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Resumen. La Actividad Física (AF) insuficiente en los adolescentes compromete de manera importante su bienestar físico, mental y 
social. Se estima que más del 80% de ellos no realiza AF suficiente, y la autopercepción que tienen de su complexión física podría 
tener una influencia importante hacia esta conducta. El objetivo de la presente investigación fue analizar el nivel de AF y la autoper-
cepción de la complexión física, por tipo de población (rural vs urbana) y sexo, según la etapa de cambio de adolescentes mexicanos. 
Para ello se realizó un estudio descriptivo de corte transversal y enfoque cuantitativo en una muestra de 329 adolescentes (14.46 ± 
0.49 años), inscritos en el 3er grado de escuelas secundarias públicas localizadas en una población rural y urbana en México. Se evaluó 
el nivel de AF con el cuestionario de AF para adolescentes (PAQ-A), la etapa de cambio y la autopercepción de la complexión física 
de los adolescentes. Cuando la AF se realiza en niveles saludables, los hombres presentan niveles más altos que las mujeres, pero 
cuando la AF no se realiza en niveles satisfactorios, no existe diferencia entre sexos. Tras la aplicación se puede concluir que existe 
una asociación positiva entre las etapas de cambio y el nivel de AF. Además, entre los adolescentes que se encontraron en las etapas 
de acción y mantenimiento, los hombres tuvieron niveles de AF más altos que las mujeres.  
Palabras clave: cambio de comportamiento, conductas saludables, modelo transteórico, estilos de vida, imagen corporal, secunda-
ria. 
 
Abstract. Insufficient physical activity in adolescents affects importantly their physic, mental and social wellness. Over 80% of the 
adolescents in the world do not have enough physical activity, and body image self-perception may significantly influence their physi-
cal activity level. This study aimed to analyze the physical activity level and body image self-perception, by population and sex, ac-
cording to stage of change in Mexican adolescents. A descriptive, cross-sectional and quantitative study was conducted in a sample of 
329 adolescents (14.46 ± 0.49 years), coursing the third grade of middle schools located in a rural and urban population in Mexico. 
Adolescents’ physical activity level was measured by physical activity questionnaire for adolescents (PAQ-A). Stage of change and 
body image self-perception were also measured. When physical activity was made at healthy levels, boys performed higher levels 
than girls, but when physical activity was insufficient, there were no difference between sexes. After application it can be concluded 
that there was a positive association between stages of change and physical activity level. Furthermore, among adolescents in action 
and maintenance stages, boys had higher physical activity levels than girls. 
Keywords: behavior change, healthy behavior, transtheoretical model, lifestyle, body image, middle-school students. 
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Introducción 
 
La Actividad Física (AF) insuficiente es una conducta 

que compromete seriamente el bienestar físico, mental y 
social de los adolescentes. Se conoce que la falta de AF 
regular aumenta hasta un 30% el riesgo de muerte. Pese a 
esto, más del 80% de los adolescentes en el mundo y el 
84.6% en México no tienen un nivel de AF necesario para 
disminuir estos riesgos (Organización Mundial de la Salud 
[OMS], 2020; Shamah-Levy et al., 2020). La OMS reco-
mienda que los adolescentes realicen en promedio 60 
minutos diarios de AF de intensidad moderada a vigorosa, 
y al menos tres días a la semana, ejercicios de fortaleci-
miento (OMS, 2020). 

La adolescencia es la etapa transitoria entre la niñez y la 
adultez (OMS, 2022). Investigaciones recientes afirman 
que diferentes enfermedades relacionadas con la inactivi-
dad física tienen su origen en la adolescencia (Oñate-
Navarrete, Aranela-Castro, Navarrete-Cerda & Sepúlveda-
Urra, 2021; Werneck, Fernandes & Silva, 2020), haciendo 
de esta etapa un momento determinante para el desarrollo 
y mantenimiento de conductas saludables relacionadas con 
la AF (Brick, Redding, Paiva, Harlow & Velicer, 2017; 
Driskell, Dyment, Mauriello, Castle & Sherman, 2008; 

Gutiérrez-Higuera, Zamarripa, Ochoa-Ávalos & Ceballos-
Gurrola, 2022; Nunes, Silva & Gonçalves, 2017; OMS, 
2022). 

Aunado a esto, la autopercepción de la complexión fí-
sica, es decir, qué tan delgados o excedidos en peso se 
perciben los adolescentes, juega un papel importante en el 
desarrollo de ciertas conductas, generalmente negativas, 
en este grupo poblacional (Jáuregui-Lobera et al., 2018). 
De acuerdo con estudios, la autopercepción de la comple-
xión física que tienen los adolescentes podría determinar el 
nivel de AF que estos realizan (García-Ponce, Asencio, 
Courel-Ibáñez & Sánchez-Alcaraz, 2020), pero en el con-
texto mexicano esto no parece ser determinante (Ceba-
llos-Gurrola et al., 2020). 

La disminución en los niveles de AF y los cambios en la 
complexión de los adolescentes son el resultado de las 
modificaciones en los estilos de vida propios del desarro-
llo, la urbanización, los medios de transporte pasivos, 
comportamientos sedentarios en el tiempo libre y a un 
mayor acceso a alimentos altos en calorías (Compernolle 
et al., 2018; Haghjoo, Siri, Soleimani, Farhangi & Alesaei-
di, 2022; OMS, 2021). Por este motivo, se espera que los 
adolescentes que viven en poblaciones rurales tengan un 
estilo de vida más activo en comparación con aquellos en 
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poblaciones urbanas (Euler et al., 2019; Franco-Arévalo, 
Feu & De la Cruz-Sánchez., 2020). Algunos estudios no 
han encontrado que el tipo de población en el que los 
adolescentes viven sea un determinante del nivel de AF, o 
bien, las diferencias presentes han sido pequeñas e incon-
sistentes (Euler et al., 2019; Fernández-Prieto, Canet & 
Giné-Garriga, 2019; Franco-Arévalo et al., 2020; Shamah-
Levy et al., 2020). 

Por su parte, el sexo sí parece tener una influencia en 
el nivel de AF y en la percepción de la complexión física 
de los adolescentes. Algunos estudios reportan que las 
mujeres son significativamente menos activas que los hom-
bres (Shamah-Levy et al., 2020) y que son ellas quienes se 
perciben con más sobrepeso (Jáuregui-Lobera et al., 
2018), mostrando mayor preocupación por su imagen 
corporal en comparación con los hombres (Ceballos-
Gurrola et al., 2020). 

Es indudable que, pese a los diferentes esfuerzos que se 
han realizado en los últimos años para contrarrestar las 
consecuencias de la inactividad física en distintas poblacio-
nes, aún se requieren estrategias que puedan dirigir las 
intervenciones de manera más específica para incidir en 
esta conducta. Un concepto de gran utilidad son las etapas 
de cambio, ya que, identificarlas permitirá tener un punto 
de partida más objetivo para orientar las intervenciones 
que busquen el cambio de conducta hacia la AF en adoles-
centes (Engels, Nigg & Reimers, 2022; Nunes et al., 
2017; Pirzadeh, Zamani, Khoshali & Kelishadi, 2020; 
Saeidi, Mirzaei, Mahaki, Jalali & Jalilian, 2018). 

Las etapas de cambio hacen referencia a un estadio 
temporal en el que las personas se sitúan dependiendo de 
su actitud al cambio. Existen cinco etapas de cambio gene-
ralmente empleadas: la precontemplación, etapa en la que 
no se tiene la intención de cambiar; la contemplación, 
cuando se pretende cambiar en los próximos seis meses; la 
preparación, cuando se ha considerado la posibilidad de 
cambiar en el corto plazo; la acción, en la que ya se han 
comenzado a realizar cambios en los últimos seis meses; y 
el mantenimiento, en la que ya se tiene al menos seis me-
ses realizando una conducta concreta (Prochaska, Redding 
& Evers., 2015; Prochaska & Velicer, 1997; Vieira & 
Carvalho, 2021; Zamarripa, Ruiz-Juan, López-Walle, 
Pérez & Ceballos-Gurrola, 2010). 

Pocos han sido los estudios identificados y realizados en 
adolescentes que consideran la etapa de cambio con el 
objetivo de incidir en su conducta hacia la AF (Brick et al., 
2017; Engels et al., 2022; Huang, Hung, Chang & Chang, 
2009; Saeidi et al., 2018; Shaver, McGlumphy, Gill & 
Hasson, et al., 2019). Asimismo, no muchos estudios han 
sido llevados a cabo en adolescentes mexicanos que permi-
tan identificar las etapas de cambio, sin embargo, los ha-
llazgos evidencian asociaciones interesantes entre las etapas 
y los niveles de AF de los adolescentes (Baños, Ruiz-Juan, 
Baena-Extremera, García-Montes & Ortiz-Camacho, 
2018; Gallegos-Sánchez, Ruiz-Juan, Villarreal-Ángeles & 
Zamarripa, 2019; Zamarripa, Ruiz-Juan & Ruiz-Risueño 
Abad, 2019). 

En la actualidad, y hasta la búsqueda de literatura reali-
zada para este estudio, no se identificaron investigaciones 
que evalúen y comparen el nivel de AF y la autopercepción 
de la complexión física, por tipo de población y sexo, 
considerando la etapa de cambio de los adolescentes hacia 
la AF. Por lo anterior se planteó como objetivo del presen-
te estudio analizar el nivel de AF y la autopercepción de la 
complexión física, por tipo de población y sexo, según la 
etapa de cambio de adolescentes mexicanos. 

 
Material y Método 
 
Diseño y muestra 
Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal y 

enfoque cuantitativo en una muestra no probabilística de 
329 adolescentes inscritos en el 3er grado de escuelas 
secundarias públicas localizadas en una población rural 
(44.1%, n = 145) y urbana (55.9%, n = 184) en México; 
de manera específica en los municipios de Miguel Auza, 
Zacatecas y de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, 
respectivamente. De los 329 adolescentes que participaron 
en el estudio, 60.2 % (n = 198) fueron mujeres y 39.8% 
(n = 131) hombres. La edad media fue de 14.46 ± 0.49 
años. 

 
Procedimiento y consideraciones éticas 
Tras la aprobación del Comité de Ética en Investiga-

ción de la Facultad de Organización Deportiva (Número 
de registro: CEIFOD 062022 001), se contactó a las auto-
ridades de una escuela secundaria pública ubicada en el 
municipio de Miguel Auza, Zacatecas, México y otra ubi-
cada en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo 
León, México para dar a conocer el propósito del estudio, 
la participación de los estudiantes, beneficios y riesgos, así 
como el consentimiento informado. Posterior a la autori-
zación por parte de las autoridades educativas, se informó 
a los adolescentes los propósitos del estudio y la voluntad 
de decisión para participar. Además, se les explicó que no 
existían riesgos al responder los cuestionarios. Se les ga-
rantizó que sus datos y respuestas serían totalmente anó-
nimas y que no se utilizarían con otros propósitos. Se 
resaltó la importancia de responder los instrumentos con 
sinceridad bajo la premisa de que no existían respuestas 
correctas ni incorrectas. La duración aproximada para 
responder los cuestionarios fue de diez minutos. 

Los datos se recolectaron durante el mes de junio del 
2022. En todo momento, la investigación se apegó a las 
disposiciones del Reglamento de la Ley General de Salud 
en Materia de Investigación para la Salud, para protocolos 
realizados en menores de edad y sin riesgo (Diario Oficial 
de la Federación, 2014). 

 
Instrumentos 
Nivel de AF 
Se evaluó en nivel de AF mediante el cuestionario de 

AF para adolescentes (PAQ-A) validado al español (α = 
.74) por Martínez-Gómez et al. (2009). El instrumento 
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consta de 9 ítems para conocer la frecuencia con que reali-
zan actividades físicas de distintos niveles de intensidad en 
diferentes momentos (tiempo libre, clases de educación 
física, etc.). Cada ítem tiene un valor de 1 a 5, dependien-
do de la frecuencia con que se realizan las actividades. El 
resultado final del instrumento es un valor de 1 a 5, el cual 
representa el promedio de las respuestas de los ítems 1 al 
8, dado que el ítem 9 sólo tiene como finalidad conocer si 
alguna situación ha impedido que se realice AF con norma-
lidad y no se considera para el puntaje del instrumento. 
Valores cercanos al 1 representan un nivel de AF bajo, 
mientras que los valores cercanos al 5 evidencian niveles 
de AF más altos (Kowalski, Crocker & Donen, 2004). 

 
Etapas de cambio 
Para determinar la etapa de cambio hacia la AF, se les 

pidió a los adolescentes que leyeran el siguiente encabeza-
do: La AF es cualquier movimiento que producen los 
músculos y que provoca un gasto de energía, y para que 
sea saludable, se recomienda realizar 60 minutos o más de 
AF a una intensidad que aumente la frecuencia respiratoria 
y cardíaca, por lo menos cinco días a la semana. Poste-
riormente se les pidió que respondieran el siguiente cues-
tionamiento, seleccionando la opción que mejor les des-
cribiera en ese momento: De acuerdo con esta definición, 
¿estás cumpliendo con las recomendaciones de AF? Las 
opciones de respuestas fueron:  

1) No, y NO tengo la intención de hacerlo en los pró-
ximos 6 meses. 

2) No, pero tengo la intención de hacerlo en los pró-
ximos 6 meses. 

3) No, pero tengo la intención de hacerlo en los pró-
ximos 30 días. 

4) Sí, he estado por MENOS de 6 meses. 
5) Sí, he estado por MÁS de 6 meses. 
Los alumnos fueron categorizados de acuerdo con su 

respuesta de la siguiente manera: 1 = precontemplación; 2 
= contemplación; 3 = preparación; 4 = acción; y 5 = 
mantenimiento (Zamarripa et al., 2019). 

 
Autopercepción de la complexión física 
Se les realizó la siguiente pregunta para determinar la 

percepción que tenían los adolescentes de su propia com-
plexión física: ¿Cómo percibes tu complexión física?, para 
la cual deberían responder eligiendo una de las siguientes 
opciones de respuesta: 1) Muy delgado; 2) Delgado; 3) 
Normal; 4) Sobrepeso; y 5) Obesidad. 

 
Análisis Estadístico 
Para los análisis descriptivos de normalidad, de corre-

lación, de comparación de las variables y de moderación se 
utilizaron los programas SPSS versión 25 y PROCESS 
versión 4.2. La normalidad se determinó mediante los 
coeficientes de asimetría y curtosis en rangos de 1, -1 
sugeridos por Ferrando y Anguiano-Carrasco (2010). 
Debido a que los datos mostraron una distribución normal, 
se utilizó la prueba de correlación de Pearson para deter-

minar el nivel de asociación entre las variables estudiadas. 
Asimismo, se realizó una prueba ANOVA para determinar 
las diferencias entre cada una de las variables con respecto 
a la etapa de cambio. Se realizaron pruebas de moderación 
por sexo y etapa de cambio para determinar si estas varia-
bles moderaban el efecto de las etapas de cambio y la per-
cepción de la complexión física, sobre el nivel de AF. Se 
consideraron como significativas asociaciones con valor de 
p ≤ .05. 

 
Resultados 
 
Descriptivos 
A continuación, se describen los resultados estadísticos 

descriptivos de todas las variables analizadas. Los valores 
de fiabilidad del nivel de AF fueron satisfactorios al pun-
tuar .84 (Peterson, 1994). En la Tabla 1 se muestran los 
coeficientes de asimetría y curtosis de los datos, los cuales 
presentan una distribución normal. La correlación entre el 
nivel de AF y la etapa de cambio fue positiva y significativa 
(p < .01). Por su parte, la autopercepción de la comple-
xión física se asoció negativa y significativamente tanto con 
el nivel de AF (p < .01) como con la etapa de cambio hacia 
la AF (p < .05). 

 
Tabla 1. 
Estadísticos descriptivos de las variables 

Variable M DE Asimetría Curtosis 1 2 
1. Nivel de actividad 

física 
2.51 0.75 0.420 -0.288 -  

2. Etapa de cambio 3.61 1.17 -0.411 -0.761 .549** - 
3. Autopercepción de 

complexión física 
2.81 0.71 -0.004 0.049 -.155** -.118* 

Nota. M = promedio; DE = desviación estándar; *p < .05; **p < .01. 

 
De acuerdo con la comparación de medias para el nivel 

de AF según el sexo, los análisis arrojaron una diferencia 
significativamente mayor para los hombres (2.83 ± 0.76) 
con respecto a las mujeres (2.30 ± 0.66; p < .01). La 
Tabla 2 muestra que la mayoría de los adolescentes se 
encontraban en etapas de acción y mantenimiento 
(56.6%), pero una mayor proporción de mujeres (24.7%) 
en las etapas menos activas (precontemplación y contem-
plación) en comparación con los hombres (10.6%). 

 
Tabla 2. 
Distribución en las etapas de cambio por sexo 

Etapa de cambio Hombres (n) Mujeres (n) Total (n) 
Precontemplación 5 (3.8%) 10 (5.1%) 15 (4.6%) 

Contemplación 9 (6.9%) 39 (19.7%) 48 (14.6%) 
Preparación 31 (23.7%) 49 (24.7%) 80 (24.3%) 

Acción 39 (29.8%) 53 (26.8%) 92 (28.0%) 
Mantenimiento 47 (35.9%) 47 (23.7%) 94 (28.6%) 

Total n = 131 (100%) n = 198 (100%) n = 329 (100%) 
Nota. n = muestra; % = porcentaje. 

 
El 54.1% de los adolescentes se percibe con peso nor-

mal, destacando que sólo dos mujeres y ningún hombre se 
percibe con obesidad. Ver Tabla 3 para observar la distri-
bución de la autopercepción de la complexión física en 
hombres y mujeres. 

 



2023, Retos, 48, 894-900 
© 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) 

- 897 -  Retos, número 48, 2023 (2º trimestre) 

Tabla 3. 
Distribución de la autopercepción de la complexión física por sexo 

Autopercepción de la 
complexión física 

Hombres (n) Mujeres (n) Total (n) 

Muy delgado 3 (2.3%) 5 (2.5%) 8 (2.4%) 
Delgado 46 (35.1%) 49 (24.7%) 95 (28.9%) 
Normal 64 (48.9%) 114 (57.6%) 178 (54.1%) 

Sobrepeso 18 (13.7%) 28 (14.1%) 46 (14.0%) 
Obesidad 0 (0.0%) 2 (1.0%) 2 (0.6%) 

Total n = 131 (100%) n = 198 (100%) n = 329 (100%) 
Nota. n = muestra; % = porcentaje. 

 
Al analizar las medias del nivel de AF y las etapas de 

cambio, la prueba post hoc de Tukey B reveló que los 
participantes en las etapas de precontemplación y contem-
plación tienen niveles de AF más bajos que aquellos ubica-
dos en la etapa de preparación, que a su vez tienen niveles 
más bajos que los adolescentes en las etapas de acción, y 
mantenimiento (PA, C < P < A, M). No se encontraron 
diferencias significativas para la autopercepción de la com-
plexión física a través de las etapas de cambio (Ver Tabla 4 
y Figura 1). 

 
Tabla 4 
Medias del nivel de actividad física y autopercepción de la complexión física a 
través de las etapas de cambio 

Variable PC C P A M F 
HSD de Tukey 

B 
Nivel de actividad 

física 
1.78 1.96 2.15 2.75 2.98 37.74*** PC, C < P < 

A, M 
Autopercepción de 
la complexión física 

2.71 2.72 2.73 2.96 2.98 2.45 PC, C, P, A, M 

Nota. PC = precontemplación; C = contemplación; P = preparación; A = 
acción; M = mantenimiento; *** p = .000. 

 

 
Figura 1. Nivel de actividad física a través de las etapas de cambio 

 
Al analizar estas diferencias por sexo, se observa que 

tanto los hombres como las mujeres en las etapas de acción 
y mantenimiento son significativamente más activos que 
aquellos en etapas de precontemplación, contemplación y 
preparación (p < .01), pero no se observaron diferencias 
entre estas últimas etapas (p > .05). No se encontraron 
diferencias con respecto al tipo de población para el nivel 
de AF, así como tampoco para la percepción de la comple-
xión física, según las etapas de cambio, en hombres ni en 
mujeres (p > .05). 

Se realizó un análisis de regresión lineal múltiple para 
determinar si el sexo modera la relación entre la etapa de 

cambio y el nivel de AF. Se encontró una interacción esta-
dísticamente significativa, F (3, 325) = 64.36, p = .000, 
R2 = .37. Se obtuvieron relaciones estadísticamente signi-
ficativas entre las etapas de cambio y el nivel de AF tanto 
para hombres (β = .40, IC 95% [.313, .501], t = 8.51, p 
= .000) como para mujeres (β = .27, IC 95% [.205, 
.346], t = 7.72, p = .000). 

Los resultados de este análisis muestran que los hom-
bres son significativamente más activos que las mujeres en 
las etapas de cambio más activas, mientras que para las 
etapas de cambio menos activas no se observan diferencias 
entre sexos (ver Figura 2). 
 

 
Figura 2. Nivel de actividad física a través de las etapas de cambio por sexo 

 
No se encontró un efecto moderador de las etapas de 

cambio entre la relación de la autopercepción de la com-
plexión física y el nivel de AF (p > .05) ni del sexo entre la 
percepción de la complexión física y el nivel de AF de los 
adolescentes (p > .05). 

 
Discusión 
 
El objetivo del presente estudio fue analizar el nivel de 

AF y la autopercepción de la complexión física, por tipo de 
población y sexo, según la etapa de cambio de adolescentes 
mexicanos. Los resultados muestran que los adolescentes 
hombres tienen niveles de AF más altos que las mujeres, 
concordando con lo reportado por Shamah-Levy et al. 
(2020) quienes, de igual manera, encontraron diferencias 
significativas del nivel de AF en favor de los adolescentes 
hombres. Esto podría deberse a que, en estas edades, los 
hombres se involucran en actividades físico-deportivas con 
mayor frecuencia que las mujeres. 

De acuerdo con los resultados presentados, más de la 
mitad de los adolescentes se perciben con una complexión 
física de normopeso, lo cual coincide con lo reportado por 
González-Montero de Espinosa et al., (2010) quienes 
identificaron que prácticamente la mitad de los adolescen-
tes se percibían con un IMC normal. Cuando se realiza el 
análisis por sexo, se encuentra que las mujeres se perciben 
ligeramente con mayor peso que los hombres, similar a lo 
que encontraron Ceballos-Gurrola et al. (2020) y Jáure-
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gui-Lobera et al. (2018). Estos investigadores sugieren 
que, si bien los hombres son conscientes de su exceso de 
peso, estos no realizan AF para mejorar su complexión 
física, contrario a las mujeres, sin embargo, en el análisis 
de moderación no se encontró que el sexo modificara el 
efecto de la percepción de la complexión física sobre el 
nivel de AF. 

En esta investigación, el nivel de AF se correlaciona 
positivamente con la etapa de cambio en la que se encuen-
tran los adolescentes, así como lo encontrado por Engels 
et al. (2022) quienes reportaron que un aumento en los 
niveles de AF se asocia con etapas de cambio más activas.  

Con respecto a la relación del nivel de AF y a la per-
cepción que los adolescentes tienen de su propia comple-
xión física se encontró que, a medida que los adolescentes 
se perciben más delgados o “en forma”, mayores niveles de 
AF presentan. Estos hallazgos difieren con lo reportado 
por García-Ponce et al. (2020) quienes no encontraron 
correlación significativa entre el nivel de AF y la autoper-
cepción de la complexión física, pero concuerdan con los 
hallazgos de Muñoz (2015) que, al igual que este estudio, 
encontró que los adolescentes que realizaban mayor canti-
dad de AF se percibían más delgados. 

Al analizar las diferencias en el nivel de AF por sexo, 
los hallazgos de esta investigación mostraron que, tanto los 
hombres como las mujeres en las etapas de acción y man-
tenimiento, son significativamente más activos que aque-
llos en las etapas de precontemplación, contemplación y 
preparación, pero no se observaron diferencias entre estas 
últimas etapas. Esto coincide parcialmente con lo reporta-
do por Shaver et al. (2019), quienes encontraron diferen-
cias significativas en el nivel de AF de las mujeres sólo en 
la etapa de mantenimiento con respecto a las de precon-
templación y contemplación. 

En concordancia con lo reportado por Franco-Arévalo 
et al. (2020) y Shamah-Levy et al. (2020) en sus investiga-
ciones, los resultados de la presente investigación no 
muestran diferencias con respecto al tipo de población 
para el nivel de AF. Sin embargo, estos hallazgos difieren 
con autores que sí encontraron diferencias del nivel de AF 
entre adolescentes de poblaciones rurales comparados con 
sus contrapartes en poblaciones urbanas, siendo estos 
últimos quienes presentaban menores niveles de AF (Euler 
et al., 2019). Otras investigaciones han encontrado que los 
adolescentes que viven en poblaciones urbanas tienen 
niveles de AF más altos (Moore, Brinkley, Crawford, 
Evenson & Brownson, 2013). Las inconsistencias en cuan-
to a la influencia que puede tener el tipo de población 
hacia la práctica de AF podrían deberse más bien a factores 
culturales, e incluso ambientales, más que a la población 
en sí misma. 

Uno de los datos más relevantes que presenta este es-
tudio es que, cuando los adolescentes son más activos 
físicamente, los hombres tienen un nivel de AF significati-
vamente más alto que las mujeres pero que, a menor nivel 
de AF, no se identifica una diferencia entre sexos. Zama-
rripa et al. (2019) reportaron que los adolescentes menos 

activos son aquellos que se encuentran en etapas de cambio 
de precontemplación, contemplación y preparación. Los 
autores señalan que esto podría deberse a que los sujetos 
en etapas menos activas tienen menor consciencia de los 
beneficios de la AF y prestan más atención a las desventajas 
de practicarla. 

 
Conclusiones 
 
A partir de los hallazgos presentados se puede concluir 

que existe una fuerte asociación entre las etapas de cambio 
y en nivel de AF, pero no con la percepción de la comple-
xión física, por lo que percibirse más o menos delgado no 
determina la práctica de AF, sin embargo, el sexo sí parece 
ser un factor determinante, ya que se ha demostrado que 
los hombres son más activos que las mujeres, especialmen-
te en etapas de cambio más activas.  

El tipo de población en adolescentes mexicanos no in-
fluye en el nivel de AF ni en la percepción de la comple-
xión, lo cual puede sugerir que los entornos urbanos y 
rurales en algunas regiones en México parecen ser cada vez 
más similares en cuanto a la forma en que las personas 
realizan AF, posiblemente debido a que las personas de 
entornos rurales tienen más acceso a medios de transporte 
motorizados. 

Las etapas de cambio parecen ser un excelente predic-
tor del nivel de AF, por lo que identificarla previo a la 
implementación de programas de mejora de la práctica de 
AF resultaría muy útil para atender a los adolescentes de 
acuerdo con sus características y así, al mejorar la inten-
sión al cambio, mejorar el nivel de práctica. 

 
Limitaciones y Perspectivas Futuras 
 
Una limitación del presente estudio fue la población 

rural en la que se aplicó esta investigación, pues parece no 
tener características muy diferentes a las de la población 
urbana. Esto puede diferir de algunas otras poblaciones 
rurales que sí se encuentren en mayor marginación o con 
ciertas carencias contextuales. Es importante que se lleven 
a cabo investigaciones que pongan a prueba programas de 
promoción de la AF, partiendo de un diagnóstico de las 
etapas de cambio, dirigidas por medio de los procesos más 
adecuados para cada etapa. Esto podría resultar en inter-
venciones más exitosas en el tiempo.  
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