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Resumen. El estudio muestra que los hábitos de vida saludable son el conjunto de prácticas alimentarias, de higiene, cuidado personal, 
autorregulación, relaciones interpersonales, actividad física y descanso que nos ayudan a vivir una vida más saludable. El propósito de 
este estudio fue determinar los factores que inciden en la obesidad infantil de los estudiantes de edad escolar de la región de Puno-Perú. 
Esta investigación adoptó un enfoque cuantitativo, de tipo no experimental, con un diseño explicativo correlacional. En este estudio 
participaron 315 estudiantes de 9 a 13 años de las cuales 195 fueron mujeres (61.9%) y 120 varones (38.1%); seguidamente, se utilizó 
el modelo de regresión lineal múltiple para examinar la asociación de la obesidad infantil, con los hábitos de vida saludable, actividad 
física, horas de internet y horas de TV. Para evaluar las correcciones, se empleó la correlación de Pearson. Los resultados muestran los 

coeficientes estandarizados β, en donde indican que los buenos hábitos de vida saludable (β = -0,353; p<0.001) y la actividad física (β 
= -0,362; p<0.001), fueron los factores que más influyen de manera negativa en la obesidad Infantil (modelo general: R2 = 0,720; p 
< 0,001). En conclusión, los hábitos de vida saludable son imprescindibles para mantener el control sobre la obesidad infantil. 
Palabras claves: Actividad física, hábitos de vida saludable, uso de horas de internet, uso de horas de TV, obesidad infantil. 
 
Abstract. The study demonstrates that healthy lifestyle habits encompass a range of practices, including eating habits, hygiene, per-
sonal care, self-regulation, interpersonal relationships, physical activity, and rest, that promote a healthier life. The aim of this study 
was to identify the factors that contribute to childhood obesity in school-age students in the Puno-Peru region. This research employed 
a quantitative, non-experimental approach with a correlational explanatory design. A total of 315 students between the ages of 9 and 
13 participated in this study. Of these, 195 were female (61.9%) and 120 were male (38.1%). A multiple linear regression model was 
used to examine the association between childhood obesity and healthy lifestyle habits, physical activity, hours of internet use, and 

hours of TV. Pearson's correlation was used to evaluate the results. The standardized β coefficients reveal that good healthy lifestyle 

habits (β = -0.353; p<0.001) and physical activity (β = -0.362; p<0.001) had the greatest negative impact on childhood obesity 
(general model: R2 = 0.720; p < 0.001). In conclusion, maintaining healthy lifestyle habits is essential for controlling childhood obesity. 
Keywords: Physical activity, healthy lifestyle habits, use of internet hours, use of TV hours, childhood obesity. 
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Introducción 
 
En el mundo existen más de 340 millones de niños y 

adolescentes entre 5 y 19 años con sobrepeso u obesidad 
(Malecka-Tendera & Mazur, 2006; Ma et al., 2016; Alonso 
& Olivos, 2020; Ruiz-García et al., 2022; González-Plaza 
et al., 2022; Organización mundial de la salud, 2017; Or-
ganización mundial de la salud, 2021) que atentan contra la 
salud (Álvarez et al., 2020). Anteriormente era un pro-
blema solo de los países de ingresos económicos altos, sin 
embargo, recientemente los porcentajes de niños con so-
brepeso y obesidad han ido en aumento en los países con 
ingresos económicos bajos y medianos (Organización Mun-
dial de la Salud, 2020). Según el informe ALADINO, un 
23,3 % de los escolares españoles tienen sobrepeso y un 
17,3 % obesidad (García-Solano et al., 2021). En chile, se-
gún Organización para la Cooperación y Desarrollo Econó-
mico (2019); Zapata et al. (2022) señalan que la obesidad y 
sobrepeso es el mayor desafío que enfrentan, en el cual el 
44,5% de los niños y niñas tienen una prevalencia de sobre-
peso u obesidad. Entre los años 2019 y 2020, más de 2,5 
millones de niños menores de cinco años en Perú experi-
mentaron sobrepeso y obesidad y se estima que el 38.4% de 
los infantes y adolescentes entre 6 y 13 años, viven con so-
brepeso (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 
2023). Las principales causas de la obesidad infantil son: la 
ingesta de alimento con alto contenido calórico (ricos en 

grasa) (Carrasco & Carrasco, 2022; Organización mundial 
de la salud, 2021); las alteraciones y modificaciones en el 
estilo de vida (uso excesivo de internet , TV y falta de 
sueño) que induce al aumento progresivo de la prevalencia 
de sobrepeso y obesidad (Paez et al., 2022; Weihrauch-
Blüher & Wiegand, 2018) producto de la inactividad física 
o niveles bajos de actividad física, el contexto familiar y so-
cioeconómico. 

El sobrepeso y obesidad están asociadas a trastornos me-
tabólicos e inflamatorias, disfunción del tejido adiposo y li-
beración de citoquinas y adipoquinas (Nyberg et al., 2018). 
Como consecuencia, de la carga excesiva de peso podría 
presentarse enfermedades como la osteoartritis (rodillas, 
cadera y columna) (Carrasco & Carrasco, 2022), problemas 
psicológicos (depresión, trastornos conductuales, mala ima-
gen de sí mismos y baja autoestima), psicosociales (estigma-
tización social), mala calidad de vida, alta carga de enferme-
dades crónicas no transmisibles, discapacidad, baja produc-
tividad (peores expectativas laborales), hipoventilación 
(menor capacidad de expansión respiratoria por el acumulo 
de grasa intraabdominal), hipertensión, enfermedad cardio-
vascular, cáncer y muerte prematura (Arteaga, 2012; 
World Health Organization, 2018; Bray & Ryan, 2021; 
Delgado-Floody et al., 2019; Di Cesare et al., 2019; Fin-
kelstein et al., 2009; Ruiz-García et al., 2022; Bonvicini et 
al., 2022). Algunos estudios consideran que la obesidad 
también está asociada a: las xernhormesis, cronobiología, 
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disruptores endocrinos, genética (epigenética) estado de 
ánimo, microbiota, estilo de vida (estrés, descanso, activi-
dad física y dieta), factores genéticos, ambientales y conduc-
tuales (Ejarque et al., 2019; Piaggi et al., 2018; Luciañez et 
al., 2021). 

Los factores socioculturales intervienen en las costum-
bres alimentarias en el hogar (existe la probabilidad que los 
niños con padres obesos presenten la misma condición de-
bido a un patrón aprendido en el hogar), en la comunidad 
(la industrialización y la urbanización favorecen a que exista 
una disponibilidad de alimentos con alto contenido energé-
tico, como grasas y los azucares refinados) y en la escuela 
(Carmona-Rosado & Zapata-Moya, 2022; Contreras-Leal & 
Santiago-García, 2011). 

En Perú la alimentación de niños en edad escolar está 
basada en su mayoría en carbohidratos como en 327 
Kcal/día excediendo en un 40% el requerimiento energé-
tico, en cuanto a la ingesta proteica se cubre el requeri-
miento en un 99%, mientras que el nivel de consumo de 
grasas saludables (nuez, pecanas, palta, etc.) no se cubre el 
requerimiento en un 62,9% (Minsa, 2023). En las ciudades 
de la región de Puno la fuente energética proviene princi-
palmente de los carbohidratos cubriendo en exceso 47,9% 
el requerimiento nutricional siendo los varones los que más 
consumen carbohidratos como: la papa, camote, cereales 
(cañihua, cebada, fideo, maíz, etc.) y arroz (Instituto Na-
cional de Salud, 2015).  

Los hábitos de vida saludable son el conjunto de prácti-
cas alimentarias, de higiene, cuidado personal, autorregula-
ción, relaciones interpersonales, actividad física y descanso 
que nos ayudan a vivir una vida más saludable (Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia, 2018). Según la Organi-
zación Mundial de la Salud considera a las escuelas como un 
espacio formal e idóneo para la adquisición de una imagen 
corporal positiva (Tornero-Quiñones, Sierra-Robles, Car-
mona, & Gago, 2015), un estilo de vida activa y saludable 
(Organización Mundial de la Salud, 2020), ya que los estu-
diantes permanecen entre 6 a 8 horas al día durante su for-
mación académica (Magnoni, Paez, Butinof, Musali, & 
Eandi M, 2019). 

Para la mejora de los hábitos y conductas alimentarias en 
los niños es importante considerar a la familia en el proceso 
como principal modelo (Boente, Leirós-Rodríguez, & Gar-
cía-Soidán, 2020; Chiva-Bartoll & Estevan, 2019; Dinkel & 
Snyder, 2020a; Flórez-López, 2020; Jaimes, Betancourt, 
Tellez, Rubio, & González, 2022), en el cual, los padres 
con intervención de la escuela (por medio de talleres, char-
las, escuela de padres, coloquios, etc.) se convierten en los 
primeros agentes de cambio, promoviendo estilos de vida 
saludable (Bennàsser & Vidal, 2021; Chiva-Bartoll & Este-
van, 2019; Crumbley, Ledoux, & Johnston, 2020; Dinkel 
& Snyder, 2020b; Ku, MacDonald, Hatfield, & Gunter, 
2020; Molina et al., 2021; Tabacchi et al., 2021; Vaquero, 
Mirabel, Sánchez, & Iglesias, 2020; Vásquez et al., 2020). 
La actividad física se ha convertido en un componente de 
especial relevancia para hacer frente a esta problemática 
(Lozano-Sánchez et al., 2019), es así que los escolares con 

niveles más altos de actividad física tienen por lo general un 
contenido más bajo en grasa corporal que sus pares menos 

activos (Wyszyńska et al., 2020). Por ello, recomiendan 
realizar un mínimo de 60 minutos diarios, 3 veces a la se-
mana, en actividades físicas de intensidad moderada a vigo-
rosa (Organización Mundial de la Salud, 2020). 

 
Obesidad y alimentación 
La obesidad se caracteriza por la acumulación excesiva 

de grasa del tejido adiposo en el cuerpo, esto ocurre por un 
desequilibrio entre el consumo y el gasto de energía (Alba-
Martín, 2016). La alimentación es uno de los factores ex-
trínsecos más determinantes en el crecimiento y desarrollo 
en la infancia (Ballonga et al., 2017). Sin embrago, la inac-
tividad y el consumo habitual de alimentos procesados y la 
baja ingesta de frutas y verduras, son factores clave para el 
desarrollo del sobrepeso y la obesidad infantil (Costa et al., 
2021; Hardy, Bell, Bauman, & Mihrshahi, 2018). Según re-
sultados de Paez et al. (2022) los niños que presentan un 
estado nutricional de sobrepeso/obesidad ingieren menos 
frutas (66,60%), menos verduras (12,50%) y consumen 
una menor cantidad de agua (21,70%), en comparación a 
aquellos niños con un estado nutricional de bajo peso/ nor-
mopeso. Asimismo, Iglesias et al. (2019) señalan que niños 
y niñas en etapa escolar, muestran una baja frecuencia de 
consumo de agua (39% varones y 48% damas), baja ingesta 
de frutas y verduras (niñas78%-niños 82%).  

Por otra parte, Trujillo-Rojas et al., (2022) refieren que 
el reflejo de los hábitos alimenticios inadecuados es el so-
brepeso y obesidad; los problemas de malnutrición infantil, 
no solo se debe a la mala condición de los alimentos, sino 
que también al bajo nivel de conocimientos y falta de edu-
cación que poseen los padres (Zamora & Ramírez, 2013). 
Además, el alto consumo de bebidas energéticas en niños es 
superior a las necesidades básicas requeridas de los niños y 
ello podría generar el sobrepeso y la obesidad infantil (Paez 
et al., 2022). 

 
Obesidad y horas de internet 
El avance de la tecnología ha cambiado el modo de la 

vida de los seres humanos (Molano-Tobar, Chalapud, & Vi-
llaquiran, 2023), es así como se instalan conductas sedenta-
rias al estar en constante vínculo con la tecnología, ya sea 
viendo la televisión, videojuegos, celulares, entre otros 
(Chen, Clark, & Ren, 2022; Oflu & Yalcin, 2019; Solis-
Urra et al., 2019). Estar frente a la pantalla recreativa du-
rante 180 minutos o más al día se asocia con un aumento en 
la prevalencia ajustada de exceso de peso y obesidad en ni-
ños de 2 a 14 años (Cartanyà-Hueso et al., 2022). Asi-
mismo, Lozano-Sánchez et al. (2019) corroboran con sus 
resultados en donde el 81.6 % de los niños de 10 a 12 años, 
juegan frecuentemente videojuegos; al clasificarlos por el 
uso problemático de consumo el 46 % están ubicados en un 
nivel severo. Por otra parte, Roca (2015) considera que la 
falta de atención de los padres hacia sus hijos provoca el in-
cremento del uso de dispositivos electrónicos y con ello las 
consecuencias de usar inadecuadamente el internet, así 
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como el difícil involucramiento de los padres ante la tecno-
logía. Por consiguiente, Paez et al. (2022) concluyen que el 
mayor porcentaje de niños con sobrepeso /obesidad ven te-
levisión cuando se alimentan.  

 
Obesidad y actividad física 
El exceso de peso en la infancia está asociado con un dé-

ficit en el desarrollo de las habilidades motoras y condición 
física, lo que genera menor participación en actividades fí-
sicas y deportivas (Guzmán-Muñoz, Valdés-Badilla, Con-
cha-Cisternas, Méndez-Rebolledo, & Castillo-Retamal, 
2019, 2020; Kakebeeke et al., 2017). La práctica de una 
actividad física regular ayuda a reducir riesgos de desarrollar 
enfermedades crónicas, mantener un peso saludable (Bar-
bosa & Urrea, 2018) y a mejorar la aptitud física relacionada 
con la salud (resistencia cardiovascular, la fuerza y la resis-
tencia muscular) que contribuyen al bienestar incluso desde 
edades tempranas (Hurtig-Wennlöf, Ruiz, Harro, & 
Sjöström, 2007). Además, las variables de capacidades físi-
cas y actividad física son indicadores de salud física, asen-
tando que el hecho de padecer altos índices de grasa repre-
senta un factor determinante en contra de la salud (Enri-
quez-Del Castillo, Cervantes, Candia, & Flores, 2021). La 
disminución u omisión de la actividad física provoca el au-
mento de una conducta sedentaria, lo que tiene un fuerte 
impacto en la salud del niño (Noriega et al., 2015). 

 
Obesidad e IMC 
La obesidad va unido al índice de masa corporal (IMC) 

y se considera que una persona presenta obesidad a partir de 
un IMC>30 kg/m2 (Vicente-Herrero, Ramírez-Iñiguez de 
la Torre, & López, 2023). Las prácticas de ocio sedentarias, 
como ver televisión o jugar videojuegos incrementan expo-
nencialmente las puntuaciones de IMC en los individuos 
(Martínez et al., 2017). La composición corporal y activi-
dad física son indicadores de salud física, asentando que el 
hecho de padecer altos índices de grasa corporal y un ele-
vado índice de masa corporal es un factor determinante en 
contra de la salud (Enriquez-Del Castillo et al., 2021). El 
aumento de peso genera alteraciones posturales y músculo 
esqueléticas que pueden tener un importante impacto en la 
calidad de vida de los niños (Martins et al., 2020). Además, 
Godoy-Cumillaf et al. (2020) evidencian que el IMC de los 
padres está relacionado con el de sus hijos. Por lo tanto, el 
objetivo de este estudio fue determinar los factores que in-
ciden en la obesidad infantil. 

 
Metodología 
 
La investigación se realizó en las Instituciones Educativas 

Primarias Nº 70024 Laykakota y Villa Fátima Puno-Perú 
(ubicado en las coordenadas geográficas siguientes: -15° 
83´6029830477882, S -70° 02´934192078926 W y -
15º84´5364194884388, S -70.01812196736589 W res-
pectivamente, de la región provincia y distrito de Puno-
Perú). La población y muestra estuvo compuesta por 315 
estudiantes. El estudio corresponde al enfoque cuantitativo 

de tipo no experimental, con un diseño explicativo correla-
cional (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), porque 
nos permitirá conocer la predicción de la obesidad infantil a 
partir de las variables predictoras: hábitos de vida saludable, 
la actividad física, las horas de internet y horas de TV en 
estudiantes. Los criterios de inclusión para el estudio fue-
ron: estudiantes de 9 a 13 años matriculados durante el pe-
riodo 2022, firma de un consentimiento informado por 
parte de los padres de familia y aceptación de los estudian-
tes. La muestra se compone por estudiantes de 
10,73±0,907 años de edad, de las cuales el 195 fueron mu-
jeres (61.9%) y 120 varones (38.1%) (Tabla 1).  
 
Tabla 1.  
Características sociodemográficas de los niños. 

    Género 
Total 

    Mujeres Varones 

EDAD 

9 
 13 12 25 
 6,7% 10,0% 7,9% 

10 
 73 33 106 

 37,4% 27,5% 33,7% 

11 
 75 40 115 
 38,5% 33,3% 36,5% 

12 
 32 35 67 
 16,4% 29,2% 21,3% 

13 
 2 0 2 
 1,0% 0,0% 0,6% 

Total 
 195 120 315 

 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Datos de la investigación 

 
Primero, para realizar este estudio se obtuvo la autori-

zación por parte de los directores de las instituciones edu-
cativas. Segundo, se dio a conocer el proyecto a los directi-
vos a raíz de esto se lograron se lograron acuerdos para iden-
tificar a los participantes con los criterios establecidos en el 
proyecto. Tercero, se envió las fichas físicas de consenti-
miento informado por medio de dirección y tutores de aula. 
Cuarto, la aceptación de los padres de familia fue favorable 
con un 93%. Quinto, se solicitó un ambiente físico para la 
ejecución del estudio considerando la privacidad de los par-
ticipantes. Sexto, se identificó e invito a los sujetos de estu-
dio para la participación con previa explicación de los bene-
ficios o limitaciones de conocer sobre la obesidad y los fac-
tores que intervienen. Séptimo, se dio a conocer el proce-
dimiento de las evaluaciones de los instrumentos: toma de 
medidas antropométricas de peso y estatura (clasificando el 
IMC de acuerdo a las tablas de la OMS) (Organización mun-
dial de la salud, 2007) y aplicación del cuestionario de hábi-
tos de vida saludables de alimentación y actividad física 
(CHVSAAF) (Guerrero et al., 2014), con previa descrip-
ción y explicación sobre el procedimiento para poder com-
pletar el instrumento. Octavo, se aplicó los instrumentos a 
fin de recabar la información para el análisis estadístico. Fi-
nalmente, quedamos muy agradecidos por la asistencia y 
participación.  

 
Instrumento 
La recolección de datos se efectuó directamente por los 

investigadores. Primero, para evaluar la variable obesidad, 
se procedió a toma de medidas antropométricas de peso y 
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estatura (clasificando el IMC de acuerdo a las tablas de la 
OMS) según el siguiente orden: 9-10-11, 12 y 13 años (Mi-
nisterio de salud, 2015; Organización mundial de la salud, 

2007). Considerando la siguiente formula IMC = Peso (Kg) 
/ Talla2 (m2) y clasificación de IMC según género (femenino 
y masculino), tal como se muestra en la tabla 2.

 
Tabla 2.  

Clasificación de obesidad y sobre peso 

 Clasificación 

Género 
Edad 

(años y meses) 
Delgadez 
<-2DE 

Normal Sobrepeso 
Obesidad 

>2DE 

Varones  *<-3DE ≥-3DE ** ≥-2DE -1DE Med *** 1DE ≤2DE ≤3DE >3DE 
Mujeres  *<-3DE ≥-3DE ** ≥-2DE -1DE Med *** 1DE ≤2DE ≤3DE >3DE 

>: mayor, >: menor, ≥: mayor o igual, ≤: menor o igual  
DE: Desviación estándar  
* Delgadez severa 

* * Alerta, evaluar riesgo de delgadez 
*** Alerta, evaluar riesgos de sobrepeso 
Cualquier cambio de columna de IMC entre -2 y 1 DE dese ser motivo de consejería nutricional, a fin de prevenir malnutrición.  

 
Segundo, para evaluar las variables hábitos de vida salu-

dable, la actividad física, las horas de internet y horas de TV 
en estudiantes se aplicó el cuestionario de hábitos de vida 
saludables de alimentación y actividad física (CHVSAAF) 
(Guerrero et al., 2014).  

El cuestionario de hábitos de vida saludables de alimen-
tación y actividad física (CHVSAAF) (Guerrero et al., 
2014), es un instrumento que considera dos dimensiones: 
primero, alimentación y nutrición, la cual abarca 18 ítems 
(2,3,5,6,8,9,11, 12,14,15,17,18,20,21, 23, 24 ,26, 27) y 
la actividad e inactividad física considera 9 ítems 
(1,4,7,10,13,16,19,22,25). En total el cuestionario consta 
de 27 ítems, cada uno de ellos, con cinco opciones de res-
puestas, que se traducen a números, del 1 al 5 (si la opinión 
es favorable a la actitud que deseamos medir, el diariamente 
se codificará con 5 y el nunca o menos de una vez/mes con 1, y 
si es desfavorable el diariamente se codificará con un 1 y el 
nunca o menos de una vez/mes con 5, luego sumaremos todas 
las respuestas, de modo que la puntuación más alta indica 
siempre la conducta más saludable). Finalmente, la puntua-
ción total mínima serán 27 puntos y la máxima 135. El pun-
taje total de las dos dimensiones del instrumento es tal como 
se muestra en la tabla 3. 
 
Tabla 3.  

Rangos de valoración de hábitos de vida - alimentación y actividad e inactividad 
física 

Hábitos de vida y alimentación Actividad e inactividad física  

Nivel Rango Nivel Rango  
Deficiente < 95 Bajo <20  
Suficiente 96-109 Regular 21-35  
Saludable > 110 Alto >36  

Fuente: Datos de la investigación. 

 
En este estudio se empleó análisis de regresión lineal 

múltiple para examinar la asociación de la obesidad infantil, 

con los hábitos de vida saludable, actividad física, horas de 
internet y horas de TV. Para evaluar las correcciones, se 
empleó la correlación de Pearson. Las significancias se cal-
cularon con el software IBM SPSS v.25. 
 
Resultados 
 
Tabla 4.  

Matriz de correlaciones de los factores de la obesidad infantil 

 
Obesidad 

infantil 

Hábitos 
 de vida 

saludable 

Actividad 
física 

Horas de 
internet 

Horas de 
TV 

Obesidad infantil 1 -,804** -,789** ,722** ,545** 

Hábitos de vida 
saludable 

 1 ,807** -,779** -,655** 

Actividad física   1 -,703** -,683** 

Horas de internet    1 ,581** 
Horas de TV     1 

Fuente: Datos de la investigación. 
*La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 **La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 
Las correlaciones fueron negativas estadísticamente sig-

nificativas y muy altas para la obesidad infantil con los hábi-
tos de vida saludable (r = -0,804; p < 0.001) y la actividad 
física (r = -0,789; p < 0.001), mientras que, las correlacio-
nes fueron positivas estadísticamente significativas con las 
horas de internet (r = 0,722; p < 0.001) y con las horas de 
TV (r = 0,545; p < 0.001). Las correlaciones para los há-
bitos de vida saludable (HVS) con: la actividad física (r = 
0,807; p < 0.001); las horas de internet (r = -0,779; p < 
0.001) y las horas de TV (r = -0,655; p < 0.001) fueron 
muy altas y estadísticamente significativas. Las correlacio-
nes fueron negativas y muy altas estadísticamente significa-
tivas para la actividad física con el uso de horas de internet 
(r = -0,703; p < 0.001) y horas de TV (r = -0,683; p < 
0.001) (tabla 4).

  
Tabla 5. 
 Modelo de regresión lineal múltiple para predecir la obesidad infantil 

Modelo Coeficientes no estandarizados Coeficientes estandarizados t Sig. 95.0% intervalo de confianza para B 

 B Desv. Error β   Límite inferior Límite superior 

 

(Constante) 4,439 ,257  17,274 ,000 3,933 4,945 
Hábitos de vida saludable -,013 ,002 -,353 -5,900 ,000 -,017 -,009 

Actividad Física -,031 ,004 -,362 -6,961 ,000 -,040 -,022 
Horas de uso de internet ,041 ,015 ,137 2,689 ,008 ,011 ,072 

Horas de uso de TV ,040 ,016 ,094 2,493 ,013 ,008 ,071 

a. Variable dependiente: Obesidad infantil  
Fuente: Datos de la investigación. 
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Los hábitos de vida saludable y la actividad física, son los 

predictores inversos de la obesidad infantil (modelo gene-
ral: R2 = 0,720; p < 0,001). El modelo predictivo de la 

obesidad infantil, los coeficientes estandarizados β, indican 

que los buenos hábitos de vida saludable (β = -0,353; 

p<0.001) y la actividad física (β = -0,362; p<0.001), son 
los factores que más influyeron de manera negativa en la 
obesidad Infantil. Lo cual implica que, la actividad física y 
hábitos saludable determinan más la obesidad. Para más de-
talle, los hábitos de vida saludable influyen de manera nega-
tiva con 35.30 % en mitigar la obesidad infantil, mientras 
que, la actividad física influye en un 36,20 % (tabla 5).  

 
Discusión  
 
Nuestros hallazgos demostraron una relación alta entre 

la obesidad infantil con: los hábitos de vida saludable (r = -
0,804; p < 0.001) y la actividad física (r = -0,789; p < 
0.001), mientras que, las correlaciones fueron positivas es-
tadísticamente significativas con las horas de internet (r = 
0,722; p < 0.001) y con las horas de TV (r = 0,545; p < 
0.001). Nuestra investigación se suma a las investigaciones 

de Czyż et al. (2017); Zurita-Ortega et al. (2017); López-
Alonzo et al. (2021); Jiménez et al. (2021) en el cual de-
muestran una relación negativa entre la obesidad infantil 
con los hábitos de vida saludables y actividad física. 

Wyszyńska et al. (2020) mencionan que es importante co-
nocer que los niveles altos de actividad física disminuyen la 
grasa corporal. Asimismo, Morente-Oria (2019) refiere 
que es necesaria la actividad física vigorosa para mantener 
bajos niveles de sobrepeso y obesidad en el ámbito escolar. 
Además, Silva et al. (2013); Trost et al. (2001) corroboran 
que la actividad física está positivamente relacionada con la 
salud (mentales, sociales y físicos de las personas). La omi-
sión de la actividad física y hábitos saludables podría generar 
la probabilidad de presentar problemas médicos como: la 
resistencia a la insulina, la diabetes mellitus, afectaciones 
cardiovasculares, hígado graso, hipertensión arterial, difi-
cultades respiratorias, asma, apnea de sueño, problemas or-
topédicos, anormalidades menstruales entre otros (Arteaga, 
2012; Baile, 2007; Organización Mundial de la Salud, 2018; 
Bray & Ryan, 2021; Delgado-Floody et al., 2019; Di Cesare 
et al., 2019; Finkelstein et al., 2009; Jiménez et al., 2021; 
Ruiz-García et al., 2022). La inactividad física puede con-
tribuir al deterioro de la salud mental, aumentando el es-
trés, la ansiedad y la depresión. La falta de ejercicio también 
puede llevar a una disminución de la fuerza muscular, la fle-
xibilidad y la resistencia, lo que afecta negativamente la ca-
lidad de vida y la capacidad funcional a lo largo del tiempo. 
Además, la inactividad física es un factor de riesgo impor-
tante que puede tener graves consecuencias para la salud a 
largo plazo (Finkelstein et al., 2009; Jiménez et al., 2021; 
Ruiz-García et al., 2022).Nuestro estudio evidenció corre-
laciones muy altas y estadísticamente significativas entre los 
hábitos de vida saludable (HVS) con: la actividad física (r = 
0,807; p < 0.001); las horas de internet (r = -0,779; p < 

0.001) y las horas de TV (r = -0,655; p < 0.001), lo cual 
implica que cuando los HVS mejora, las horas de internet, 
horas de TV disminuyen. En el caso de los HVS y la activi-
dad física es positiva; porque, aumenta los HVS y la activi-
dad física también. Nuestra investigación coincide con Car-
pena et al. (2022) en el cual refiere que el uso responsable, 
limitado de pantallas y la realización de actividades físicas 
disminuye de la obesidad. Jiménez et al. (2021) considera 
que, si los niños no tienen hábitos de vida saludable y acti-
vidad física, se reflejara mayor los índices de obesidad. La 
adherencia de los hábitos de vida saludable es importante 
para que se instauren en la vida adulta (Chacón et al., 2018). 
Las escuelas tienen un papel clave para la promover y desa-
rrollar estrategias para generar hábitos saludables para dis-
minuir los índices de obesidad infantil (Llosa, Pérez, & An-
dina, 2020; Lois & Rial, 2015), sin embargo, en los últimos 
años el uso del internet ha aumentado debido a la accesibi-
lidad a la red en el hogar y eso generó mayor tiempo de 
navegación y sedentarismo (Rey-López et al., 2010). La 
omisión o disminución de la actividad física como habito sa-
ludable provoca el aumento de una conducta sedentaria, 
malas relaciones personales, sociales y escolares; lo que 
tiene un fuerte impacto en la salud integral del niño (Jimé-
nez et al., 2021; Noriega et al., 2015). Por ello, hacen re-
ferencia que inculcar estilos de vida saludable, donde se dé 
prioridad a la práctica de los deportes (como: natación, bas-
quetbol, voleibol, futbol, atletismo, entre otros) sobre el 
sedentarismo, deben ser implementados dentro de la estra-
tegia de prevención de la obesidad infantil implementadas 
en los entornos escolares (Díaz, 2017). 

Nuestro estudio reporta que mientras la actividad física 
aumenta las horas de internet (r = -0,703; p < 0.001) y 
horas de TV (r = -0,683; p < 0.001) disminuyen. Nuestra 
investigación coincide con Jiménez et al. (2021) en el cual 
refiere que, la inactividad, refleja mayor consumo de pan-
tallas y nuevas tecnologías. La práctica de una actividad fí-
sica regular es importante porque ayuda a reducir riesgos 
de desarrollar enfermedades crónicas, mantener un peso 
saludable (Barbosa & Urrea, 2018) y a mejorar la aptitud 
física relacionada con la salud (resistencia cardiovascular, 
la fuerza y la resistencia muscular) que contribuyen al bie-
nestar (Hurtig-Wennlöf et al., 2007). La actividad física 
desempeña un papel fundamental en la reducción del uso 
excesivo de Internet en niños en edad escolar, ya que 
ofrece una alternativa saludable y gratificante para ocupar 
su tiempo. Al participar en actividades físicas, como jue-
gos al aire libre, deportes o simplemente correr y jugar, 
los niños pueden liberar energía acumulada, mejorar su es-
tado de ánimo y fortalecer su salud física. (Chen et al., 
2022; Oflu & Yalcin, 2019; Solis-Urra et al., 2019; Paez 
et al., (2022) y bajo rendimiento académico (Zapata-La-
mana et al., 2021).  

La correlación es alta y positiva estadísticamente signi-
ficativas para las horas de internet con las horas de TV (r 
= 0,581; p < 0.001). Este estudio concuerda con los resul-
tados de investigación de Noriega et al. (2015) en el cual 
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refieren que cuando las horas de internet aumentan las horas 
de TV también y según edad se modifica; de 10 y 11 años 
ven más la televisión, mientras que los pre adolescentes de 
12 a 15 años suelen ver la televisión y navegar por internet 
y adolescentes de 16 y 17 años usan principalmente internet 
por ocio. El avance de la tecnología ha cambiado nuestro 
modo de vida (Molano-Tobar et al., 2023). Sin embargo, 
no debe apropiarse de nuestro tiempo; porque, al estar 
frente a la pantalla recreativa durante 180 minutos o más al 
día se asocia con un aumento en la prevalencia ajustada de 
exceso de peso y obesidad en niños de 2 a 14 años (Car-
tanyà-Hueso et al., 2022). Y ello va arrastrar consigo la 
inactividad (Solis-Urra et al., 2019) y como consecuencia se 
alterará los procesos de sueño (ritmo circadiano), aumento 
de problemas de atención, cambios en el rendimiento aca-
démico como alteraciones en la ingesta de carbohidratos y 
desarrollo de obesidad (Oflu & Yalcin, 2019).  

Los hábitos de vida saludable y la actividad física, fueron 
los predictores inversos de la obesidad infantil (modelo ge-
neral: R2 = 0,720; p < 0,001). El modelo predictivo de la 

obesidad infantil, los coeficientes estandarizados β, indican 

que los buenos hábitos de vida saludable (β = -0,353; 

p<0.001) y la actividad física (β = -0,362; p<0.001), son 
los factores que más influyeron de manera negativa en la 
obesidad Infantil. Lo cual implica que, la actividad física y 
hábitos saludable predijeron la obesidad infantil. Para más 
detalle, los hábitos de vida saludable influyeron de manera 
negativa con 35.30 % en mitigar la obesidad infantil, mien-
tras que, la actividad física influye en un 36,20 %. Los re-
sultados de este estudio se suman a los encontrados por Ga-
rrido et al. (2023); López-Alonzo et al. (2021), en donde 
los niños que reportan menos actividad física, son los que 
presentan mayor obesidad; los coeficientes estandarizados 

β, indican que las horas de internet (β = 0,137; p<0.001) 

y las horas de TV (β = 0,094; p<0.001), fueron los factores 
que influyeron en la obesidad Infantil. Las horas de internet 
influyeron en un 13.70 % en la obesidad infantil, mientras 
que las horas de TV influyó en un 9,4% en la obesidad in-
fantil. Este estudio se relaciona con los de Martínez-Aguilar 
et al. (2011) en donde hay una significativa relación de horas 
de TV y los niños con sobrepeso y obesidad p= (0.045) con 
un riesgo de 2.79 veces mayor, que en niños con peso nor-
mal; en donde la cuarta parte de los niños presentan mayor 
riesgo y asociación con el sobrepeso-obesidad con: horas de 
ver televisión (OR = 2.79, p= 0.045) y comer cuando se 
ven televisión (OR = 2.87, p = 0.021). Además, Pinillos-
Patiño et al. (2022) refiere que el cuerpo en sedestación 
tiene un promedio de horas al día frente al TV es de 2,7±2 
horas; ante celulares, es de 3,8±2,8 horas, y 2,4±2,7 horas 
frente al computador, lo cual incide en el sobrepeso y obe-
sidad. Los hábitos de vida saludable y la actividad física jue-
gan un papel crucial en la prevención de la obesidad infantil, 
actuando como importantes predictores de su desarrollo. 
Un estilo de vida que incluya una alimentación equilibrada 
y la práctica regular de actividad física no solo promueve un 
peso corporal saludable, sino que también inculca hábitos 

positivos que pueden perdurar a lo largo de la vida (Ramí-
rez-Gomez, Vallejo Osorio, Bahamon Cerquera, Roa Cruz, 
& Monterrosa Quintero, 2023). La falta de actividad física 
y una dieta poco saludable están estrechamente vinculadas 
al aumento de peso en los niños, ya que contribuyen al des-
equilibrio energético que conduce al exceso de peso y la 
obesidad. (Andersen, Riddoch, Kriemler, & Hills, 2011). 
Por ello, recomiendan a niños y adolescentes de 5 a 17 años 
dedicar al menos un promedio de 60 minutos al día a acti-
vidades físicas moderadas a intensas, principalmente aeróbi-
cas, a lo largo de la semana; considerando ejercicios que for-
talecen los músculos y los huesos, al menos tres días a la 
semana (Organización Mundial de la Salud, 2020). Final-
mente, promover la adopción de hábitos de vida saludables 
desde la infancia, que incluyan una alimentación adecuada y 
la participación regular en actividades físicas, es esencial 
para prevenir y combatir la epidemia de obesidad infantil 
(Bravo, Baeza, Valdes, & Concha, 2023; Cadavid-Ruiz, He-
rrán-Murillo, Patiño-Gil, Ochoa-Muñoz, & Varela-Aré-
valo, 2023; OPS, 2019). 

 
Conclusiones  
 
Los resultados de este estudio revelan asociaciones sig-

nificativas entre la obesidad infantil y diversos factores de 
estilo de vida. Es evidente que los hábitos de vida saludable 
y la actividad física están inversamente relacionados con la 
prevalencia de obesidad en la infancia, lo que sugiere que 
fomentar un entorno propicio para una vida activa y hábitos 
saludables podría ser crucial en la prevención de este pro-
blema de salud pública. Además, se destaca la influencia ne-
gativa del tiempo dedicado a actividades sedentarias, como 
el uso de internet y la televisión, en el desarrollo de la obe-
sidad infantil. Estos hallazgos subrayan la importancia de 
promover un equilibrio adecuado entre la actividad física y 
el tiempo dedicado a las pantallas electrónicas en la infancia 
como estrategia para abordar eficazmente este desafío de sa-
lud. 

Los resultados de este estudio confirman la importancia 
fundamental de los hábitos de vida saludable y la actividad 
física como determinantes clave en la prevención de la obe-
sidad infantil. El análisis de un modelo predictivo revela que 
estos dos factores ejercen una influencia significativa y ne-
gativa sobre la obesidad, destacando su papel como predic-
tores inversos en el desarrollo de esta condición. Específi-
camente, los coeficientes estandarizados indican que los 
buenos hábitos de vida saludable y la actividad física son los 
principales impulsores para contrarrestar la obesidad infan-
til, representando juntos más del 70% de la variabilidad en 
este fenómeno. Estos hallazgos subrayan la importancia de 
promover estilos de vida activos y saludables desde la infan-
cia como estrategia efectiva en la lucha contra la obesidad 
infantil. 
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