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Resumen. La pandemia de COVID-19 y las medidas de confinamiento asociadas han tenido un impacto significativo en la actividad 
física (AF) de los adolescentes. Este estudio tuvo como objetivo evaluar el nivel de AF de los adolescentes en establecimientos educativos 
privados de nivel secundario en la ciudad de Lima tras el periodo de confinamiento por COVID-19. Se realizó un estudio descriptivo 
transversal con una muestra de 380 estudiantes (202 hombres y 178 mujeres) de 14 a 16 años, utilizando el cuestionario "Physical 
Activity Questionnaire for Adolescents" (PAQ-A) para medir la AF. Los resultados indicaron que los niveles de AF post-confinamiento 
se encuentran por debajo de las recomendaciones de la OMS, con el promedio general de los puntajes del PAQ-A ubicándose en rangos 
de inactividad física. Análisis sociodemográficos revelaron diferencias significativas según género y edad, con los adolescentes varones 
reportando mayores niveles de AF que las mujeres, y los jóvenes de 14 años siendo más activos que los de 16 años. Además, los  
estudiantes de instituciones con menores índices de vulnerabilidad socioeconómica presentaron mejores promedios de AF. Las conclu-
siones sugieren la necesidad de diseñar estrategias específicas para incrementar la AF en las adolescentes y en los estudiantes de mayor 
edad, así como fortalecer la promoción de la AF en centros educativos con alta vulnerabilidad socioeconómica. Este estudio aporta 
evidencia sobre la importancia de intervenciones dirigidas a mejorar la AF de los adolescentes post-confinamiento, destacando la in-
fluencia de factores sociodemográficos y contextuales. 
Palabras clave: Actividad física, Adolescentes, Confinamiento por COVID-19, Educación privada, Inactividad física, Salud adoles-
cente. 
 
Abstract. The COVID-19 pandemic and associated lockdown measures have had a significant impact on adolescent physical activity 
(PA). This study aimed to evaluate the level of PA of adolescents in private secondary educational establishments in the city of Lima 
after the period of confinement due to COVID-19. A cross-sectional descriptive study was carried out with a sample of 380 students 
(202 men and 178 women) aged 14 to 16, using the "Physical Activity Questionnaire for Adolescents" (PAQ-A) to measure PA. The 
results indicated that post-confinement PA levels are below the WHO recommendations, with the overall average of the PAQ-A scores 
falling within the ranges of physical inactivity. Sociodemographic analyzes revealed significant differences by gender and age, with male 
adolescents reporting higher levels of PA than female adolescents, and 14-year-olds being more active than 16-year-olds. Furthermore, 
students from institutions with lower socioeconomic vulnerability rates had better PA averages. The conclusions suggest the need to 
design specific strategies to increase PA in adolescent girls and older students, as well as strengthen the promotion of PA in educational 
centers with high socioeconomic vulnerability. This study provides evidence on the importance of interventions aimed at improving 
the PA of post-lockdown adolescents, highlighting the influence of sociodemographic and contextual factors. 
Keywords: Physical activity, Adolescents, COVID-19 confinement, Private education, Physical inactivity, Adolescent health. 
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Introducción 
 
Aumentar los niveles de actividad física (AF) propor-

ciona numerosos beneficios a lo largo de la vida (Jiménez 
et al., 2022). Es crucial fomentar los hábitos de actividad 
física durante la infancia (Marambio et al., 2019) y la ado-
lescencia (Tapia, 2019), debido a sus efectos positivos en el 
bienestar físico (Urrea & Barbosa, 2018), psicológico (Foui-
lloux et al., 2021), social (Giakoni et al., 2020), autocon-
cepto (Yáñez et al., 2016), rendimiento académico (Singh 
et al., 2019), y en la prevención de enfermedades en la 
adultez (Biddle & Asare, 2011; Janssen & LeBlanc, 2010; 
Jebeile et al., 2022; Longmuir et al., 2014). La Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) recomienda un mínimo 
diario de 60 minutos de AF de intensidad moderada a vigo-
rosa para niños y adolescentes de 5 a 17 años (Chaput et al., 
2020). Sin embargo, esta cantidad puede no ser suficiente 
durante la adolescencia (Guthold et al., 2020). Bajos niveles 

de AF afectan negativamente la composición corporal, in-
crementando el porcentaje de grasa y el perímetro de la cin-
tura, lo que eleva el riesgo de enfermedades cardiometabó-
licas (Andersen et al., 2006; Ekelund, 2012; Vasconcellos 
et al., 2014) 

El riesgo aumentó con la aparición del COVID-19, de-
bido a las medidas de confinamiento impuestas por las auto-
ridades para contener la pandemia (Martínez-de-Quel 
et al., 2021). A fines de abril de 2020, alrededor de 1,500 
millones de niños (de 5 a 12 años) y adolescentes (de 13 a 
17 años) comenzaron su educación a distancia debido al cie-
rre de escuelas en muchos países (UNICEF, 2020). Este ais-
lamiento obligatorio tuvo efectos negativos en la salud física 
y mental, afectando los hábitos de vida saludable (Balanzá–
Martínez et al., 2020; Wang et al., 2020). Los adolescentes 
de secundaria fueron uno de los grupos más afectados por 
las medidas de confinamiento asociadas a la pandemia (Vi-
ner et al., 2020). La prolongada permanencia en casa 
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contribuyó a un aumento de las conductas sedentarias, de-
bido a la reducción en el volumen diario de AF (Faúndez-
Casanova et al., 2022; Pietrobelli et al., 2020). Diversos 
estudios que analizaron los niveles de AF en niños y adoles-
centes durante el confinamiento reportaron una disminu-
ción en la AF a causa del confinamiento obligatorio (Mera 
et al., 2020; Moore et al., 2020; Parra Sepúlveda et al., 
2023; Xiang et al., 2020; Ziab et al., 2022). Al finalizar este 
período, se comenzaron a implementar programas de AF 
para niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad (Játiva 
et al., 2022), incluyendo entrenamientos de fuerza, ejerci-
cios aeróbicos y de flexibilidad (Dunton et al., 2020). 

Un estudio previo de Sevilla (2023) evaluó el nivel de 
AF post-confinamiento, encontrando que el 39% de los es-
tudiantes adolescentes presentaban una mala condición fí-
sica, por lo que se recomendaron procesos de aclimatación 
antes de desarrollar capacidades físicas, con el objetivo de 
prevenir riesgos cardiovasculares y musculoesqueléticos. 
Resultados similares fueron reportados en el estudio de Ji-
ménez-Loaisa et al. (2022), en estudiantes de educación 
primaria, quienes mostraron niveles de AF por debajo de las 
recomendaciones de la OMS cuando fueron monitoreados 
con acelerometría en la “nueva normalidad” post-COVID-
19. Sin embargo, no existen estudios que evalúen el nivel 
de AF en adolescentes peruanos tras el confinamiento por 
COVID-19, lo cual representa una brecha significativa en el 
conocimiento actual sobre el impacto de la pandemia en los 
hábitos de actividad física de esta población. 

Con estos antecedentes, el objetivo de esta investigación 
fue evaluar el nivel de AF de los adolescentes en estableci-
mientos educativos privados de nivel secundario en la ciu-
dad de Lima tras el periodo de confinamiento por COVID-
19. 

 
Metodología 
 
Participantes 
Un total de 380 estudiantes de ambos sexos (202 hom-

bres y 178 mujeres), con edades entre 14 y 16 años, fueron 
seleccionados de manera conveniente en tres instituciones 
educativas privadas ubicadas en la ciudad de Lima, Perú. Es-
tas instituciones fueron elegidas por su representatividad en 
la comunidad estudiantil y tienen un índice de vulnerabili-
dad estudiantil variado (23%-83%). La selección de los par-
ticipantes se realizó mediante un método de muestreo no 
probabilístico por conveniencia. Los criterios de inclusión 
consideraron a todos los alumnos que asisten regularmente 
a clases de educación física, excluyendo a aquellos con le-
siones musculares recientes o enfermedades que les impi-
dieran participar en actividades físicas normales durante los 
últimos siete días, según lo evaluado mediante un cuestio-
nario previo. 

Los participantes fueron informados verbalmente por 
los profesores de educación física de cada institución acerca 
de la metodología del cuestionario, así como de los objeti-
vos y posibles riesgos del estudio. Todos dieron su consen-
timiento informado y debían contar con el consentimiento 

de sus padres para participar. Antes de recoger datos, dos 
investigadores independientes explicaron el derecho a par-
ticipar o retirar su consentimiento en cualquier momento, 
sin consecuencias negativas.  

 
Instrumento 
Se utilizó el cuestionario auto informado "Physical Ac-

tivity Questionnaire for Adolescents" (PAQ-A) para eva-
luar el nivel de actividad física. Este instrumento consta de 
nueve ítems, donde cada actividad se evalúa con valores del 
uno al cinco, siendo 1 muy sedentario y 5 muy activo. Se 
calculó un promedio de los ítems de la pregunta 1, que 
luego se sumó al promedio de las preguntas 2 a 7. La pre-
gunta 8 registró el día de mayor actividad física del estu-
diante, mientras que la pregunta 9 indagó sobre posibles 
días de enfermedad que impidieron la actividad física. El 
cuestionario está validado según el estudio de Crocker et al. 
(1997), y se utilizó un punto de corte de 2.75 puntos para 
distinguir entre grupos activos e inactivos, siguiendo las re-
comendaciones de Benítez-Porres et al. (2015). 

Procedimiento 
El cuestionario fue administrado en las aulas de clase du-

rante el horario escolar, con la autorización del estableci-
miento educativo y la presencia del profesor. Dos investi-
gadores entregaron personalmente el cuestionario y pro-
porcionaron instrucciones verbales a los participantes, en-
fatizando que debían seleccionar solo una respuesta por pre-
gunta. Se asignó un máximo de 15 minutos para completar 
todas las preguntas del cuestionario. Al finalizar el tiempo 
permitido, los investigadores recogieron y archivaron los 
cuestionarios. 

 
Análisis estadístico 
Se utilizó una hoja de cálculo en Microsoft® Excel para 

el registro de datos. Se realizaron análisis descriptivos, com-
parativos entre dos grupos independientes y análisis compa-
rativos entre tres o más grupos independientes con un fac-
tor. Todos los análisis se llevaron a cabo utilizando el soft-
ware estadístico IBM SPSS 28. Se verificó la normalidad de 
los datos mediante la prueba de Kolmogórov-Smirnov, ob-
teniendo un resultado de p = 0.17, lo que indica que no se 
debería rechazar la hipótesis de normalidad de los datos 
(H0). Este resultado justifica el uso de estadísticas paramé-
tricas para el análisis de los datos. Aunque la literatura ge-
neralmente sugiere que los datos de práctica de AF pueden 
no seguir una distribución normal, en este estudio, los datos 
específicos recolectados no mostraron desviaciones signifi-
cativas de la normalidad. Por lo tanto, se consideraron apro-
piadas las pruebas paramétricas para el análisis estadístico. 
Debido a la distribución no normal de los datos, se aplicó la 
prueba U de Mann-Whitney para comparar los puntajes del 
cuestionario PAQ-A entre hombres y mujeres. Además, se 
empleó la prueba de Kruskal-Wallis para analizar las dife-
rencias en el nivel de actividad física según la edad de los 
participantes y el índice de vulnerabilidad de los estableci-
mientos educativos. Para evaluar las diferencias entre varia-
bles, se aplicó la prueba post hoc Games-Howell. Todos los 
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análisis se realizaron con un nivel de confianza del 95%, 
considerando significativo un valor de p < 0.05. 

 
Resultados 
 
Los datos presentados en la Tabla 1 revelan la frecuencia 

media de diversas actividades físicas realizadas por los estu-
diantes en los últimos 7 días, junto con la desviación están-
dar (DE), el intervalo de confianza al 95% (IC 95%), y el 
error estándar de la media. Caminar fue la actividad más 
frecuente, con una media de 2.90, seguido de correr (2.20) 
y fútbol (1.88), lo que sugiere que estas fueron las activida-
des más comunes entre los estudiantes evaluados. En con-
traste, actividades como patinar (1.18) y natación (1.16) 
mostraron medias más bajas en comparación. 
 
Tabla 1. 
Distribución y frecuencia de la actividad física, deportes y recreación practicados 
por los estudiantes en los últimos 7 días según la respuesta a la pregunta 1 de la 
encuesta 

Actividad Media DE IC 95% Error estándar 

Saltar la cuerda 1.60 0.92 1.51-1.69 0.04 
Patinar 1.18 0.58 1.12-1.24 0.02 

Montar bicicleta 1.85 1.20 1.74-1.98 0.06 
Caminar (como ejercicio) 2.90 1.50 2.76-3.05 0.07 

Correr 2.20 1.35 2.06-2.33 0.06 
Aerobics/spinning 1.40 0.88 1.30-1.47 0.04 

Natación 1.16 0.56 1.10-1.22 0.02 
Baile/danza 1.48 0.90 1.39-1.57 0.04 

Montar monopatín 1.26 0.71 1.19-1.33 0.03 

Futbol 1.88 1.36 1.76-2.03 0.06 
Voleibol 1.76 1.13 1.63-1.86 0.05 

Baloncesto 1.42 0.86 1.34-1.51 0.04 
Atletismo 1.33 0.82 1.14-1.27 0.04 

Artes marciales 1.30 0.79 1.23-1.40 0.03 

Total 1.62 0.97 1.52-1.71 0.04 

 
De acuerdo con los datos presentados en la Tabla 2, la 

actividad física durante las clases de educación física tiene la 
mayor frecuencia media entre los estudiantes, con un pun-
taje de 3.72, lo que sugiere que las clases de educación física 
son un momento clave para la actividad física en esta pobla-
ción. Las actividades después de la escuela y durante la tarde 
también muestran una frecuencia relativamente alta, con 
medias de 2.9 y 2.75 respectivamente. En contraste, activi-
dades como la realizada durante la hora de comida tienen 
una frecuencia significativamente menor, con una media de 
1.97. El error estándar relativamente bajo en todas las ca-
tegorías indica una consistencia en las respuestas, y los in-
tervalos de confianza estrechos refuerzan la fiabilidad de es-
tos resultados. 

Analizando los resultados de La Tabla 3, se observa que 
el puntaje promedio del cuestionario PAQ-A desglosado 
por genero muestra que los hombres reportan un puntaje 
promedio de 2.62, con una desviación estándar (DE) de 
0.78 y un intervalo de confianza del 95% (IC) entre 2.51 y 
2.73. En contraste, las mujeres tienen un puntaje promedio 
ligeramente inferior de 2.40, con una DE de 0.80 y un IC 
del 95% entre 2.28 y 2.52. El valor p reportado (p < 0.002) 
indica una diferencia significativa en los niveles de actividad 
física reportados entre hombres y mujeres, destacando una 
mayor actividad física promedio entre los hombres en com-
paración con las mujeres en esta muestra. 

Tabla 2. 
Frecuencia y distribución de las respuestas a las preguntas 1 a 7 en la semana previa 

a la administración de la encuesta 

Pregunta Media DE IC 95% 
Error están-

dar 

Total primera pregunta 1.62 0.97 1.52-1.71 0.04 

En clases de educación física 3.72 1.25 3.59-3.84 0.06 
Hora de comida 1.97 1.1 1.85-2.08 0.05 

Después de la escuela hasta 
las 6 pm 

2.9 1.33 2.76-3.02 0.06 

Después de media tarde entre                   

las 6 pm – 10 pm 
2.75 1.42 2.60-2.88 0.07 

El último fin de semana 2.65 1.35 2.51-2.79 0.06 
Frase que describe mejor tu                

semana 
2.48 1.26 2.35-2.60 0.06 

Total 2.57 1.15 2.45-2.68 0.06 

 
Tabla 3. 
Puntaje del cuestionario PAQ-A por género 

Sujetos Media DE IC 95% p 

Hombres 2.62 0.78 2.51-2.73 0.002 
mujeres 2.40 0.80 2.28-2.52  

 
La Tabla 4 muestra el puntaje medio del cuestionario 

PAQ-A según la edad en hombres. El grupo de edad de 14 
años presenta el puntaje el puntaje más alto en actividad fí-
sica (Media = 2.90), mostrando una diferencia significativa 
entre las edades de los hombres (p = 0.030). Ademas se 
observaron diferencias estadísticamente significativas al 
comparar los grupos de 14-15 años (p = 0.041). Sin em-
bargo, no se encontraron diferencias significativas en las 
comparaciones entre los grupos de 14-16 años (p = 0.072), 
ni entre los grupos de 15-16 años (p = 0.836). 
 
Tabla 4. 
Puntaje del cuestionario PAQ-A por edades en hombres 

Sujetos Media DE IC 95% p 

14 años 2.90 0.75 2.75-3.05 0.030 
15 años 2.55 0.82 2.37-2.73  
16 años 2.48 0.71 2.25-2.71  

 
El análisis de los datos en la Tabla 5 revela que el grupo 

de 14 años destaca por presentar un mayor nivel de AF. 
Además, se encontró una diferencia significativa entre las 
distintas edades de las mujeres (p = 0.002). En las compa-
raciones por pares entre las edades, se observaron diferen-
cias estadísticamente significativas entre los grupos de 14 
años y 16 años (p = 0.002), así como entre los grupos de 15 
años y 16 años (p = 0.003). No se encontraron diferencias 
significativas entre los grupos de 14 años y 15 años (p = 
0.364). 
 
Tabla 5. 
Puntaje del cuestionario PAQ-A por edades en mujeres 

Sujetos Media DE IC 95% p 

14 años 2.50 0.85 2.32-2.68 0.002 
15 años 2.40 0.78 2.21-2.59  

16 años 1.95 0.62 1.72-2.18  

 
La información presentada en la Tabla 6 indica que el 

puntaje medio del cuestionario PAQ-A según el estableci-
miento educacional muestra un nivel más alto de actividad 
física en el establecimiento C (26 % IVE). Además, se ob-
servó una diferencia significativa en los puntajes entre los 
diferentes establecimientos educacionales (p = 0.018). En 
las comparaciones individuales entre los establecimientos, 
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se encontraron diferencias estadísticamente significativas 
entre A y B (p = 0.019) y entre B y C (p = 0.016), mientras 
que no se encontraron diferencias significativas entre A y C 
(p = 0.890). 
 
Tabla 6. 
Puntaje del cuestionario PAQ-A por establecimientos educacionales 

Establecimiento Media DE IC 95% p 

A (61% IVE) 2,55 0.76 2.40-2.70 0.018 
B (49% IVE) 2.38 0.88 2.24-2.52  
C (26% IVE) 2.60 0.82 2.45-.275  

 
Discusión  
 
El objetivo de esta investigación fue evaluar el nivel de 

AF de los adolescentes en establecimientos educativos pri-
vados de nivel secundario en la ciudad de Lima tras el pe-
riodo de confinamiento por COVID-19. Los resultados 
mostraron que las actividades físicas más comunes realizadas 
fueron caminar, correr y fútbol. Según el cuestionario PAC-
A, los estudiantes fueron clasificados como inactivos. Ade-
más, se observó que los hombres presentaron un nivel de 
AF superior al de las mujeres, con un mayor nivel de AF en 
el grupo de 14 años y en el establecimiento con el menor 
índice de vulnerabilidad. 

Parra et al. (2023) realizaron un estudio similar en es-
colares de nivel secundario en Chile utilizando el mismo 
cuestionario auto informado. Sus resultados indicaron que 
las actividades más frecuentes eran caminar y correr, siendo 
estas actividades comunes en la vida diaria de ese grupo eta-
rio. También reportaron puntajes clasificados como inacti-
vos en adolescentes durante el confinamiento. De manera 
similar, Faúndez-Casanova et al. (2022) encontraron bajos 
niveles de AF en estudiantes de primaria en Chile durante 
el confinamiento. Aunque los puntajes en este estudio son 
bajos, fueron superiores a los registrados durante el confi-
namiento, lo cual puede atribuirse a varios factores diferen-
ciadores entre las poblaciones. Además de la proximidad 
geográfica, otros factores socioeconómicos, ambientales, 
psicológicos, culturales y educativos pudieron haber in-
fluido. Por ejemplo, el nivel de ingresos familiares y el ac-
ceso a instalaciones deportivas pueden variar significativa-
mente, afectando la capacidad de los estudiantes para parti-
cipar en actividades físicas. La disponibilidad de espacios pú-
blicos seguros y el clima también juegan un papel crucial. 
Adicionalmente, los niveles de estrés y salud mental post-
confinamiento pueden haber diferido, afectando la motiva-
ción y el compromiso con la actividad física. Finalmente, la 
calidad y frecuencia de las clases de educación física pueden 
haber impactado en los niveles de AF de los estudiantes. 

Este estudio también mostró que el nivel de AF era sig-
nificativamente mayor en hombres que en mujeres, coinci-
diendo con los hallazgos de Parra et al. (2023), quienes ob-
servaron que los hombres tenían un nivel de AF significati-
vamente mayor durante el confinamiento. Ibarra-Mora 
et al. (2019) también reportaron un nivel de AF significati-
vamente mayor en hombres que en mujeres en adolescentes 
chilenos de entre 14 y 17 años. Estas diferencias de género 
pueden deberse a factores sociales y culturales, los cuales 

influyen en la AF de las adolescentes (Yáñez-Silva et al., 
2014). Los bajos niveles de AF fuera del horario escolar 
también podrían ser un factor, ya que solo el 40% de los 
adolescentes varones y el 20% de las mujeres adolescentes 
realizan algún tipo de AF después del horario escolar (Ma-
yorga-Vega et al., 2019). Además, algunos investigadores 
sugieren que los modelos masculinizados de AF y deporte 
no satisfacen las necesidades de las mujeres, lo que podría 
llevar a una falta de interés en la práctica deportiva en su 
tiempo libre (Pfister & Sisjord, 2013). Una revisión de la 
literatura de Camacho-Minano et al. (2011) destacó la im-
portancia del entorno educativo y las clases de Educación 
Física en la promoción de la AF entre las adolescentes, re-
comendando un ambiente agradable y una amplia gama de 
actividades innovadoras y no competitivas, así como un au-
mento de las horas lectivas de Educación Física para ayudar 
a cumplir con las recomendaciones diarias de AF. 

En relación con las diferencias por edades, se observó 
un menor nivel de AF en adolescentes de mayor edad (16 
años) en ambos sexos. Jiménez et al. (2022) presentaron re-
sultados similares, indicando que los adolescentes mayores 
tienden a tener niveles más bajos de AF. Esto puede deberse 
a que los adolescentes de mayor edad dedican más tiempo 
libre a actividades sedentarias como el uso de internet y vi-
deojuegos (Dong et al., 2021), además de enfrentar una 
mayor presión del entorno, incluyendo un aumento en las 
tareas escolares y la sociabilización con otros adolescentes 
(Mikaelsson et al., 2020). 

En cuanto a los establecimientos educativos participan-
tes con un índice de vulnerabilidad escolar (IVE) heterogé-
neo asociado a diferentes niveles socioeconómicos, se ob-
servó que el establecimiento con menor índice de vulnera-
bilidad (26% IVE) tenía un mayor puntaje de AF. Contra-
riamente, Sanchez-Urrea & Izquierdo (2020) encontraron 
un mayor nivel y variedad de AF en un centro de salud pú-
blico en comparación con uno privado. Estos resultados po-
drían explicarse por influencias socioeconómicas, ya que 
existen evidencias de que los alumnos de mayores niveles 
socioeconómicos tienen actitudes más positivas hacia la AF 
y el deporte (Duncan et al., 2006). 

Es crucial realizar estudios de seguimiento en enseñanza 
secundaria y replicar la investigación en diferentes tipos de 
establecimientos en otras ciudades de Lima para entender 
mejor la influencia del tipo de establecimiento o la zona 
geográfica en el nivel de AF de los estudiantes. Los estudios 
longitudinales serían esenciales para identificar cualquier si-
militud o discrepancia en los niveles de AF a medida que los 
estudiantes avanzan en edad. 

Además de los hallazgos específicos de este estudio, es 
relevante considerar las tendencias globales de actividad fí-
sica antes y después del COVID-19. Según Guthold et al. 
(2020), los niveles de inactividad física entre adolescentes 
ya eran preocupantemente altos antes de la pandemia, con 
diferencias significativas entre regiones y géneros. Este es-
tudio reveló que más del 80% de los adolescentes a nivel 
mundial no cumplían con las recomendaciones de actividad 
física. La pandemia de COVID-19 ha exacerbado esta 



2024, Retos, 59, 32-38 
© Copyright: Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física (FEADEF) ISSN: Edición impresa: 1579-1726. Edición Web: 1988-2041 (https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/index) 

-36-                                                                                                                                                                                                           Retos, número 59, 2024 (octubre)     

situación, como se destaca en el trabajo de Carriedo et al. 
(2022), donde se documenta una disminución significativa 
en los niveles de actividad física y un aumento en los com-
portamientos sedentarios durante el confinamiento. Estos 
estudios subrayan la necesidad urgente de intervenciones 
efectivas para fomentar la actividad física, especialmente en 
contextos post-pandemia. En nuestro estudio, aunque los 
niveles de AF post-confinamiento fueron superiores a los 
registrados durante el confinamiento, siguen siendo bajos 
en comparación con los estándares globales. Esto sugiere 
que los efectos prolongados de la pandemia continúan afec-
tando negativamente los hábitos de actividad física de los 
adolescentes peruanos, alineándose con las tendencias ob-
servadas a nivel mundial. 

 
Conclusiones  
 
Los resultados obtenidos muestran que los niveles de ac-

tividad física reportados por los adolescentes evaluados 
post-confinamiento se encuentran por debajo de los pará-
metros recomendados. El promedio general de los puntajes 
del cuestionario PAQ-A se ubicó entre los rangos de inacti-
vidad física. Esto pone en evidencia el incumplimiento de 
las guías de la OMS, que recomiendan al menos 60 minutos 
diarios de actividad física moderada a vigorosa para este 
grupo etario. 

Al analizar las variables sociodemográficas, se identifica-
ron diferencias significativas relacionadas con el género y la 
edad. Los adolescentes hombres reportaron mayores nive-
les de actividad física que las mujeres. Asimismo, los jóve-
nes de 14 años manifestaron ser más activos que los de 16 
años. Estos hallazgos sugieren la necesidad de diseñar estra-
tegias específicas orientadas a incrementar los niveles de ac-
tividad física en las adolescentes y los de mayor edad.  

Otro aspecto relevante es que los establecimientos edu-
cativos con menores índices de vulnerabilidad socioeconó-
mica obtuvieron mejores promedios de actividad física. Este 
hallazgo pone de manifiesto la influencia de factores contex-
tuales como el nivel socioeconómico. Se requiere fortalecer 
especialmente la promoción de la actividad física en centros 
educativos con mayor vulnerabilidad. 

El estudio aporta datos importantes sobre la situación de 
los adolescentes evaluados. Sin embargo, se necesitan ma-
yores esfuerzos intersectoriales orientados a aumentar los 
niveles de actividad física en esta población, de manera que 
se cumplan las recomendaciones emitidas por la OMS para 
el periodo poscovid-19. 
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