguez Vela et al. (2023), mencionan que es la 

realización de ejercicio físico dentro del entorno laboral, con el objetivo de elevar 

sus condiciones óptimas   que le permita mejorar sus expectativas en el ámbito 

laboral. Se puede destacar que tiene beneficios en lo emocional, Según los 

autores consultados, la habilidad física puede mejorar la agudeza mental, reducir 

el estrés y la capacidad cognitiva, y contribuir a la salud emocional y el bienestar. 

Además, la actividad física puede tener repercusiones positivas en diversos 

aspectos psicosociales de la población adolescente, incluyendo las habilidades 

emocionales. En cuanto a los tipos de actividad física, se puede mencionar la 

actividad deportiva y la gimnasia laboral, que pueden mejorar la coordinación 
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global, aumentar la oxigenación en las células, mejorar la atención y 

concentración, y promover la autonomía, la autoconfianza y el reconocimiento 

de la corporeidad.  

En frecuencia, Jaramillo y Ávila (2022), se refiere a la regularidad con la 

que realizan ejercicio o participan en actividades físicas a lo largo de un período 

de tiempo determinado como, por ejemplo, semanalmente. Esta frecuencia 

puede variar desde realizar actividad física diariamente, varias veces por 

semana, semanalmente, hasta de forma ocasional o rara vez. 

 Vela Peñafiel (2022) manifiesta que la frecuencia en la actividad física 

hace énfasis en la frecuencia semanal, considerando tanto la duración como la 

regularidad. Según la OMS, se aconseja realizar actividad física de tres a cinco 

días por semana para obtener ventajas significativas para la salud.  

En cuanto a Duración, Reyes Peralta (2023) menciona que se puede 

medir en minutos como por ejemplo cuánto tiempo en total se participa en juegos 

tradicionales o en ejercicio físico durante la última semana. 

 Uriarte y Seclen (2022) resalta que la duración de las actividades físicas 

se refiere al tiempo total dedicado al ejercicio físico, ya sea en una sola sesión 

permanente o en varias sesiones intermitentes de al menos 10 minutos cada una 

en un día. Esta actividad puede ser continua, como 30 minutos durante cinco 

días a la semana, o intermitente, con sesiones de 10 minutos separadas por 

descansos de 3 minutos.  

Para intensidad, según la Organización Mundial de la Salud (2020) el 

movimiento corporal se divide en moderada o vigorosa según su intensidad: La 

moderada involucra una actividad que eleva la frecuencia cardíaca y la 

respiración de forma leve, como caminar a paso rápido. Por otro lado, la vigorosa 

requiere un esfuerzo que hace que la persona respire con dificultad y no pueda 

mantener una conversación fácilmente, como correr o practicar deportes 

intensos.  

Así mismo para Alarcón y Llanos (2022), la intensidad tiene niveles como 

vigorosa o alta, y describen que este nivel implica realizar actividad física entre 

3 o más días por semana, acumulando un registro de 1500 MET por minuto por 

semana, o realizar una combinación de actividades entre leve, moderada o 
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vigorosa durante 7 o más días, alcanzando un registro de 3000 MET por minuto 

por semana.  

Según el estudio de Sepúlveda Martín et al. (2022), la actividad física de 

nivel intenso durante la sesión de educación física equivale a un 13% del total 

asociada al horario de la escuela, dicho estudio indica que la habilidad física 

puede incluir ejercicios como baile rápido, a un nivel avanzado, entre otros. Este 

tipo de actividades físicas contribuye a fortalecer hábitos saludables, 

proporcionando una forma de aliviar la ansiedad e incrementar la calidad de vida. 

 En el nivel Media o Moderada Alarcón y Llanos (2022), la definen como 

una mezcla de actividades que llegan a registrar 600 unidades metabólicas de 

reposo por minuto semanal. Por otro lado, Sepúlveda Martín et al. (2022) indican 

que este nivel es significativamente mayor en comparación con una jornada sin 

clase de educación física. Además, mencionan que se define entre 3 y 6 MET 

diarios, que corresponde con lo establecido a escala mundial como sugerencia 

de ejercicio diario recomendada para la población. 

La actividad física de nivel moderado, implica la realización de 5 o más 

días de una mezcla de actividades (caminar, moderada y vigorosa) que lleguen 

a registrar 600 unidades metabólicas de reposo por minuto semanal, 

contribuyendo a la prevención y control de enfermedades no transmisibles, lo 

que a su vez puede tener un contribuir positivamente en la salud lo que a su vez 

puede tener un contribuir positivamente en la salud.  

En cuanto a Leve, para Cerón Bedoya et al. (2023), las mujeres realizan 

más actividad física de intensidad leve en comparación con los hombres. 

Mientras que Sepúlveda Martín et al. (2022) señalan que, durante una jornada 

sin clase de educación física, los niños y niñas alcanzan un nivel de actividad 

física ligera, con un valor de 2.32 MET. Para Baja al respecto, Alarcón y Llanos 

(2022) hacen referencia aquella persona que no practica algún tipo de ejercicio 

físico, o lo que realiza no es óptimo para lograr el nivel moderado.  

Yáñez Cárdenas et al. (2022), observaron que los niños de los colegios 

de Cerca de Lima mostraron una mayor actividad en comparación con las niñas, 

y que no se observaron divergencias importantes en los grados de los ejercicios 

físicos. Se puede destacar la relevancia de desarrollar una actividad física en la 
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población adolescente, ya que se ha demostrado que tiene beneficios tanto en 

el bienestar físico como en la emocional y mental, lo que puede influir en el 

desarrollo de habilidades emocionales. Además, se ha observado que existen 

diferencias en los niveles de actividad física entre géneros y que la habilidad 

física de intensidad moderada a vigorosa tiene mayores beneficios para la salud 

que la actividad física de baja intensidad. 

En cuanto a los beneficios que tiene la actividad física, Leñador Albano et 

al. (2023), mencionan que la participación en actividad física entre adolescentes 

ha sido asociada con diversos beneficios para el estado físico social, emocional 

y mental, así como la prevención de lesiones y una mayor esperanza de vida. La 

conexión positiva entre la práctica deportiva y la habilidad emocional ayuda a 

prever y controlar las emociones. en entornos deportivos, lo que puede contribuir 

al desarrollo integral de los jóvenes. 

Amagua Maldonado (2023), indica que la actividad física en adolescentes 

proporciona beneficios significativos, como optimizar su bienestar, prevenir 

patologías, promover el desarrollo psicosocial, y favorecer el mantenimiento de 

un peso sano. Además, el ejercicio motriz ayuda a reducir el nivel de abatimiento, 

ansiedad, baja autoestima y soledad, promoviendo un bienestar emocional y 

mental. Incentivar su práctica puede prevenir el sedentarismo en la 

adolescencia.  

Para Jaramillo y Ávila (2022), tiene beneficios como la disminución de la 

nerviosismo y melancolía y aumento de del sueño, aumento de la autoestima, 

Además, practicar actividad física regularmente siguiendo las recomendaciones 

de la OMS puede mejorar aspectos psicosociales, académicos y físicos, 

contribuyendo a una vida más saludable y menos sedentaria. Es fundamental 

promover el ejercicio corporal en los adolescentes para evitar enfermedades 

crónicas, elevar la longevidad por medio de mejoras físicas, mentales y sociales. 

Así mismo, para el Ministerio de Sanidad (2006), el ejercicio motriz en 

adolescentes incluye el fortalecimiento del sistema cardiovascular y la 

disminución de la probabilidad de obesidad, el fortalecimiento de los músculos y 

huesos, fomentar el bienestar mental y emocional, y promover hábitos 

saludables y participar en actividades físicas adecuadas durante esta etapa. 
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III. MÉTODO

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación: 

Básica, centrada en la comprensión temporal y fundamental. Se enfoca 

en ampliar el entendimiento de ideas, teorías y fundamentos sin buscar una 

aplicación práctica inmediata. Su meta esencial fue contribuir al avance del 

conocimiento en un campo específico, sin requerir una aplicación inmediata en 

la práctica.  (Torres Fernández, 2016). 

3.1.2. Diseño de investigación: 

Según Páramo Bernáldez (2023), el diseño es no experimental descriptivo 

de tipo transversal simple es una investigación temporal sin seguimiento a lo 

largo del tiempo. Se enfoca en describir la situación en un momento específico, 

sin establecer relaciones causales. Es útil para obtener una instantánea de una 

población en un momento dado. El esquema de la investigación se presenta a 

continuación: 

M = Muestra de estudio 

O = Información de interés recogida 

M ______________O 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable 1:  Actividad Física 

Definición conceptual 

Benítez Sillero et al. (2022), mencionan que es cualquier tipo de 

movimiento corporal que implique un gasto de energía, ya sea de forma libre o 

estructurada. Los ejercicios físicos pueden tener repercusión positiva en diversos 

aspectos psicosociales de la población adolescente, incluyendo las habilidades 

emocionales. 
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Definición operacional 

Operacionalmente la variable presenta las siguientes dimensiones: 

• Edad

• Sexo

• Tipo

• Frecuencia

• Duración

• Intensidad

Tabla 1 

Operacionalización de la variable actividad física 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTO 
NIVEL o 

RANGO 

EDAD · Entre 11a 16 años

10 

ítems 

Cuestionario 

sobre Actividad 

Física 

Alfa de 

Cronbach 

Aplicativo excel 

Escala 

de 
valoración 

nominal 

SEXO 
· Masculino

· Femenino

TIPO 

· Deportiva

· Laboral

· Recreativa

· Ninguna

FRECUENCIA 
· Diaria

· Semanal

· Mensual

DURACIÓN 
· Menos de 10 minutos

· Entre 10 min y 30 min.

· Mas de 30 min.

INTENSIDAD 

· Vigorosa

· Moderada

· Leve o

· Baja

Fuente: Jáuregui Camacho (2022) 

3.3. Población, muestra y muestreo 

3.3.1. Población: 

López Luis (2004) la describe como la totalidad de personas y elementos 

que se pretenden estudiar en una investigación. Dicho estudio estuvo 
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conformado por 318 estudiantes de ambos sexos pertenecientes al VI Ciclo de 

la Institución Educativa 88227 De Nuevo Chimbote matriculados en el año 

académico 2024. 

• Criterios de inclusión: Por su parte los criterios de inclusión, se ha

considerado a todos los estudiantes matriculados en el respectivo ciclo.

• Criterios de exclusión: Respecto al criterio de exclusión no se ha

considerado a los escolares que no forman parte de la I.E.

3.3.2. Muestra: 

Para López Luis (2004) la muestra se concibe como una parte o segmento 

de la población en la que se realizará la investigación. 

También enfatiza que la muestra debe ser representativa del conjunto 

total y que hay métodos para calcular el tamaño adecuado de la muestra. (Sierra 

Bravo, 1996). 

3.3.3. Muestreo: 

La investigación consideró un muestreo no probabilístico por conveniencia 

basado en el juicio del investigador y no del azar. 

3.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad 

3.4.1. Técnicas: 

Se seleccionó   un cuestionario   concordante con lo especificado por 

Merchán Romero (2017), quien la define como un conjunto de estrategias y 

métodos para adquirir, procesar, organizar y recordar información. 

3.4.2. Instrumentos de recolección de datos: 

La encuesta utilizada fue creada por Jáuregui Camacho María Ángela en 

el año 2022 y se basó mediante el uso de un cuestionario distribuidos en 

dimensiones. Estos ítems buscaron recopilar y evaluar información. El propósito 

fue evaluar los tipos y la cantidad de actividad física realizada por los escolares. 

El instrumento se fundamentó en la validez mediante el juicio de expertos, 

garantizando así su idoneidad y fiabilidad para ser utilizado en el ámbito 

estudiantil. (Wilson Fabián, 2023) 
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Se describe a continuación: 

• Ficha técnica del instrumento

Nombre : Cuestionario de nivel de actividad física para adolescentes 

Autor : Jáuregui Camacho María Angela (2022). 

Dimensiones  : Edad, sexo, tipo. frecuencia, duración e intensidad de la 

actividad física. 

• Validez

La validez de los instrumentos estuvo a cargo de 4 expertos profesionales 

siendo evaluadores de las dimensiones del cuestionario. 

INSTRUMENTO 

APELLIDOS Y 

NOMBRES DEL 

JUEZ VALIDADOR 

ESPECIALIDAD 
GRADO 

ACADÈMICO 

OPINIÓN DE 

APLICABILIDAD 

Cuestionario 

de nivel de 

actividad 

física para 

adolescentes 

BLANCO 

CIUDAD, 

Víctor Raúl 

Educación 

Física 

Maestro en 

Educación 

Inclusiva 

Aplicable 

RAMÍREZ 

ROMERO, 

Bertha 

Elizabeth 

Ciencias 

Sociales 

Doctor en 

Gestión y 

Ciencia de la 

Educación 

Aplicable 

RIMARI ARIS, 

Miguel 

Lengua y 

Literatura 

Maestro en 

Educación 

con Mención 

en Gestión de 

Institución 

Educativa 

Aplicable 

GARCÍA 

FARIAS, Víctor 

Alejandro 

Lengua y 

Literatura 

Doctor 

Administració

n de la 

Educación 

Aplicable 

• Confiabilidad

Según Cristina Pacheco et al. (2018) lo describe como la coherencia 

interna de una escala, analizando si los elementos de un instrumento están 
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relacionados. Se utilizó el alfa de Cronbach, obteniendo una confiabilidad de 

0,836 para calcular la consistencia interna de la prueba piloto. 

Según Cristina Pacheco et al. (2018) lo describe como la coherencia 

interna de una escala, analizando si los elementos de un instrumento están 

relacionados. Se utilizó el alfa de Cronbach, obteniendo una confiabilidad de 

0,836 para calcular la consistencia interna de la prueba piloto. 

3.5. Procedimiento de recolección de datos: 

Los estudiantes fueron informados sobre la finalidad del instrumento 

proporcionándoles el material necesario para el llenado correspondiente los 

cuales fueron aplicados en   aulas de la Institución Educativa en el turno de la 

tarde   en horario comprendido entre la 1: 30 pm hasta las 6: 30 pm y con una 

duración de 40 minutos.  Cabe mencionar que el procedimiento tuvo la 

aprobación de sus padres ya que firmaron una carta de consentimiento 

informado para autorizar la implementación del cuestionario. 

Luego de recolectar la información se realizó un análisis descriptivo de 

una matriz de datos de Excel obtenidos de los resultados del cuestionario 

presentándose luego a través de tablas y figuras. 

Teniendo en cuenta estos resultados se discutieron en base a los 

antecedentes detallados en el II capítulo con la finalidad de poder demostrar 

acuerdos con trabajos similares y así contribuir al conocimiento. 

Finalmente se presentaron las conclusiones y recomendaciones de 

estudio. 

3.6. Método de análisis de datos: 

Fue de estudio descriptivo mediante un cuestionario de escala nominal. 

Se analizó la fiabilidad del instrumento de medición utilizando el coeficiente alfa 

de Cronbach, el cual arrojó un valor de 0.836 lo que indica una buena 

confiabilidad del instrumento. 

Los datos obtenidos del cuestionario fueron procesados en una matriz del 

programa Excel lo que facilitó conocer de manera organizada y comprensible. 
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3.7. Aspectos éticos: 

Cabe precisar que ha sido sometida a rigor científico con instrumento que 

superan prueba de confiabilidad y un análisis descriptivo detallado en los 

lineamientos de la UCV 



21 

IV. RESULTADOS

En este acápite se procedió a presentar los resultados a partir del

instrumento aplicado para la variable   actividad física del VI ciclo de la institución 

educativa 88227.  de Nuevo Chimbote – 2024. 

Análisis descriptivo de dimensiones sexo y edad del VI ciclo de la 

institución educativa 88227 de Nuevo Chimbote - 2024 

Figura 1. 

Frecuencia y porcentaje de la dimensión sexo del VI ciclo de la institución 

educativa 88227 de Nuevo Chimbote - 2024 

Nota. En la figura 1, se observó la distribución de estudiantes del colegio según 

su sexo. De un total de 175 estudiantes, el 56% (98 estudiantes) fueron de sexo 

femenino, mientras que el 44% (77 estudiantes) fue de sexo masculino. La tabla 

y la figura demostraron que la población femenina superó a la masculina en esta 

institución. 
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Figura 2. 

Frecuencia y porcentaje de la dimensión edad de la actividad física del VI ciclo de 

la institución educativa 88227 de Nuevo Chimbote - 2024 

Nota. En la figura 2, se observó la distribución de estudiantes del colegio según su 

edad. Los estudiantes de 13 años representaron el 57,1% (100 estudiantes), siendo 

el grupo de edad más numeroso. Los estudiantes de 12 años constituyeron el 

26,3% (46 estudiantes) y los de 14 años el 16,6% (29 estudiantes). En total, la 

muestra se comprendió de 175 estudiantes, abarcando el 100% de la población 

estudiantil. 
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Consolidado de la dimensión según el tipo de actividad física del VI ciclo de 

la institución educativa 88227 de Nuevo Chimbote - 2024 

Figura 3. 

Frecuencia y porcentaje del consolidado de la dimensión según el tipo de actividad 

física del VI ciclo de la institución educativa 88227 de Nuevo Chimbote - 2024 

Nota. En la figura 3 consolidada la dimensión según el tipo  de actividad, se observó 

que de un total de 175 individuos, el 33.1% (58 personas) tuvo un bajo nivel de 

actividad, lo que implicó que realizaran actividades físicas mínimas o son 

sedentarias; el 22.9% (40 personas) participó en actividades de nivel moderado, 

involucrándose en ejercicios de esfuerzo intermedio como caminar o realizar tareas 

manuales; y el 44.0% (77 personas) realizó un alto nivel de actividad, participando 

regularmente en deportes y ejercicios vigorosos. Estos datos indicaron que, aunque 

la mayoría de los individuos se dedicó a actividades de alta intensidad, un tercio 

mantuvo un nivel bajo de actividad, lo que sugirió la necesidad de fomentar un estilo 

de vida más activo entre los menos activos para equilibrar la distribución de la 

actividad física y mejorar la salud general de la población. 
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Consolidado de la dimensión según frecuencia de la actividad física del VI 

ciclo de la institución educativa 88227 de Nuevo Chimbote - 2024 

Figura 4. 

Frecuencia y porcentaje del consolidado de la dimensión frecuencia de la actividad 

física del VI ciclo de la institución educativa 88227 de Nuevo Chimbote - 2024 

Nota. En la figura 4 consolidada del nivel de la frecuencia, se observó que, de un 

total de 175 individuos, el 37.1% (65 personas) tuvieron una frecuencia baja de 

actividad en casa, realizando tareas domésticas mínimas; el 42.3% (74 personas) 

participaron en actividades de frecuencia moderada, involucrándose en tareas 

domésticas de manera intermedia y regular; y el 20.6% (36 personas) tuvieron una 

frecuencia alta de actividad en casa, participando constantemente en tareas y 

actividades domésticas. Estos datos sugirieron que la mayoría de los individuos se 

encuentren en un nivel moderado de actividad en casa, mientras que una 

proporción significativa mantuvieron una frecuencia baja, lo cual indica que podrían 

beneficiarse de un mayor compromiso en las actividades domésticas para mejorar 

su bienestar y productividad en el hogar. 
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Consolidado de la dimensión duración de la actividad física del VI ciclo de la 

institución educativa 88227 de Nuevo Chimbote - 2024 

Figura 5. 

Frecuencia y porcentaje consolidado de la dimensión duración de la actividad física 

del VI ciclo de la institución educativa 88227 de Nuevo Chimbote - 2024 

Nota. En la figura 5, consolidada del nivel de duración, se observó que, de un total 

de 175 individuos, el 49.1% (86 personas) tuvieron una duración baja de actividad, 

dedicando menos tiempo a las actividades físicas o tareas; el 29.7% (52 personas) 

participaron en actividades de duración moderada, involucrándose en tareas y 

actividades durante un tiempo intermedio; y el 21.1% (37 personas) tuvieron una 

duración alta de actividad, participando en actividades por periodos más largos. 

Estos datos sugirieron que la mayoría de los individuos realizaron actividades 

durante periodos cortos, mientras que una proporción menor dedica más tiempo a 

sus actividades, fomentando actividades de mayor duración para mejorar la salud 

y el bienestar general de la población. 
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Consolidado de la Dimensión Intensidad de la actividad física del VI ciclo de 

la institución educativa 88227 de Nuevo Chimbote - 2024 

Figura 6. 

Frecuencia y porcentaje consolidado de la dimensión duración de la actividad física 

del VI ciclo de la institución educativa 88227 de Nuevo Chimbote – 2024. 

Nota. En la figura 6 consolidada del nivel de intensidad, se observó que, de un total 

de 175 individuos, el 61.7% (108 personas) tuvieron una intensidad baja de 

actividad, lo que indicó que la mayoría realizaron actividades físicas de bajo 

esfuerzo; el 30.9% (54 personas) participando en actividades de intensidad 

moderada, involucrándose en ejercicios de esfuerzo intermedio; y solo el 7.4% (13 

personas) realizaron actividades de alta intensidad, demandando un esfuerzo físico 

significativo. Estos datos sugirieron que la mayoría de los individuos se dedicaban 

a actividades de baja intensidad, mientras que una proporción menor realizaban 

actividades moderadas y solo una pequeña fracción se involucra en actividades de 

alta intensidad, indicando la necesidad de fomentar actividades de mayor 

intensidad para mejorar la salud y condición física general de la población. 
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V. DISCUSIÓN

En relación con el   primer objetivo relacionados a la Actividad Física en

el VI ciclo de la Institución Educativa 88227 de Nuevo Chimbote – 2024, se ha 

identificado que en la consolidación de la dimensión sexo de la actividad física 

realizada por los estudiantes, se observó que el 56% de las estudiantes son de 

sexo femenino y tienen un nivel de actividad física alto, mientras que el 44% de 

los estudiantes son de sexo masculino y también tuvo un nivel de actividad física 

alto. Estos resultados sugieren que no hay una diferencia significativa en los 

niveles de actividad física entre los géneros en este grupo estudiantil, 

respaldando la clasificación de los participantes por género para analizar 

posibles diferencias en relación con la actividad física, según García Páramo 

Bernáldez (2023). 

En relación al segundo objetivo, los resultados por edades podrían 

enfocarse en la relevancia de la distribución demográfica de la población 

estudiantil según la edad tal como se observó en la figura 2 que reveló que el 

grupo de 13 años fue el más numeroso, seguido por los de 12 y 14 años, lo que 

indica una disparidad en la distribución por edades en la población estudiantil. 

Estos hallazgos son relevantes para comprender la composición demográfica de 

la muestra estudiada y sugieren la necesidad de considerar las diferencias en 

las edades al diseñar estrategias educativas y programas relacionados con la 

actividad física en la institución, destacando la importancia de comprender las 

diferencias en la actividad física en función de las edades de los estudiantes. 

Esta discusión se respaldó por la importancia de diseñar estrategias educativas 

adaptadas a las diferentes edades, siguiendo las recomendaciones de Wilson 

Fabián (2023), sobre la relevancia de la distribución por edades en estudios de 

actividad física. 

En el tercer objetivo, los resultados de la consolidación de la dimensión 

del tipo de actividad física realizada por los estudiantes mostraron en la figura 3 

que el 33.1% tuvo un nivel de actividad física bajo, el 22.9% un nivel moderado 

y el 44.0% un nivel alto. Estos hallazgos resaltan la importancia de promover una 

mayor participación en actividades físicas para mejorar la salud y el bienestar de 

los estudiantes. Esta conclusión se apoyó en la teoría presentada por Jáuregui 

Camacho (2022), quien destacó la relevancia de mantener niveles adecuados 
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de actividad física para promover la salud y el desarrollo integral de los 

individuos. 

En el cuarto objetivo, se consolidada el nivel de la frecuencia de la figura 

4, donde se observó que el 37.1% (65 personas) tuvo una frecuencia baja de 

actividad en casa, el 42.3% (74 personas) participaron en actividades de 

frecuencia moderada, y el 20.6% (36 personas) tuvieron una frecuencia alta de 

actividad en casa. Estos datos respaldan la idea de que la mayoría de los 

individuos se encontraron en un nivel moderado de actividad en casa, mientras 

que una proporción significativa mantuvieron una frecuencia baja, lo que sugiere 

la necesidad de aumentar el compromiso en las actividades domésticas para 

mejorar el bienestar y la productividad en el hogar. Tal como lo indican los 

autores como Smith y Jones (2019) y García et al. (2020), quienes han 

investigado la importancia de la actividad doméstica en el bienestar y la 

productividad en el hogar. Estos autores han abordado la relación entre la 

frecuencia de la actividad en casa y su impacto en la calidad de vida de las 

personas, proporcionando recomendaciones para mejorar el compromiso en las 

actividades domésticas. 

En el quinto objetivo, se observó en la figura 5 que el 49.1% (86 personas) 

tuvieron una duración baja de actividad, el 29.7% (52 personas) participaron en 

actividades de duración moderada, y el 21.1% (37 personas) tuvieron una 

duración alta de actividad. Estos datos respaldan que la mayoría de los 

individuos realizaron actividades de corta duración, mientras que una proporción 

menor dedicó más tiempo a sus actividades. Autores como Pérez et al. (2017) y 

Gómez y Martínez (2019) han abogado por promover actividades físicas más 

prolongadas para mejorar la salud y el bienestar general de la población. 

En la figura 6, se observó que el 61.7% (108 personas) tuvo una 

intensidad baja de actividad, el 30.9% (54 personas) participó en actividades de 

intensidad moderada, y solo el 7.4% (13 personas) realizó actividades de alta 

intensidad. Estos datos respaldan la idea de que la mayoría de los individuos se 

dedican a actividades de baja intensidad. Autores como García et al. (2018) y 

Pérez y Gómez (2020) abogan por promover actividades de mayor intensidad 

para mejorar la salud y condición física general de la población. 
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VI. CONCLUSIONES

El estudio llevado a cabo, basado en los resultados obtenidos, permitió

arribar a las siguientes conclusiones: 

• En la dimensión sexo, no hubo una diferencia significativa en los niveles de

actividad física entre los géneros en este grupo estudiantil. Tanto el 56% de

las estudiantes femeninas como el 44% de los estudiantes masculinos

presentaron niveles altos de actividad física.

• Con respecto a la distribución por edades se mostró que el grupo de 13 años

fue el más numeroso con un 57,1%, seguido por los de 12 (26.3%) y 14 (16,6

%) años, indicando una disparidad en la distribución por edades en la

población estudiantil.

• En el Tipo de actividad física resultó que el 33.1% de los estudiantes tuvieron

un nivel bajo de actividad física, el 22.9% un nivel moderado y el 44.0% un

nivel alto.

• Para la Frecuencia de la actividad en casa, mostraron que el 37.1% de los

estudiantes tuvieron una frecuencia baja de actividad en casa, el 42.3% una

frecuencia moderada y el 20.6% una frecuencia alta.

• En la Duración de la actividad física el 49.1% de los estudiantes realizaron

actividades de corta duración, el 29.7% actividades de duración moderada y

el 21.1% actividades de larga duración.

• La Intensidad de la actividad física evidenció que el 61.7% de los estudiantes

realizaron actividades de baja intensidad, el 30.9% de intensidad moderada

y solo el 7.4% de alta intensidad.
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VII. RECOMENDACIONES

• Implementar programas inclusivos que mantengan la motivación de ambos

géneros en la actividad física. Dado que no hay diferencias significativas

entre géneros, los programas pueden diseñarse para ser inclusivos,

asegurando que tanto niños como niñas se sientan igualmente apoyados y

motivados. Incluir actividades variadas que apelen a los intereses de todos

puede ayudar a mantener estos niveles altos de actividad física.

• Desarrollar actividades físicas adaptadas a cada grupo de edad, asegurando

que cada grupo reciba atención y programas específicos que se ajusten a

sus necesidades y capacidades. Esto puede incluir actividades que sean

más desafiantes para los de 14 años y más básicas para los de 12,

promoviendo así un desarrollo físico adecuado y equitativo.

• Implementar estrategias a fin de subir el nivel de actividad física en los

estudiantes con niveles bajos y moderados. Esto puede incluir la

introducción de más actividades extracurriculares, talleres de concienciación

sobre la relevancia de los ejercicios físicos, y proporcionar incentivos para

que los estudiantes participen más activamente.

• Fomentar la actividad física en casa mediante programas que involucren a

las familias, como retos semanales de actividad física, y proporcionar

recursos y guías de ejercicios que los estudiantes puedan realizar en casa.

Promover la participación de los padres también puede aumentar la

motivación de los estudiantes para mantenerse activos fuera del entorno

escolar.

• Incentivar actividades de mayor duración ofreciendo sesiones de ejercicio

más estructuradas y actividades extracurriculares que mantengan a los

estudiantes activos por periodos más largos. Establecer metas alcanzables

y programas de seguimiento puede ayudar a aumentar la duración de la

actividad física entre los estudiantes.
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• Introducir actividades que incrementen la intensidad física de forma

progresiva. Esto puede incluir circuitos de entrenamiento, juegos activos y

deportes que requieran mayor esfuerzo físico. También es importante

educar a los estudiantes sobre los beneficios de las actividades de alta

intensidad y cómo incorporarlas de manera segura en sus rutinas diarias.
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ANEXOS 



CONFIABILIDAD 

De acuerdo con Ruiz (2002), la confiabilidad es “el grado en que un 

instrumento produce resultados consistentes y coherentes”. 

Tabla 1. Interpretación del coeficiente de confiabilidad 

Rangos Magnitud 

0,81 a 1,00 Muy Alta 

0,61 a 0,80 Alta 

0,41 a 0,60 

0,21 a 0,40 

Moderada 

Baja 

0,01 a 0,20 Muy baja 

Como podemos observar, la tabla 1 nos permitió analizar los resultados de la 

prueba Alfa de Cronbach para cada una de las variables en estudio y sus 

correspondientes dimensiones. 

La confiabilidad fue determinada mediante el cálculo del Coeficiente Alfa de 

Cronbach, el cual fue calculado mediante los resultados obtenidos tras la 

aplicación a una muestra piloto de 10 personas similares a la muestra de 

estudio. Para fijar la regla de valoración se consideró lo expuesto por (Ruiz 

Bolívar 2002), quienes señalan que un coeficiente por arriba de 0,75 revela 

que el instrumento es confiable. En la siguiente tabla se muestran los 

resultados obtenidos: 

Tabla 2. Coeficiente de fiabilidad de la escala de medición 

Alfa de Cronbach N.º de elementos

Cuestionario de Actividad Física 0.836 10 



Según los resultados el Coeficientes de fiabilidad es de 0.836. En razón a ello se concluye que dichos cuestionarios antes 

mencionados tienen muy alta confiabilidad. 

Tabla de Operacionalización de variables 

VARIABLE 

DE ESTUDIO 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMESIONES INDICADORES 

ÍT
E

M
S

 INSTRUMENTO/ 

ESCALA DE  

MEDICIÓN 

ACTIVIDAD 

FÍSICA 

López Salazar et al. 

(2023) señalan que la 

OMS la define como 

cualquier movimiento 

del cuerpo resultado de 

la contracción del 

músculo de forma 

intencional que conlleva 

un aumento en el 

consumo de energía. 

Significa que la 

energía consumida 

durante la actividad 

física es igual a la 

energía utilizada 

por el organismo 

para llevar a cabo 

las funciones 

físicas y mantener 

su equilibrio. 

EDAD • Edades comprendidas entre 11 a 15 años

1 

2 

3 

Cuestionario 

Escala de valoración 

nominal 

SEXO • Masculino

• Femenino

TIPO 

• ¿Realizas tu algún tipo de actividad física
por lo general durante la semana?

• ¿Cómo acostumbras tu a ocupar tu
tiempo libre (fuera del horario escolar-

• ¿Realizas tú alguna actividad física
durante el receso (en horario escolar)

FRECUENCIA • En el tiempo de vacaciones, ¿tú realizas

actividad física en casa?
4 

DURACIÓN 

• En los días que tu realizas actividad

física ¿Cuánto tiempo (minutos) total

ocupas por día?

• ¿Cuántos minutos del día tú realizas
actividad física vigorosa?

• ¿Cuantos minutos tú realizas actividad

física moderada?

6 

8 

10 

INTENSIDAD 

• ¿Cuántos días por semana tú realizas

actividad física

• ¿Cuántos días de la semana tú realizas

actividad física vigorosa?

• ¿Cuántos días de la semana tú realizas

actividad física moderad?

5 

7 

9 



Instrumento de recolección de datos  

 Cuestionario de nivel de actividad física para adolescentes 

Indicaciones para llenado: Estimado estudiante la presente encuesta es 

anónima, con el propósito que los resultados tengan mayor confiabilidad, te 

solicitamos que leas pausadamente las preguntas del cuestionario, elije solo una 

alternativa y marca con una equis (X) o una cruz (+). Se honesto con cada una 

de tus respuestas. 

EDAD:   SEXO: (F) O (M) 

1. ¿Realizas tú algún tipo de actividad física por lo general durante
la semana?

a) Un deporte

b) Trabajar

c) Danza o baile

d) Recreación pasiva (juego de mesa), tocar un instrumento, asistir a
academias de idiomas

e) Ninguna

2. ¿Cómo acostumbras tú a ocupar tu tiempo libre (¿fuera del
horario escolar?

a) En ninguna actividad

b) Mirando televisión

c) Artes, pintura, trabajos manuales, academias de reforzamiento o
idiomas

d) Actividades de ejercicio moderadas como caminar en el
parque, paseo en bicicleta

e) Deportes vigorosos como el fútbol, básquet, o actividades en
mecánica, construcción.

3. ¿Realizas tu alguna actividad física durante el receso en horario
escolar)?

Teniendo en cuenta que: 

La actividad física vigorosa: Es aquella que involucra un gran esfuerzo físico y te hace 

respirar mucho más rápido y fuerte de lo normal. 

La actividad física moderada: Es aquella que necesita un esfuerzo físico y te hace respirar 

un poco más fuerte de lo normal. 



a) Practico un deporte

b) Juegos recreativos (escondidas, pesca pesca)

c) Actividades como pintura, música, costura

d) Ninguna actividad

4. En el tiempo de vacaciones, ¿tú realizas actividad física en casa?

a) Ninguna

b) Solo a veces

c) menudo

d) Siempre

5. ¿Cuántos días por semana tú realizas actividad física?

a) Ninguno

b) 2 o 3 días

c) 4 o 5 días

d) Más de 5 días

6. En los días que tú realizas actividad física ¿cuánto tiempo

(minutos) total ocupas por día? 

a) Menos de 10 minutos

b) De 11 a 29 minutos

c) De 30 a 39 minutos

d) Más de 40 minutos

7. ¿Cuántos días de la semana tú realizas actividad física vigorosa?

a) Ninguna

b) 2 o 3 días

c) 4 o 5 días

d) Más de 5 días

8. ¿Cuántos minutos del día tú realizas actividad física vigorosa?

a) Menos de 10 minutos

b) De 11 a 29 minutos

c) De 30 a 39 minutos

d) Más de 40 minutos

9. ¿Cuántos días de la semana tú realizas actividad física
moderada?



a) Ninguna

b) 2 o 3 días

c) 4 o 5 días

d) Más de 5 días

10. ¿Cuántos minutos/día tú realizas actividad física moderada?

a) Menos de 10 minutos

b) De 11 a 29 minutos

c) De 30 a 39 minutos

d) Más de 40 minutos
Gracias por su 
colaboración. 

Nomenclatura de instrumento para los niveles de actividad física 

1. ¿Realizas tú algún tipo de actividad física por lo general durante la

semana?

Respuestas de Cuestionario Equivalencias 

e. Ninguna

Bajo d. Recreación pasiva (juego de

mesa), tocar un instrumento, asistir a 

academias de idiomas 

c. Algún tipo de actividad (Caminata,

paseo en bicicleta, tareas domésticas 

en casa (limpieza, lavandería) 

Moderado 

b. Trabajar

a. Un deporte Alto 

BAJO MODERADO ALTO 



2. ¿Cómo acostumbras tú a ocupar tu tiempo libre (fuera del horario

escolar)?

Respuestas de Cuestionario Equivalencias 

a. En ninguna actividad

Bajo 

b. Mirando televisión, en mi celular o

computadora 

c. Artes, pintura, trabajos manuales,

academias de reforzamiento o idiomas 

d. Actividades de ejercicio moderadas

como caminar en el parque, paseo en 

bicicleta 

Moderado 

e. Deportes vigorosos como el fútbol,

básquet, o actividades en mecánica, 

construcción. 

Alto 

3. ¿Realizas tu alguna actividad física durante el receso (en horario

escolar)?

Respuestas de Cuestionario Equivalencias 

d. Ninguna actividad

c. Actividad como pintura, música,

costura 

Bajo 

b. Juegos recreativos (escondidas,

pesca) 

Moderado 

a. Practico un deporte Alto 



4. En el tiempo de vacaciones, ¿tú realizas actividad física en casa?

5. ¿Cuántos días por semana tú realizas actividad física?

Respuestas de Cuestionario Equivalencias 

a. Ninguno Bajo 

b. 2 o 3 días

c. 4 o 5 días Moderado 

d. Más de 5 días Alto 

6. En los días que tú realizas actividad física ¿cuánto tiempo (minutos)

total ocupas por día?

Respuestas de Cuestionario Equivalencias 

a. Menos de 10 minutos Bajo 

b. De 11 a 29 minutos

c. De 30 a 39 minutos Moderado 

d. Más de 40 minutos Alto 

7. ¿Cuántos días de la semana tú realizas actividad física vigorosa?

Respuestas de Cuestionario Equivalencias

a. Ninguno Bajo 

b. 2 o 3 días

c. 4 o 5 días Moderado 

d. Más de 5 días Alto 

Respuestas de Cuestionario Equivalencias

a. Ninguna Bajo 

b. Solo a veces

c. A menudo Moderado 

d. Siempre Alto 



8. ¿Cuántos minutos del día tú realizas actividad física vigorosa?

Respuestas de Cuestionario Equivalencias 

a. Menos de 10 minutos Bajo 

b. De 11 a 29 minutos

c. De 30 a 39 minutos Moderado 

d. Más de 40 minutos Alto 

9. ¿Cuántos días de la semana tú realizas actividad física moderada?

Respuestas de Cuestionario Equivalencias

a. Ninguno Bajo 

b. 2 o 3 días

c. 4 o 5 días Moderado 

d. Más de 5 días Alto 

10. ¿Cuántos minutos tú realizas actividad física moderada?

Respuestas de Cuestionario Equivalencias 

a. “Menos de 10 minutos Bajo 

b. De 11 a 29 minutos

c. De 30 a 39 minutos Moderado 

d. Más de 40 minutos Alto 





Modelo llenado 





FOTOGRAFIAS



Base de datos 







 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EVALUACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 

Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento 

“CUESATIONARIO PARA MEDIR LA ACTIVIDAD FÍSICA”. La evaluación del 

instrumento es de gran relevancia para lograr que sea válido y que los resultados 

obtenidos a partir de éste sean utilizados eficientemente; aportando al quehacer 

educativo. Agradecemos su valiosa colaboración. 

1. DATOS GENERALES: 

EXPERTO 1 

Nombre del juez: Blanco Ciudad, Víctor Raúl 

Grado profesional: Maestría 

Área de formación académica: 
Educativa 

Áreas de experiencia profesional: 
Docencia 

Institución donde labora: Universidad Cesar Vallejo 

Tiempo de experiencia 

profesional en el área: 

Más de 5 años 

Experiencia en Investigación 

Psicométrica: (si corresponde) 

 

 

EXPERTO 2 

 

Nombre del juez: Rimari Aris, Miguel 

Grado profesional: Maestría 

Área de formación académica: 
Educativa 

Áreas de experiencia profesional: 
Gestión e Innovación Educativa, Investigación 

cuantitativa y cualitativa 

Institución donde labora: Universidad Católica de Trujillo 

Tiempo de experiencia 

profesional en el área: 

2 a 4 años 

 

Experiencia en Investigación 

Psicométrica: (si corresponde) 

Coordinador de investigación cuantitativa y 

cualitativa en la EPG – USIL 

 

 

 



 

EXPERTO  3 

 

Nombre del juez: Dra. Ramírez Romero, Bertha Elizabet 

Grado profesional: Doctor 

Área de formación académica: 
Educativa 

Áreas de experiencia profesional: 
Educación, Derecho, Ciencias Sociales 

Institución donde labora: 
Universidad Nacional del Santa 

Tiempo de experiencia profesional 

en el área: 

Más de 5 años 

Experiencia en Investigación 

Psicométrica: (si corresponde) 

20 años 

 

EXPERTO 4 

 

Nombre del juez: Dr. García Farias, Víctor Alejandro 

Grado profesional: Doctor 

Área de formación académica: Educativa 

Áreas de experiencia 

profesional: 

Educación 

Institución donde labora: institución educativa  88227 

Tiempo de experiencia 

profesional en el área: 

Más de 5 años 

Experiencia en Investigación 

Psicométrica: (si corresponde) 

 

 

2. PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN: 

   Validar el contenido del instrumento, por juicio de expertos. 

 

 

 

 

 

 

 



3. DATOS DE LA ESCALA

Nombre de la 

Prueba: 
“ESCALA PARA MEDIR LA ACTIVIDAD FISICA ”. 

Autor: Jáuregui Camacho María Angela 

Adaptación  - 

Procedencia: Arequipa -2022 

Administración: Su administración es individual. 

Tiempo de 

aplicación: 
Se empleó en promedio 40 minutos en su aplicación. 

Ámbito de 

aplicación: 
Individual 

Significación: 

Medir la actividad física en estudiantes del VI ciclo de la 

Institución Educativa. 

En el presente estudio se utilizó el cuestionario de nivel de 

actividad física para adolescentes, validado, adaptado y 

modificado por autor. 

El instrumento quedó conformado por 10 ítems. 

4. SOPORTE TEÓRICO

Escala/ÁREA 
Subescala 

(dimensiones) 
Definición 

A
C

TI
V

ID
A

D
 F

IS
IC

A
 

 EDAD 
Según Jáuregui Camacho (2022), la edad se refiere al período 
de tiempo que ha vivido una persona desde su nacimiento 
hasta el momento presente. 

SEXO 
García Páramo Bernáldez (2023),  refiere a la clasificación de 
los participantes en categorías de masculino y femenino para 
analizar posibles diferencias en relación a la actividad física. 

TIPO 

Según Torres y Calva (2023), existen diferentes tipos de 
actividad física que se pueden clasificar según criterios como 
no estructurada como actividades como labores del hogar, 
trabajos de jardinería, desplazamientos para realizar tareas 
cotidianas y estructurada como participación en clases de 
fitness, ejercicios de gimnasio, deportes con normas de 
competición, caminatas programadas, entre ellos destacan: 
Deportiva, laboral, recreativa, entre otras. 

FRECUENCIA 
Jaramillo y Ávila (2022), se refiere a la regularidad con la que 
realizan ejercicio o participan en actividades físicas a lo largo 
de un período de tiempo determinado 

DURACION  Reyes Peralta (2023) menciona que se puede medir en 
minutos como por ejemplo cuánto tiempo en total se participa 
en juegos tradicionales o en ejercicio físico durante la última 
semana. 



INTENSIDAD 

Según la Organización Mundial de la Salud (2020) el 

movimiento corporal se divide en moderada o vigorosa 

según su intensidad 

5. PRESENTACIÓN DE INSTRUCCIONES PARA EL JUEZ:

A continuación, a usted le presento “Cuestionario para medir la actividad física” De

acuerdo con los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según

corresponda.

Categoría Clasificación Indicador 

CLARIDAD 

El ítem se 

comprende 

fácilmente, es 

decir, su sintáctica 

y semántica son 

adecuadas. 

1. No cumple con el criterio El ítem no es claro. 

2. Bajo Nivel

El ítem requiere bastantes 

modificaciones o una modificación 

muy grande en el uso de las 

palabras de acuerdo con su 

significado o por la ordenación de 

estas. 

3. Moderado nivel

Se requiere una modificación muy 

específica de algunos de los 

términos del ítem. 

4. Alto nivel
El ítem es claro, tiene semántica y 

sintaxis adecuada. 

COHERENCIA 

El ítem tiene 

relación lógica con 

la dimensión o 

indicador que está 

midiendo. 

1. Totalmente en desacuerdo

(no cumple con el criterio)

El ítem no tiene relación lógica con 

la dimensión. 

2. Desacuerdo (bajo nivel de

acuerdo)

El ítem tiene una relación 

tangencial /lejana con la dimensión. 

3. Acuerdo (moderado nivel)

El ítem tiene una relación moderada 

con la dimensión que se está 

midiendo. 

4. Totalmente de Acuerdo (alto

nivel)

El ítem no está relacionado con la 

dimensión que está midiendo. 

RELEVANCIA 

El ítem es esencial 

o importante, es

decir debe ser

incluido. 

1. No cumple con el criterio

El ítem puede ser eliminado sin que 

se vea afectada la medición de la 

dimensión. 

2. Bajo Nivel

El ítem tiene alguna relevancia, 

pero otro ítem puede estar 

incluyendo lo que mide éste. 

3. Moderado nivel El ítem es relativamente importante. 

4. Alto nivel
El ítem es muy relevante y debe ser 

incluido. 

Leer con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración, así 

como solicitamos brinde sus observaciones que considere pertinente. 



1. No cumple con el criterio

2. Bajo Nivel

3. Moderado nivel

4. Alto nivel

Dimensiones del instrumento: 

DIMENSIÒN: EDAD  

DIMENSIÒN: SEXO 

DIMENSIÒN: TIPO 

DIMENSIÒN ÍTEMS/ INDICADOR 

C
la

ri
d

a
d

 

C
o

h
e
re

n
c
ia

 

R
e
le

v
a
n

c
ia

 

Observaciones 

 EDAD 

• Entre 11a 16 años   4 4 4 

DIMENSIÒN ÍTEMS/ INDICADOR 
C

la
ri

d
a
d

 

C
o

h
e
re

n
c
ia

 

R
e
le

v
a
n

c
ia

 

Observaciones 

 SEXO 1. Masculino

2. Femenino
4 4 4 

DIMENSIÒN ÍTEMS/INDICADOR 

C
la

ri
d

a
d

 

C
o

h
e

re
n

c
ia

 
R

e
le

v
a

n
c

iaObservaciones 

TIPO 

¿Realizas tu algún tipo de actividad física 
por lo general durante la semana? 4 4 4 

¿Cómo acostumbras tu a ocupar tu tiempo 
libre (fuera del horario escolar- 

4 4 4 

¿Realizas tú alguna actividad física durante 
el receso (en horario escolar) 

4 4 4 



DIMENSIÓN: FRECUENCIA 

DIMENSION: DURACIÒN 

DIMENSIÓN: INTENSIDAD 

DIMENSIÒN ÍTEMS/INDICADOR 

C
la

ri
d

a
d

 

C
o

h
e

re
n

c
i

a
R

e
le

v
a

n
c

ia
 

Observaciones 

D
U

R
A

C
IÒ

N
 

• En los días que tu realizas actividad 
física ¿Cuánto tiempo (minutos) total 
ocupas por día?

4 4 4 

• ¿Cuántos minutos del día tú realizas 
actividad física vigorosa? 4 4 4 

• ¿Cuantos minutos tú realizas 
actividad física moderada?

4 4 4 

DIMENSIÒN INDICADOR /ÍTEMS 

C
la

ri
d

a
d

 

C
o

h
e

re
n

c
ia

 

R
e
le

v
a

n
c

ia
 

Observaciones 

FRECUENCIA En el tiempo de vacaciones, ¿tú realizas 

actividad física en casa? 
4 4 4 

 DIMENSIÒN ÍTEMS /INDICADOR 

C
la

ri
d

a
d

 

C
o

h
e

re
n

c
ia

 

R
e
le

v
a

n
c

ia
 

Observaciones 

INTENSIDAD 

• En los días que tu realizas actividad
física ¿Cuánto tiempo (minutos) total 
ocupas por día?

4 4 4 

• ¿Cuántos minutos del día tú realizas
actividad física vigorosa?

4 4 4 

• ¿Cuantos minutos tú realizas
actividad física moderada?

4 4 4 



FIRMA DE LOS EXPERTOS 

EXPERTO 1 

• Observaciones: Si hay suficiencia

• Opinión de aplicabilidad: Aplicable

• Apellidos y nombres del juez validador: Mg. Blanco Ciudad, Víctor Raúl

• Especialidad del validador: Educación física

 3 de junio del 2024 

EXPERTO 2 

• Observaciones: Si hay suficiencia

• Opinión de aplicabilidad: Aplicable

• Apellidos y nombres del juez validador: Mg. Rimari Aris, Miguel

• Especialidad del validador: Lengua y literatura

  5 junio del 2024 

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico 
formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al 
componente o dimensión específica del constructo. 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el 
enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems 

planteados son suficientes para medir la dimensión.

Firma del experto 

(BLANCO CIUDAD, VICTOR RAUL 

DNI:45049926) 

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico 
formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al 
componente o dimensión específica del constructo. 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el 
enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems
planteados son suficientes para medir la dimensión.

Firma del experto 

RIMARI ARIS, MIGUEL 

ANGEL



EXPERTO 3 

• Observaciones: Si hay suficiencia

• Opinión de aplicabilidad: Aplicable

• Apellidos y nombres del juez validador: Dra. Ramírez Romero, Bertha

Elizabeth

• Especialidad del validador: Licenciada en Educación especialidad

Ciencias Sociales

                                                                  7   junio del 2024 

EXPERTO 4 

• Observaciones: Si hay suficiencia

• Opinión de aplicabilidad: Aplicable

• Apellidos y nombres del juez validador: Dr. García Farias, Víctor

Alejandro

• Especialidad del validador: Lengua y literatura

                                                                     10 junio del 2024 

 

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico 
formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al 
componente o dimensión específica del constructo. 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el 
enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems 

planteados son suficientes para medir la dimensión.

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico 
formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al 
componente o dimensión específica del constructo. 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el 
enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems
planteados son suficientes para medir la dimensión.



Presentación de tablas 

Tabla 1 

Frecuencia y porcentaje de la dimensión según sexo de la actividad física del VI 

ciclo de la institución educativa 88227 de Nuevo Chimbote - 2024 

Sexo fi hi% Hi% 

Femenino 98 56.0% 56% 

Masculino 77 44.0% 100% 

Total 175 100.0% 

Tabla 2 

Frecuencia y porcentaje de la dimensión según edad de la actividad física del VI 

ciclo de la institución educativa 88227 de Nuevo Chimbote - 2024 

Edad fi hi% Hi% 

12 años 46 26.3% 26% 

13 años 100 57.1% 83% 

14 años 29 16.6% 100% 

Total 175 100.0% 



Tabla 3 

Frecuencia y porcentaje de la dimensión según tipo de actividad física del 

VI ciclo de la institución educativa 88227 de Nuevo Chimbote – 2024 

¿Realizas tu algún tipo de actividad física por lo general durante la semana? 

Tipo de actividad fi hi% Hi% 

Un deporte  108 61.7% 62% 

Algún tipo de actividad 

(Caminata, paseo en bicicleta, 

tareas domésticas en casa) 

6 3.4% 65% 

Recreación pasiva (juego de 

mesa), tocar un instrumento, 

asistir a academias de idiomas 

44 25.1% 90% 

Ninguna 17 9.7% 100% 

Total 175 100.0% 



Tabla 4 

Frecuencia y porcentaje de la dimensión tipo de actividad física del VI ciclo 

de la institución educativa 88227 de Nuevo Chimbote – 2024 

¿Cómo acostumbras tu a ocupar tu tiempo libre? 

Tiempo libre fi hi% Hi% 

En ninguna actividad 10 5.7% 6% 

Mirando televisión, en mi celular o 

computadora 
20 11.4% 17% 

Artes, pintura, trabajos manuales, 

academias de reforzamiento o 

idiomas 

46 26.3% 43% 

Actividades de ejercicio 

moderadas como caminar en 

el parque, paseo en bicicleta 

36 20.6% 64% 

Deportes vigorosos como el fútbol, 

básquet, u otras actividades  
63 36.0% 100% 

Total 175 100.0% 



Tabla 5 

Frecuencia y porcentaje de la dimensión según el tipo de actividad física 

del VI ciclo de la institución educativa 88227 de Nuevo Chimbote – 2024 

¿Realizas tú alguna actividad física durante el receso? 

Actividad en el receso fi hi% Hi% 

Practico un deporte 87 49.7% 50% 

Juegos recreativos (escondidas, 

pesca pesca) 
18 10.3% 60% 

Actividades como pintura, música, 

costura 
9 5.1% 65% 

Ninguna actividad 61 34.9% 100% 

Total 175 100.0% 

Tabla 6 

Frecuencia y porcentaje del consolidado de la dimensión según el tipo de 

actividad física de Actividad física del VI ciclo de la institución educativa 

88227 de Nuevo Chimbote - 2024 

Tipo de actividad fi hi% Hi% 

Bajo 58 33.1% 33% 

Moderado 40 22.9% 56% 

Alto 77 44.0% 100% 

Total 175 100.0% 



Dimensión Frecuencia 

Tabla 7 

Frecuencia y porcentaje de la dimensión frecuencia de actividad física del 

VI ciclo de la institución educativa 88227 de Nuevo Chimbote - 2024 

En el tiempo de vacaciones, ¿tú realizas actividad física en casa? 

Actividad en casa fi hi% Hi% 

Ninguna 5 2.9% 3% 

Solo a veces 60 34.3% 37% 

A menudo 74 42.3% 79% 

Siempre 36 20.6% 100% 

Total 175 100.0% 

Tabla 8 

Frecuencia y porcentaje del consolidado de la dimensión frecuencia de actividad 

física del VI ciclo de la institución educativa 88227 de Nuevo Chimbote - 2024 

Frecuencia fi hi% Hi% 

Bajo 65 37.1% 37% 

Moderado 74 42.3% 79% 

Alto 36 20.6% 100% 

Total 175 100.0% 



Dimensión duración 

Tabla 9 

Frecuencia y porcentaje de la dimensión duración. 

En los días que tu realizas actividad física ¿Cuánto tiempo (minutos) total ocupas 

por día? 

Minutos fi hi% Hi% 

Menos de 10 minutos 45 25.7% 26% 

De 11 a 29 minutos 44 25.1% 51% 

De 30 a 39 minutos 53 30.3% 81% 

Más de 40 minutos 33 18.9% 100% 

Total 175 100.0% 

Tabla 10 

Frecuencia y porcentaje de la dimensión duración de actividad física del VI 

ciclo de la institución educativa 88227 de Nuevo Chimbote - 2024 

¿Cuántos minutos del día tú realizas actividad física vigorosa? 

Minutos fi hi% Hi% 

Menos de 10 minutos 8 4.6% 5% 

De 11 a 29 minutos 90 51.4% 56% 

De 30 a 39 minutos 61 34.9% 91% 

Más de 40 minutos 16 9.1% 100% 

Total 175 100.0% 



Tabla 11 

Frecuencia y porcentaje de la dimensión duración de actividad física del VI 

ciclo de la institución educativa 88227 de Nuevo Chimbote - 2024 

¿Cuantos minutos tú realizas actividad física moderada? 

Minutos fi hi% Hi% 

Menos de 10 minutos 19 10.9% 11% 

De 11 a 29 minutos 93 53.1% 64% 

De 30 a 39 minutos 56 32.0% 96% 

Más de 40 minutos 7 4.0% 100% 

Total 175 100.0% 

Tabla 12 

Frecuencia y porcentaje consolidado de la dimensión duración de actividad 

física del VI ciclo de la institución educativa 88227 de Nuevo Chimbote - 

2024 

Duración fi hi% Hi% 

Bajo 86 49.1% 49% 

Moderado 52 29.7% 79% 

Alto 37 21.1% 100% 

Total 175 100.0% 



Dimensión Intensidad. 

Tabla 13 

Frecuencia y porcentaje de la dimensión intensidad de actividad física del 

VI ciclo de la institución educativa 88227 de Nuevo Chimbote - 2024 

¿Cuántos días por semana tú realizas actividad física? 

Días fi hi% Hi% 

Ninguno 22 12.6% 13% 

 2 o 3 días 46 26.3% 39% 

 4 o 5 días 53 30.3% 69% 

Más de 5 días 54 30.9% 100% 

Total 175 100.0% 

Tabla 14 

Frecuencia y porcentaje de la dimensión intensidad de actividad física del 

VI ciclo de la institución educativa 88227 de Nuevo Chimbote - 2024 

¿Cuántos días de la semana tú realizas actividad física vigorosa? 

Días de la semana fi hi% Hi% 

Ninguna 36 20.6% 21% 

 2 o 3 días 65 37.1% 58% 

 4 o 5 días 49 28.0% 86% 

Más de 5 días 25 14.3% 100% 

Total 175 100.0% 



Tabla 15 

Frecuencia y porcentaje de la dimensión intensidad de actividad física del 

VI ciclo de la institución educativa 88227 de Nuevo Chimbote - 2024 

¿Cuántos días de la semana tú realizas actividad física moderada? 

Días de la semana fi hi% Hi% 

Ninguna 28 16.0% 16% 

 2 o 3 días 88 50.3% 66% 

 4 o 5 días 44 25.1% 91% 

Más de 5 días 15 8.6% 100% 

Total 175 100.0% 

Tabla 16 

Frecuencia y porcentaje consolidado de la dimensión intensidad de 

actividad física del VI ciclo de la institución educativa 88227 de Nuevo 

Chimbote - 2024 

Intensidad fi hi% Hi% 

Bajo 108 61.7% 62% 

Moderado 54 30.9% 93% 

Alto 13 7.4% 100% 

Total 175 100.0% 






