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Resumen 
 

Antecedentes: En la actualidad, el sedentarismo se ha convertido en un desafío de salud a nivel 

mundial, y Ecuador no es una excepción. La falta de actividad física y el estilo de vida sedentario 

pueden dar lugar a una variedad de problemas de salud. En este contexto, es crucial buscar  

alternativas para promover la actividad física en la población infantil. Objetivo: evaluar los efectos 

de la implementación de un proyecto interdisciplinario diseñado para combatir el sedentarismo  

en los estudiantes del séptimo grado de la Escuela “Federico Proaño". Metodología: El estudio  

es de tipo cuasi experimental, con un enfoque cuantitativo y de corte longitudinal. La muestra es 

no probabilística por conveniencia y se dividió en dos grupos: Paralelo “A" (grupo de intervención) 

y Paralelo "B" (grupo control) que no recibió la intervención. La evaluación se realizó con dos  

instrumentos: "Cuestionario de Nivel de Actividad Física" y el "Cuestionario de Hábitos de Vida  

Saludables de Alimentación y Actividad Física (CHVSAAF)", diseñados para escolares de 8 a 12 

años. Resultados: En el control de grupo, el Cuestionario CHVSAAF mostró una media de 11.66 

y una desviación estándar de 6.79 en el pretest. La intervención no generó un impacto 

significativo en la frecuencia de hábitos alimenticios, que se mantuvo constante en el postest. En 

cuanto al Cuestionario de nivel de Actividad Física, en el pretest la media de los hábitos de 

actividad física para todos los participantes fue de 12.33. Posteriormente, en el postest, la media 

se mantuvo en 12.33, indicando que, en promedio, no hubo un cambio en los hábitos de actividad 

física después de la intervención. Conclusiones: La evaluación del proyecto interdisciplinario no 

arrojó cambios significativos en los hábitos de actividad física y alimentación; sin embargo, esto 

no implica necesariamente que el proyecto haya fracasado; podría requerir más tiempo o ajustes 

específicos. 
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Abstract 

Background: Currently, a sedentary lifestyle has become a global health challenge, and Ecuador 

is no exception. Lack of physical activity and sedentary lifestyle can lead to a variety of health  

problems. In this context, it is crucial to look for alternatives to promote physical activity in the  

child population. Objective: to evaluate the effects of the implementation of an interdisciplinary  

project designed to combat sedentary lifestyle in seventh grade students of the “Federico Proaño” 

School. Methodology: The study is quasi-experimental, with a quantitative and longitudinal 

approach. The sample is non-probabilistic for convenience and was divided into two groups: 

Parallel "A" (intervention group) and Parallel "B" (control group) that did not receive the 

intervention. The evaluation was carried out with two instruments: "Physical Activity Level 

Questionnaire" and the "Healthy Eating and Physical Activity Habits Questionnaire (CHVSAAF)", 

designed for schoolchildren aged 8 to 12 years. Results: In the control group, the CHVSAAF  

Questionnaire showed a mean of 11.66 and a standard deviation of 6.79 in the pretest. The  

intervention did not generate a significant impact on the frequency of eating habits, which 

remained constant in the post-test. Regarding the Physical Activity Level Questionnaire, in the  

pretest the average of physical activity habits for all participants was 12.33. Subsequently, in the  

post-test, the mean remained at 12.33, indicating that, on average, there was no change in 

physical activity habits after the intervention. Conclusions: The evaluation of the interdisciplinary 

project did not show significant changes in physical activity and eating habits; However, this does 

not necessarily imply that the project has failed; It may require more time or specific adjustments. 

 

 
The content of this w ork corresponds to the right of expression of the authors and does not compromise the 

institutional thinking of the University of Cuenca, nor does it release its responsibility before third parties. The authors  

assume responsibility for the intellectual property and copyrights. 
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Capítulo I: Introducción 
 

1.1  Introducción 

En la actualidad, el sedentarismo se ha convertido en un problema de salud pública en muchos  

países del mundo, y Ecuador no fue la excepción. La inactividad física y el estilo de vida 

sedentario pueden causar una serie de problemas de salud, como la obesidad, la diabetes, la  

hipertensión y enfermedades cardiovasculares, entre otras. En este contexto, resultó importante 

buscar alternativas para promover la actividad física entre la población infantil (Sánchez et al.,  

2018). 

En este sentido, surgió la pregunta: ¿Cómo se pudo combatir el sedentarismo en los niños del  

séptimo de básica de la Escuela Federico Proaño? La respuesta a este interrogante pudo  

encontrarse en la implementación de un programa interdisciplinario que involucró la participación 

de diferentes áreas del conocimiento, como la Educación Física, la nutrición y la Psicología. 

Este programa interdisciplinario se desarrolló con el objetivo de evaluar los efectos de la 

implementación de un proyecto interdisciplinario diseñado para combatir el sedentarismo en los  

estudiantes del séptimo grado de la Escuela “Federico Proaño". Para lograrlo, se buscó la  

participación de los estudiantes, docentes y padres de familia en la implementación de acciones 

y estrategias que fomentaran un entorno escolar saludable y activo. 

Los beneficiarios directos de este programa fueron los niños del séptimo de básica de la Escuela 

“Federico Proaño”, quienes tuvieron la oportunidad de aprender hábitos saludables y mejorar su 

calidad de vida. Además, se esperaba que el programa tuviera un impacto positivo en el entorno 

familiar de los estudiantes y en la comunidad en general, contribuyendo así a la formación de  

una sociedad más activa y saludable. 

Aunque generalmente el área de Educación Física complementa otros proyectos 

interdisciplinarios (Varela et al., 2019), en este caso, se propuso que fuera el eje integrador de  

un proyecto interdisciplinario centrado en abordar la problemática del sedentarismo en los niños. 

De esta manera, todas las asignaturas contribuyeron desde su campo de estudio para que los  

niños tomaran conciencia de los posibles efectos que afectarían su salud. 

Este tema fue sumamente relevante, ya que un estudio realizado en Ecuador sobre el 

sedentarismo y la salud reveló que 2 de cada 10 alumnos de la muestra seleccionada presentó  

un nivel de actividad pasiva durante su tiempo libre, mientras que solo 1 de cada 10 alumnos  

participaron. en actividades físicas activas (Chávez y Sandoval, 2016). Además, como docente  

de Educación Física, pude apreciar que algunos niños prefirieron dedicar su tiempo libre a  

dispositivos electrónicos en lugar de desarrollar el hábito de practicar algún deporte. 
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Por lo tanto, una posible solución para abordar el problema del sedentarismo en los niños podría 

ser la implementación de un proyecto interdisciplinario en colaboración con otras asignaturas.  

Este proyecto tuvo también como meta, concientizar a los niños sobre los efectos negativos que 

la inactividad física podía tener en su salud. Para lograrlo, se comenzó a realizar un diagnóstico  

para identificar el nivel de actividad física de los estudiantes de séptimo de básica. Además, se  

aplicaron cuestionarios relacionados con la salud para obtener una visión clara del nivel de  

actividad física y su impacto en la salud de los estudiantes. Con esta información, se buscó  

desarrollar un plan de acción que promoviera hábitos saludables y fomentara la actividad física  

en los niños de la Escuela Federico Proaño. Se debe mencionar que, los estudiantes no se  

limitaron a ser receptores pasivos de información con la implementación de los dos proyectos,  

"Mi cuerpo en movimiento: Stand by a los dispositivos" y "Una alimentación hecha a tu medida";  

más bien desempeñaron un papel activo al elaborar campañas de concientización dirigidas a sus 

familias. Por lo tanto, se espera que esta participación haya tenido un impacto positivo en sus 

elecciones de actividades de ocio en la vida cotidiana 

1.2  Planteamiento del Problema 

El Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (2022) informó que, en Ecuador, el 76% de las  

personas de entre 5 a 17 años tienen una actividad física (más adelante AF) insuficiente. Esta  

problemática es más prevalente en áreas urbanas, donde se observa un promedio de 180  

minutos al día de comportamiento sedentario, convirtiéndose en el problema y foco de interés de 

la presente investigación. De este modo, practicar actividad física en una institución educativa se 

considera una práctica saludable que aporta múltiples beneficios a los estudiantes y sus familias, 

ya que les permite desarrollar habilidades físicas, emocionales y sociales, según señalan 

Rodríguez et al. (2020). 

El currículo 2016 del Ministerio de Educación destaca la contribución de la Educación Física al  

desarrollo integral de los estudiantes (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016). Sin embargo, 

a pesar de su importancia, el área de Educación Física se encuentra estancada en métodos de  

enseñanza obsoletos, los cuales se centran únicamente en el rendimiento físico. Esto resulta  

poco motivador y mecánico, según López et al. (2016). Por consiguiente, es necesario que los  

docentes de Educación Física busquen nuevos modelos pedagógicos que renueven esta área  

de conocimiento, tal como lo sugieren Fernández et al. (2018). En la actualidad, las metodologías 

activas se presentan como una herramienta idónea para integrar proyectos interd isciplinares a 

esta asignatura y se puedan usar en el contexto en el que se encuentra el estudiante para su  

salud desde distintas aristas. 



11 

Juan Pablo Bravo Quezada 

 

 

Es así como, en Ecuador, la Educación Física es una asignatura obligatoria en la educación  

básica y secundaria. El currículo en el Ecuador, en el área de Educación Física, tiene como 

objetivo desarrollar en los estudiantes habilidades y destrezas motrices, fomentar la actividad  

física y el deporte, y promover la adopción de hábitos de vida saludables (Ministerio de Educación 

del Ecuador, 2016). La asignatura tiene un enfoque práctico y participativo, donde se busca  

involucrar a los estudiantes en actividades físicas que les permitan mejorar su condición física,  

fortalecer su salud y bienestar, y desarrollar habilidades sociales como el trabajo en equipo y la  

cooperación. 

A través de la Educación Física, los niños pueden mejorar su capacidad cardiovascular, 

respiratoria, muscular y ósea, lo que les permite tener un mejor desempeño físico en la vida  

cotidiana y en el deporte. Además, la educación física ayuda a prevenir enfermedades crónicas  

no transmisibles como la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial y las enfermedades  

cardiovasculares, mejorando la calidad de vida de los estudiantes y evitando el sedentar ismo 

(Cigarroa et al., 2016). 

En este sentido, es importante comprender el significado y los alcances del sedentarismo. El  

sedentarismo, se refiere a permanecer en una misma posición de inactividad durante períodos  

prolongados sin gastar energía, lo que se traduce en la falta de actividad física (Ortiz et al., 2021). 

Este puede ser causado por factores fisiológicos y socioculturales que pueden influir en su  

aparición (Cigarroa et al., 2016). A menudo se piensa que el sedentarismo es un problema  

relevante o de interés solo para los adultos debido a su estilo de vida. Sin embargo, es durante  

la niñez cuando se debe prestar mayor atención para fomentar estilos y hábitos de vida 

saludables. 

Esto se debe a que, generalmente, antes de la pubertad y durante la adolescencia, la actividad 

física disminuye, debido a los cambios que experimentan, como sus preferencias en juegos,  

alimentación y las presiones académicas y sociales a las que se enfrentan (Romero et al., 2021). 

A estos cambios se suma el hecho de que algunos niños desde muy temprana edad pasan largos 

períodos de tiempo frente a pantallas, como computadoras, televisión, lo que disminuye 

considerablemente que estén en continuo movimiento (Ortiz et al., 2021). 

La prevalencia del sedentarismo puede llevar a un aumento de diversas enfermedades en los  

niños, como la obesidad infantil (Criollo y Morales, 2022). En Ecuador, la obesidad infantil ha  

experimentado un aumento notable, desplazado a 3 de cada 10 niños (Organización 

Panamericana de la Salud, 2019). Estos problemas de obesidad aumentan el riesgo de que los 
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niños sufran enfermedades como la diabetes tipo 2, apnea y asma, entre otras (Vorkoper et al.,  

2021). 

Además, la obesidad infantil como factor desencadenante del sedentarismo tamb ién conlleva 

problemas psicológicos. Chacín et al. (2019) señalan que se ha evidenciado que los niños con  

obesidad infantil presentan problemas de depresión, ansiedad y baja autoestima, como resultado 

del acoso escolar y la presión social ejercida por los estándares de la sociedad. 

De esta manera, la problemática del sedentarismo en los niños se debe mirar de una manera  

integral, donde no solo incluya, la actividad física como componente principal, sino también tenga 

una visión holística e integral en donde se aborde un espacio de conciencia alimentaria. Puesto 

que la mala alimentación basada en comida rápida constituye un factor ambiental que incide en  

el sedentarismo (Masabanda, 2022). De esta forma se estaría contribuyendo en la prevención  

de las enfermedades que se mencionaron anteriormente. 

Entonces esto nos lleva a plantear las siguientes interrogantes: ¿Cuál es el aporte que puede  

brindar el área de Educación Física a la problemática del sedentarismo en los niños de etapa  

escolar? ¿Cómo se puede plantear estrategias en las diferentes asignaturas, teniendo como eje  

transversal mejorar el estilo de vida y quitar hábitos que llevan al sedentarismo en los estudiantes 

del séptimo de básica de la Escuela Federico Proaño? 

Por consiguiente, se establece como hipótesis que: 

- Abordar el sedentarismo de una manera interdisciplinar (Lengua, Matemáticas,  

Estudios Sociales, Ciencias Naturales, y Educación Cultural, Artística, Educación  

Física), se incidirá en la toma de conciencia y cambio de hábitos a una vida saludable 

por parte de los estudiantes. 

1.2.1  Contextualización 

La presente investigación se llevó a cabo con estudiantes de séptimo año de educación básica, 

correspondientes al nivel medio de la Escuela "Federico Proaño" en Ecuador. Esta institución se 

encuentra ubicada en la provincia del Azuay, cantón Cuenca, parroquia Bellavista, en el área  

urbana de la ciudad. 

La escuela cuenta con dos secciones de trabajo, una en horario matutino y otra en horario  

vespertino. En total, aproximadamente 1100 estudiantes son educados en ambas jornadas, y la 

planta docente está compuesta por 46 profesionales. 

En la actualidad, la institución cuenta con tres docentes de Educación Física, de los cuales dos  

trabajan en ambas jornadas. En el nivel de educación media al cual se dirige esta propuesta, el  

docente de educación física imparte dos horas de clases a lo largo de la semana, mientras que 
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el docente tutor brinda tres horas de clases. En total, se imparten cinco horas de clases a la  

semana, según lo establecido en la malla curricular del Currículo Oficial 2016 del Ecuador  

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2016). 

1.3  Justificación 

El objetivo de esta investigación fue evaluar los efectos de la implementación de un proyecto  

interdisciplinario diseñado para combatir el sedentarismo en los estudiantes del séptimo grado  

de la Escuela “Federico Proaño". Para este efecto, se propone acciones específicas que 

contribuyen al cumplimiento de los principales objetivos generales del área de Educación Física  

en el currículo. Estos objetivos están alineados con el propósito de fomentar un estilo de vida  

saludable y prevenir el sedentarismo. Se busca motivar a los estudiantes a que los aprendizajes 

adquiridos en el aula sean holísticos y los lleven a la reflexión, de manera que puedan tomar 

decisiones propias para mejorar su salud y bienestar, de acuerdo con sus necesidades 

individuales (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016). 

Además, se busca generar conciencia sobre las imágenes del sedentarismo y sus consecuencias 

en los niños de séptimo grado de la Escuela "Federico Proaño". La meta es desarrollar 

conocimientos y habilidades que los ayuden a adoptar prácticas saludables aplicables tanto en  

la escuela como en el hogar. De esta manera, se otorgará un papel protagonista al área de 

Educación Física en la ejecución de proyectos interdisciplinarios dentro de la institución, ya que  

generalmente se les da mayor énfasis a las áreas de Lengua y Matemáticas en la planificación.  

En este sentido, se busca que el área de Educación Física sea el eje transversal de esta 

propuesta y que proporcione los recursos a ser trabajados por el resto de las asignaturas,  

siempre en beneficio de mejorar el estilo de vida de los estudiantes 

Por otro lado, esta investigación servirá para poner de manifiesto, que la disminución de actividad 

física en niños y adolescente se ha convertido en un problema que crece vertiginosamente a  

nivel mundial, y entre una de las razones, se encuentra que prefieren entretenerse frente a  

dispositivos digitales con lo cual se genera un inactivismo de la movilidad de los niños y niñas  

(García, 2019). En virtud de esto, se debe llevar acciones específicas y pertinentes, a que los  

estudiantes reflexionen sobre las consecuencias que tiene el sedentarismo sobre su estilo de 

vida. Por ello, se debe reunir esfuerzos por parte de todas las asignaturas y no solo desde el  

área de Educación Física. 

Ahora bien, entre las utilidades y beneficios, se encuentra que se espera dar solución a la  

problemática del sedentarismo en la población, selecciona para ello se realizará a través de la  

implementación de un proyecto interdisciplinar. En este proyecto se abordará 2 ejes 
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(pasatiempos y alimentación), estos ejes serán abordados desde los contenidos que se imparta 

en el aula regular de clases; lo que lo constituye un proyecto holístico. Siendo el promotor y  

principal eje transversal, el área de Educación Física, quien dará el apoyo al resto de las  

asignaturas (Lengua, Matemáticas, Estudios Sociales, Ciencias Naturales) a través de la 

búsqueda de información y creación del producto que se determine que los estudiantes vayan a  

realizar. 

Además, uno de los beneficios que se tendría, sería el de favorecer el desarrollo de hábitos y  

actitudes positivas frente al deporte, en edades tempranas, ya que se ha evidencia que esto tiene 

una incidencia en el estilo de vida adulta (Ortiz et al., 2021). Otra de las utilidades será contar  

con datos específicos y actualizados sobre el sedentarismo en niños en etapa escolar, lo q ue 

podría servir para futuras investigaciones enmarcadas en el mismo tema. Incluso podría servir  

como base para la realización de otras propuestas enfocadas en el aumento de la cantidad de  

tiempo que realizan actividad física los niños dentro y fuera de la escuela. 

Finalmente, se espera que esta propuesta permita determinar el nivel de sedentar ismo de los  

niños del séptimo de básica de la Escuela “Federico Proaño” y a partir de los resultados que se  

obtenga se desarrollen propuestas específicas de una manera integral en beneficio de la salud  

de los estudiantes. Adicional a ello, se espera que este sea el inicio para que la propuesta sea  

replicada y contextualizada en otros grados e incluso en otras instituciones educativas. 

1.4. Objetivos 

1.4.1  Objetivo general 

• Evaluar los efectos de la implementación de un proyecto interdisciplinar para combatir el 

sedentarismo en el séptimo de básica de la Escuela “Federico Proaño” 

1.4.2  Objetivos específicos 

• Determinar el nivel de sedentarismo en los niños del séptimo de básica de la Escuela “Federico 

Proaño”. 

• Aplicar estrategias educativas transversales para fomentar espacios de difusión de hábitos y 

prácticas saludables a través de aprendizaje basado en proyectos. 

• Evaluar los resultados de la implementación del proyecto interdisciplinar para combatir el 

sedentarismo en el séptimo de básica de la Escuela “Federico Proaño” 
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Capítulo II: Marco teórico 

2.1  Interdisciplinariedad 

La interdisciplinariedad es un término que se refiere a la integración de diferentes disciplinas o 

campos de conocimiento para abordar un problema o tema en particular (Hernández y 

Rodríguez, 2021). En otras palabras, es la combinación de enfoques y métodos de diferentes  

áreas de estudio para comprender un fenómeno o encontrar soluciones a un problema. 

Tiene relevancia, ya que muchos de los problemas que enfrentamos hoy en día son complejos y 

multifacéticos, lo que significa que no pueden ser abordados eficazmente desde una sola  

perspectiva o disciplina. La colaboración entre diferentes disciplinas puede permitir una 

comprensión más completa de un problema y, por lo tanto, puede conducir a soluciones más  

efectivas (Medina et al., 2019). 

Una característica primordial que presenta la interdisciplinariedad es la innovación y la 

creatividad, ya que se unen diferentes disciplinas, pueden surgir nuevas ideas y soluciones que 

no serían posibles dentro de un solo campo de estudio (Sollini et al., 2020). Sin embargo, la  

interdisciplinariedad también presenta desafíos, pues cada área del conocimiento tiene sus 

propios conjuntos de conceptos, teorías y métodos, lo que puede dificultar la comunicación y la  

colaboración entre ellas. Además, las estructuras académicas y organizacionales pueden ser  

inflexibles y limitar la capacidad de los investigadores para trabajar fuera de sus propias 

disciplinas. 

2.1.2  Programas interdisciplinares 

Los programas interdisciplinarios se han convertido en una valiosa herramienta para mejorar el  

proceso de aprendizaje en las aulas. Estos programas buscan promover la colaboración  entre 

distintas disciplinas, fomentando la creatividad y el pensamiento crítico en los estudiantes. Al  

involucrarse en proyectos interdisciplinarios, los estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar 

habilidades para la resolución de problemas de manera integral, aplicando conocimientos y 

perspectivas de diversas áreas (Macancela et al., 2020). 

En este sentido, a decir de Carriedo y Cecchini (2019) para que los programas interdisciplinarios 

generen prácticas educativas de éxito, es necesario que posean ciertas características 

fundamentales. A continuación, se describen algunas de estas características: 

Objetivos claros y precisos: Es fundamental que los programas interdisciplinarios establezcan  

metas claras y objetivos alcanzables, de manera que los estudiantes tengan una comprensión  

clara de lo que se espera de ellos y de los resultados que se pretenden lograr con esta estrategia 
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para mejorar el aprendizaje. Los objetivos deben ser realistas y factibles, de modo que los  

estudiantes puedan medir su progreso y sentirse motivados a medida que avanzan. 

Colaboración efectiva: Los programas interdisciplinarios deben promover la colaboración y la  

cooperación entre los estudiantes y los docentes, así como entre las distintas disciplinas. Para  

que la colaboración sea efectiva, es fundamental fomentar una comunicación abierta y un  

ambiente de respeto hacia las ideas y perspectivas de los demás. Al fomentar la colaboración y  

la cooperación, se promueve un ambiente de aprendizaje en el que los estudiantes desarrollan  

habilidades sociales y emocionales, como la comunicación efectiva, el trabajo en equipo y el  

respeto hacia los demás. Estas habilidades son fundamentales para su éxito no solo en el ámbito 

académico, sino también en su vida personal y profesional 

Flexibilidad y adaptabilidad: estos programas deben ser flexibles y adaptables para responder a 

las necesidades de los estudiantes y al contexto en el que se desarrollan. Los docentes deben  

ser capaces de ajustar la planificación y la ejecución del programa para asegurarse de que los  

estudiantes estén recibiendo la educación que necesitan. 

Evaluación y retroalimentación: la evaluación y la retroalimentación son fundamentales para 

asegurar que los estudiantes estén alcanzando los objetivos del programa. Los docentes deben 

utilizar una variedad de métodos de evaluación y retroalimentación para medir el progreso de los 

estudiantes y hacer ajustes cuando sea necesario. 

Integración de habilidades y conocimientos: La interdisciplinariedad se fundamenta en la 

integración de habilidades y conocimientos provenientes de diversas disciplinas. Los programas 

interdisciplinarios deben promover esta integración, de manera que los estudiantes puedan  

aplicar lo que han aprendido en diferentes contextos. En lugar de limitarse al enfoque tradicional 

de enseñanza disciplinaria, donde cada materia se aborda de forma aislada, los programas  

interdisciplinarios buscan establecer conexiones significativas entre distintas áreas de estudio.  

Esto permite a los estudiantes adquirir una comprensión más profunda y holística de los 

conceptos, al tiempo que desarrolla la capacidad de transferir y aplicar su conocimiento en  

diversas situaciones 

Contextualización: Los programas interdisciplinarios deben tener la capacidad de contextualizar 

el aprendizaje de los estudiantes, permitiéndoles comprender cómo las diferentes disciplinas se  

relacionan entre sí y cómo pueden aplicar lo que han aprendido en el mundo real. Es fundamental 

que los estudiantes no solo adquieran conocimientos fragmentados en cada disciplina, sino que 

también comprenden cómo estas disciplinas se entrelazan y se relacionan en contextos reales. 
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Los programas interdisciplinarios brindan la oportunidad de explorar temas y problemas 

complejos que requieren el uso conjunto de conocimientos y habilidades de varias áreas. 

Por lo tanto, los programas interdisciplinarios permiten a los estudiantes ver las conexiones y las 

aplicaciones prácticas del conocimiento en diferentes áreas académicas. Esto fomenta un 

desarrollo integral al ayudar a comprender cómo los conceptos y habilidades se entrelazan en la 

vida real. 

2.1.3. Aprendizaje basado en proyectos (ABP) 

El aprendizaje basado en proyectos, también conocido como ABP, es un enfoque educativo en  

el que los estudiantes trabajan en proyectos que les permiten explorar un tema en profundidad.  

Permite que el estudiante sea el protagonista de sus propios aprendizajes, a través de la  

indagación, reflexión, análisis; desarrollados en contextos reales, de tal forma que el estudiante 

encuentre significado, motivación e implicación de lo que aprende (Ministerio de Educación del  

Ecuador, 2020). Estos proyectos a menudo involucran la colaboración entre estudiantes y  

maestros de diferentes disciplinas, lo que fomenta el pensamiento crítico y la creatividad (Llorens 

et al., 2021). Diversos estudios concuerdan que esta es una metodología holística, integral, que  

permite el trabajo cooperativo en cualquiera de las edades que se encuentren los niños y  

principalmente el punto de partida será los intereses y motivaciones que tenga el estudiante  

(Moya y Peirats,2019). 

Esta metodología parte de la presentación de un problema que tome en cuenta la edad, intereses 

y contexto de los estudiantes, el mismo que será desarrollado o solventado en fases. Al final, las 

soluciones que se encontraron para la problemática deberán ser difundidas o socializadas por  

medio de un producto. Este producto puede ser de diferente tipo y soporte, por ejemplo:  

infografías, trípticos, dramatización, cartel, periódico escolar, afiche, etc. Lo más valioso de esta 

metodología radica en la permanente reflexión e implicación que tiene el estudiante. 

Una de las principales ventajas del ABP es que permite a los estudiantes aprender de manera  

más activa y participativa. En lugar de simplemente escuchar a un maestro hablar sobre un tema, 

los estudiantes están involucrados en el proceso de aprendizaje, lo que les permite establecer  

conexiones y aplicar lo que han aprendido a situaciones de la vida real (Abella et al., 2020). 

Por otro lado, otra ventaja de la aplicación del ABP es que permite a los estudiantes desarrollar  

habilidades interpersonales, como la comunicación y la colaboración. Al trabajar en equipo un  

proyecto, los estudiantes aprenden a comunicarse y cooperar con otros, lo que los preparan para 

la vida en el mundo real (Zambrano et al., 2022). Sin embargo, también se presentan desafíos, 
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especialmente con relación a las competencias que los docentes deben tener para implementar 

esta metodología y articularla con las actividades planificadas (Cyrulies y Schamne, 2021). 

La coordinación entre los diferentes maestros y disciplinas puede ser complicada, y puede  

resultar difícil para los estudiantes adaptados a un enfoque de aprendizaje diferente. Para 

superar estos desafíos, es importante que los maestros reciban una capacitación adecuada en  

la implementación del aprendizaje basado en proyectos (Zambrano et al., 2022). Además, los  

programas deben ser diseñados cuidadosamente para asegurarse de que los estudiantes estén 

aprendiendo los conceptos que necesitan para tener éxito en su educación y en su futuro. 

Cabe mencionar que, en el Ecuador, desde el año 2017, se empezó a implementar como  

asignatura, Aprendizaje Basado en Proyectos, fue una estrategia educativa que buscó promover 

un enfoque más activo y participativo de aprendizaje (Ministerio de Educación del Ecuador,  

2017). Adicional, a esto, durante el confinamiento por el Covid 19, como un medio de pr ior izar  

los contenidos del currículo oficial del país, se sugirió que la modalidad de trabajo de los  

estudiantes desde segundo de básica a tercero de bachillerato sea por medio de la metodología 

de ABP (Ministerio de Educación del Ecuador, 2020). Por tanto, podríamos decir que los 

docentes fiscales, ya tienen un acercamiento y ejecución de esta metodología de trabajo con sus 

estudiantes. No obstante, tuvo muchas dificultades en su aplicación, debido a las condiciones  

que giraban en torno a las dificultades de la pandemia como tal (Perazzo et al.,2021). 

2.1.3  Aprendizaje Basado en Proyectos y Educación Física 

El área de Educación Física es una de las áreas que necesita también de ABP, puesto que  

generalmente se cree, que Educación Física es una asignatura que realiza movimientos, 

prácticas deportivas, como únicamente ese medio que da movimiento al cuerpo, sin más razón  

que eso. No obstante, se requiere de una reflexión teórica consciente de la importancia de la  

actividad física y los beneficios específicos que tendrá en la salud. 

En este sentido, el Gobierno de Mendoza (2020), indica que existen muchas razones para aplicar 

ABP, en el área de Educación Física, menciona las siguientes razones: 

• Educación Física no solo se enfoca en el desarrollo físico y corporal, requiere de un nivel  

significativo de participación cognitiva. 

• Promueve la autonomía de los estudiantes al trasladar la toma de decisiones del profesor al  

estudiante. Ya que, relaciona los contenidos de Educación Física, con estructuras de 

pensamiento como la percepción, y la ejecución. 

Al consultar las experiencias sobre la implementación de ABP y Educación Física, se pudo  

corroborar que, se han realizado experiencias en centros públicos de educación infantil y 
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primaria, principalmente en España. El enfoque más utilizado en estas intervenciones es un 

proyecto anual que se aborda a través del bloque de "juegos y deportes", integrando la 

interdisciplinariedad del área artística y la competencia digital (Moya y Peirats,2019). A partir de 

los resultados obtenidos, se puede concluir que los docentes son cada vez más conscientes del 

potencial del ABP como una herramienta educativa. 

De esta forma, se concluye que el ABP en Educación Física es una metodología dinámica y  

motivadora que permite a los estudiantes desarrollar habilidades, conocimientos y actitudes 

relacionadas con el movimiento, la actividad física y la salud. Proporciona un enfoque práctico y  

significativo que fomenta la participación, el pensamiento crítico y el aprendizaje interdisciplinario 

(Méndez et al.,2019) . A través de proyectos interdisciplinarios, se pueden abordar temas como  

la alimentación saludable, la prevención de lesiones, la historia del deporte o la cultura física,  

enriqueciendo así el aprendizaje de los estudiantes y promoviendo una visión integral de la 

educación. 

De hecho, el Currículo 2016, indica que el área de Educación Física contribuye al desarrollo del  

perfil de salida del estudiante, en el sentido que: contribuye a que el individuo tiene la oportunidad 

de percibirse como un ser multidimensional y holístico, que involucra y compromete su existencia 

física, emocional, sensorial, intelectual (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016). De esta 

forma, calza perfectamente lo que se anhela trabajar la articulación de las diversas disciplinas al 

área de Educación Física. 

Cabe indicar que, para cumplir con este propósito, la malla curricular que está plasmada en el  

mismo Currículo 2016, indica que, en el subnivel de educación media, al que se dirige esta  

propuesta, se destina la cantidad de 5 horas. Siendo el docente del área, quien debe trabajar 2  

horas de clase y el resto de las 3 horas, deben ser abordadas por el docente de aula (Ministerio  

de Educación del Ecuador, 2016). Estas 3 horas, podrían servir de complemento para que se  

afiance los objetivos estipulados en el desarrollo de este proyecto, de manera principal la lucha  

contra el sedentarismo. 

2.2  Sedentarismo 

2.2.1  Concepto 

Una persona se considera sedentaria si no alcanza un gasto energético de al menos 1,5  

equivalentes metabólicos durante la realización de actividad física, o si no realiza al menos 30  

minutos de movimiento físico a lo largo de la semana (Bayona, 2018). Entre las conductas que  

reflejan sedentarismo, se puede mencionar el pasar largos períodos de tiempo frente a distintos 

tipos de pantallas, como la televisión, dispositivos inteligentes y videojuegos. 



20 

Juan Pablo Bravo Quezada 

 

 

Por ello, se cree que el sedentarismo es un problema asociado al estilo de vida de la sociedad  

actual (García, 2019), puesto que, con algunos avances tecnológicos, se ha limitado más la 

realización de las actividades físicas. Incluso algunos padres de familia, desde tempranas  

edades, les regalan a los niños dispositivos inteligentes. Esto podría incidir a que, ellos prefieran 

pasar frente a estos aparatos, en lugar de hacer, algún tipo de actividad física, incluso socializar 

con otras personas de edades similares (Ribeiro et al., 2019). 

 
2.2.2  Perspectivas asociadas al sedentarismo 

Cuando se aborda el tema del sedentarismo en investigaciones, se suele analizar desde  tres 

perspectivas principales: sedentarismo y afecciones metabólicas/ cardiovasculares, 

sedentarismo y obesidad, y sedentarismo y trastornos mentales (Soler y Castañeda, 2017). Con 

relación a esto, se ha encontrado una correlación directa entre el sedentarismo y enfermedades 

relacionadas con la presión arterial, diabetes y una menor resistencia pulmonar (Väistö et al.,  

2014). 

En cuanto a la salud mental, se ha encontrado que el sedentarismo puede afectar la relación  

social de los niños, ya que tienden a ser más individualistas y les cuesta relacionarse con los  

demás (Delgado et al., 2022). Este aspecto subraya la importancia de fomentar la actividad física 

y reducir el tiempo sedentario como parte de un enfoque integral para promover el bienestar  

emocional y social de los niños. 

En resumen, la literatura científica ha revelado que el sedentarismo está asociado a diversas  

afecciones metabólicas, cardiovasculares, obesidad y problemas de salud mental. Estas pruebas 

respaldan la necesidad de promover estilos de vida activos y reducir el tiempo dedicado a 

actividades sedentarias, especialmente en la infancia, con el fin de mejorar la salud y el bienestar 

en general. 

 
2.2.3  Programas para combatir el sedentarismo 

En respuesta al creciente problema del sedentarismo y sus consecuencias negativas para la 

salud, se ha reconocido la necesidad de implementar programas efectivos para combatir este  

estilo de vida inactivo. Por lo tanto, es imperativo desarrollar estrategias y programas que  

promuevan un estilo de vida activo y reduzcan el sedentarismo en todas las etapas de la vida.  

En este sentido, Bernate et al., (2020) indican que generalmente los programas creados para  

combatir el sedentarismo se enfocan en la realización de: 

• Actividades físicas después de la jornada escolar. 

• Actividades físicas durante el recreo. 
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• Campañas de concientización, con temas referentes a la salud. 

• Torneos deportivos. 

• Proyectos para solventar con la problemática central del sedentarismo. 

• Propuesta de leyes, favoreciendo más horas, educación física, o creación de más espacios  

para que practiquen deportes. 

•Tres factores importantes se deben considerar al momento de esperar resultados en la 

implementación de programas contra el sedentarismo: tiempo, tipo de actividad física y estilo de 

vida. 

Tiempo: En términos de duración, se recomienda un mínimo de 10 semanas consecutivas de  

actividad física para obtener resultados, aunque lo ideal es mantener una práctica constante  

durante al menos 6 meses (Pastor et al., 2021). Además, se ha establecido que, para comenzar 

a experimentar mejoras, es necesario realizar un mínimo de 3 sesiones a la semana, con una  

duración de 60 minutos cada una, de actividad física de intensidad moderada (Oviedo et al.,  

2013). 

Actividad física: En cuanto al tipo de ejercicio que se debe efectuar durante la intervención; están 

presentes 3 tipos: ejercicios aeróbicos, anaeróbicos y ejercicios de flexibilidad. De estos 3, se ha 

visto mayores resultados en la mejora de la salud, cuando se practica de manera constante,  

ejercicios de tipo aeróbico (Aguilar et al., 2014). Cabe recalcar, que los ejercicios aeróbicos, 

como correr, caminar a paso ligero, nadar o montar en bicicleta, son aquellos que implican un  

esfuerzo continuo y moderado durante un período prolongado. 

Por otro lado, los ejercicios anaeróbicos, como el levantamiento de pesas o los ejercicios de  

resistencia, se centran en la construcción y fortalecimiento de la masa muscular. Estos ejercicios 

son importantes para mantener una buena salud ósea, aumentar la fuerza muscular y mejorar la 

resistencia en actividades diarias. 

Por último, los ejercicios de flexibilidad, como los estiramientos o el yoga, se enfocan en mejorar 

la movilidad articular, la elasticidad muscular y la postura. Estos ejercicios contribuyen a 

mantener una buena amplitud de movimiento, prevenir lesiones y mejorar la función física en  

general. 

Estilo de vida saludable, comprende principalmente hábitos y conductas que incidan de una 

manera positiva en la salud de la persona, teniendo como punto clave la alimentación combinada 

con la práctica de actividad física (Beltrán et al., 2017). 

Entre los resultados con la implementación de programas contra el sedentarismo, se ha podido  

evidenciar que la implementación de: 
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• Actividad física (aeróbicos) durante 30 minutos diarios por un periodo de 4 meses. Obtuvo como 

resultado la disminución de: grasa corporal, azúcar en la sangre, perfil lipídico, entre otros  

(Aguilar et al., 2014). 

• Recreos activos a través de promover juegos con la mediación del docente o con la 

implementación de pintar juegos en los patios en la escuela. Se ha observado que influye en las 

variables de la motivación intrínseca de los estudiantes a la realización de AF (Méndez y Pallasá, 

2018). 

2.2.4  Programas contra el sedentarismo, Educación Física y ABP 

En el área de Educación Física, varios estudios han demostrado que el ABP ha sido útil para  

fomentar un estilo de vida activo y saludable en los estudiantes, así como para reducir el  

sedentarismo en las escuelas (Tassitano et al., 2020). Además, esta metodología ha permitido 

que los estudiantes se involucren activamente en la planificación y ejecución de proyectos que  

involucren actividades físicas y deportivas, lo que los ha llevado a tomar conciencia sobre la  

importancia de la actividad física para la salud y el bienestar (Bernate et al., 2020). 

Por lo tanto, se puede afirmar que la implementación del ABP en el área de Educación Física ha 

tenido un impacto positivo en la eliminación del sedentarismo en las escuelas y en la promoción 

de un estilo de vida saludable en los estudiantes. Tal como se demostrará en las siguientes  

experiencias: 

Un estudio llevado a cabo por Sánchez et al. (2019) en una escuela primaria de España, 

demostró que la implementación de un programa interdisciplinar con la asignatura de Educación 

Física logró aumentar el nivel de actividad física de los estudiantes. Este programa consistió en 

la realización de actividades físicas en el aula de clases, en las que los estudiantes realizaban 

ejercicios mientras aprendían Matemáticas, Lengua y Ciencias. Los resultados del estudio 

indicaron que los estudiantes que participaron en el programa interdisciplinar tuvieron un 

aumento significativo en su nivel de actividad física y una disminución en su tiempo sedentario. 

Otro estudio llevado a cabo por Rodríguez et al. (2022) en una escuela primaria de Ecuador, 

demostró que la implementación de un programa interdisciplinar con la asignatura de Educación 

Física logró mejorar el conocimiento de los estudiantes sobre la importancia de la actividad física 

y la adopción de hábitos saludables. Este programa consistió en la realización de actividades 

físicas en el aula de clases, en las que los estudiantes aprendían matemáticas, lengua y ciencias 

a través de la realización de ejercicios físicos. Los resultados del estudio indicaron que los 

estudiantes que participaron en el programa interdisciplinar tuvieron una mayor conciencia sobre 

la importancia de la actividad física y una mayor disposición para adoptar hábitos saludables. 
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Aguilar et al (2014), indica que el programa que se aplicó incluye una combinación de ejercicios  

aeróbicos y anaeróbicos. Acumulando 180 minutos a la semana, distribuidas en 3 sesiones de  

60 minutos cada una. Estas sesiones, de intensidad moderada, se sumó una combinación de  

una dieta controlada, con una distribución adecuada de las comidas, y la práctica regular de la  

actividad física. Se observó que este programa de motivación a la actividad física tendría mejores 

resultados, sí sé involucrará la participación familiar, ya que el papel de los padres y las personas 

cercanas al niño o adolescente es fundamental para reforzar las conductas positivas hacia el  

cambio de estilo de vida. Entonces, la combinación de actividad física, una dieta equilibrada y la 

participación familiar son elementos clave para obtener los mejores resultados en la reducción  

del sobrepeso y la obesidad en niños y adolescentes. 

Luego de lo expuesto, se determina que los programas interdisciplinares analizados han 

permitido, la integración de la Educación Física con otras áreas de conocimiento, mientras  

promueven un estilo de vida activo y saludable en la escuela. Además, la  realización de 

actividades físicas en el aula de clases permite que los estudiantes aprendan de una manera 

lúdica y activa, lo que puede aumentar su interés y motivación por el aprendizaje. 

 
2.2.5  Estilo de vida saludable 

La lucha contra el sedentarismo no puede ser considerada de manera aislada, sino que debe ir  

de la mano con la adopción de un estilo de vida saludable. Un estilo de vida saludable abarca  

una serie de acciones y hábitos que una persona adopta para promover su bienestar y salud, lo  

cual tiene efectos positivos en su estado general de salud (Beltrán et al., 2017). 

Es crucial abordar este tema en el ámbito educativo, especialmente en el aula. Una estrategia  

efectiva que puede utilizarse es la aplicación de la "pirámide guía de estilo de vida saludable"  

diseñada por González et al. en 2008, dirigida específicamente a niños y adolescentes. Esta 

pirámide proporciona imágenes y consejos prácticos que son fáciles de seguir, con el objetivo de 

fomentar la conciencia sobre los elementos clave de un estilo de vida saludable. 

Esta pirámide abarca varios aspectos importantes. En primer lugar, destaca la importancia de  

incorporar actividad física regular en la rutina diaria. Esto implica participar en juegos activos,  

deportes y otras formas de ejercicio que ayuden a mantener el cuerpo en movimiento y promover 

la salud cardiovascular y muscular. 

Otro aspecto clave abordado en la pirámide es la higiene corporal. Se enfatiza la importancia de 

mantener una buena higiene personal, incluyendo la limpieza adecuada de las manos, la ducha  

regular y el cuidado dental. Estas buenas prácticas ayudan a prevenir enfermedades y mantener 

una salud física. 



24 

Juan Pablo Bravo Quezada 

 

 

La alimentación saludable es otro pilar fundamental en la pirámide. Se anima a los niños y  

adolescentes a consumir una dieta equilibrada que incluya frutas, verduras, grano s enteros, 

proteínas magras y productos lácteos bajos en grasa. Además, se sugiere limitar el consumo de 

alimentos procesados, altos en grasas saturadas, azúcares y sodio. 

El tiempo de sueño adecuado también se aborda en la pirámide. Se resalta la importancia de 

establecer una rutina de sueño regular y garantizar de obtener la cantidad adecuada de descanso 

según la edad. El sueño de calidad es esencial para el crecimiento, el desarrollo cognitivo y el  

bienestar general. 

Por último, la salud mental asociada a la inteligencia emocional se considera un componente 

crucial en la guía piramidal. Se alienta a los niños y adolescentes a desarrollar habilidades de  

inteligencia emocional, como el reconocimiento y manejo de emociones, la empatía y la 

resolución de conflictos. Se destaca la importancia de mantener una buena salud mental a través 

del equilibrio emocional y el cuidado de la salud mental. 

En conclusión, la lucha contra el sedentarismo debe ser abordada junto con la adopción de un  

estilo de vida saludable. En el ámbito educativo, la utilización de la pirámide guía de estilo de  

vida saludable para niños y adolescentes puede ser una estrategia efectiva. Esta pirámide  

proporciona imágenes y consejos prácticos que promueven la conciencia y la implementación de 

hábitos saludables en diferentes aspectos de la vida, como la actividad física, la higiene corporal, 

la alimentación (Aranceta et al., 2016). 

 

Capítulo III: Metodología 

3. 1 Enfoque 

El análisis fue de enfoque cuantitativo, ya que este permitió recolectar y analizar los datos 

numéricos que se investigaron; con el objetivo de examinar las relaciones causales y los patrones 

de comportamiento en este estudio. Este enfoque se basa en la recopilación de datos objetivos  

y medibles, lo que permite realizar análisis estadísticos y generalizar los resultados a una 

población más amplia (Hernández y Anguera, 2014). 

3.2  Tipo de investigación 

Este estudio es cuasiexperimental, con un enfoque cuantitativo y de corte longitudinal, como lo  

sugirieron Hernández y Anguera (2014). Este tipo de investigación proporcionó al investigador la 

capacidad de manipular intencionalmente las variables independientes con el fin de observar los 

cambios y efectos resultantes en las variables dependientes. Para llevar a cabo esta 



25 

Juan Pablo Bravo Quezada 

 

 

investigación, se utilizaron instrumentos de investigación, como cuestionarios, pruebas u otros  

métodos, que fueron analizados para confirmar una hipótesis preestablecida. 

Además, es importante destacar que este enfoque de investigación tuvo un carácter longitudinal, 

se realizaron dos mediciones en diferentes momentos: un pretest y un postest (Ortega,2018).  

Esta aproximación permitió el análisis de los cambios que se produjeron en las variables de  

interés a lo largo del tiempo, lo que resultó crucial para evaluar la efectividad de la propuesta  

interdisciplinaria basada en el juego en el incremento del compromiso de los niños. 

3.3  Población y muestra 

La presente investigación se desarrolló en estudiantes de séptimo año de educación básica,  

correspondientes al nivel medio de la Escuela “Federico Proaño". Esta institución se encuentra  

en la provincia del Azuay, cantón Cuenca; ubicada en el área urbana de la ciudad. Cuenta con  

dos secciones de trabajo, matutina y vespertina; se educan aproximadamente entre 1100 

estudiantes entre las dos jornadas, con una planta docente de 46 profesionales. 

Se aplicó específicamente en la sección matutina en los dos paralelos “A” y “B”.  Entre los dos 

paralelos son un total de 72 estudiantes (entre varones y mujeres), que se encuentran en edades 

entre 11 y 12 años. El paralelo “A” (37 estudiantes) fue el grupo intervención y el paralelo “B” (35 

estudiantes) será el grupo control, aquel que no realizará la intervención, sino que se seguirá  

motivando al cuidado de la salud y fomentando las buenas prácticas desde la manera tradicional. 

En los dos casos se realizó dentro del periodo escolar. Las muestras seleccionadas fue de tipo  

no probabilístico por conveniencia; es decir, para determinar qué paralelo, será el de intervención 

y el de control. 

Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión. 

• Estudiantes matriculados en el séptimo año de educación básica paralelo “A” y paralelo “B” 

Escuela “Federico Proaño”. 

• Consentimientos firmados por representantes legales y estudiantes participantes. 

Criterios de exclusión. 

• Estudiantes que sus representantes legales no han firmado el consentimiento informado. 

• Estudiantes que manifiesten su no voluntad de ser parte de la investigación. 

• Estudiantes que presentan certificados médicos de problemas de salud que limiten su 

movimiento. 

Consideraciones éticas 
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La presente investigación titulada “Efectos de la aplicación de un programa interdisciplinar en  

niños del séptimo de básica de la Escuela Federico Proaño para combatir el sedentarismo” es  

un proyecto final de la Maestría en Pedagogía de la Educación Física de la Universidad de  

Cuenca, que tiene el objetivo de Evaluar los efectos de la implementación de un proyecto  

interdisciplinar para combatir el sedentarismo en e l séptimo de básica de la Escuela “Federico 

Proaño”. en primera instancia se solicitó la autorización a los directivos de la institución, quienes 

dieron el aval respectivo; luego se informó a los estudiantes, Padres de familia o sus 

representantes legales, sobre el proceso de investigación. Se solicitó la firma del consentimiento 

informado (Anexo A); haciendo énfasis, en los derechos que tienen los participantes en esta  

investigación, los mismos que son: 

1. Recibir la información del estudio de forma clara; 

2. Tener la oportunidad de aclarar todas sus dudas; 

3. Tener el tiempo que sea necesario para decidir si quiere o no participar del 

estudio; 

4. Ser libre de negarse a participar en el estudio, y esto no traerá ningún problema 

para usted; 

5. Ser libre para renunciar y retirarse del estudio en cualquier momento; 

6. Tener acceso a los resultados de las pruebas realizadas durante el estudio, si 

procede; 

7. El respeto de su anonimato (confidencialidad); 

8. Que se respete su intimidad (privacidad); 

9. Recibir una copia de este documento, firmado y rubricado en cada página por 

usted y el investigador; 

10. Tener libertad para no responder preguntas que le molesten; 

11. Usted no recibirá ningún pago ni tendrá que pagar absolutamente nada por 

participar en este estudio. 

Enfatizando que los fines, son académicos y que toda la información que se les proporcione a  

los estudiantes, los padres tendrán conocimiento. Además, se deja claro, que el proyecto no  

causará ningún tipo de daño mental o físico. La duración del programa será de dos unidades  

curriculares; es decir, 10 semanas. Se debe acotar que se contará con la participación del 

docente del aula regular; por tanto, también estará involucrada en el proceso de la aplicación de 

este programa. 
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En cuanto al tratamiento de la información únicamente será por fines investigativos, solo el 

investigador tendrá acceso al mismo. 

Como beneficio, cada persona recibirá sus datos relativos a sus hábitos alimenticios y a sus 

conductas sedentarias. 

3.4  Variables del estudio 

Para conocer cuál es el resultado de la aplicación del aprendizaje basado en proyectos como 

medio de lucha contra el sedentarismo, se consideró las siguientes variables: 

Variables dependientes 

• Planificación curricular con incorporación de contenidos sobre, salud y alimentación; abordados 

por medio de aprendizaje basado en proyectos. 

• Cantidad y frecuencia de actividad física. 

Variables independientes 

• Edad de los estudiantes. 

• Peso y talla. 

• Tipo de alimentación debido a las condiciones socioeconómicas. 

• Sexo de los estudiantes (varón o mujer). 

3.5  Matriz de variables, definición e indicadores 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables 
 

Nombre de 
variable 

Tipo de variable Factores que inciden Indicadores 

Planif icación 
curricular con 

incorporación  de 

contenidos sobre, 

salud   y 

alimentación; 

abordados por 

medio de 
aprendizaje 

basado en 

proyectos. 
 

Cantidad y 

frecuencia de 

actividad física 

 

Dependiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dependiente 

Estudiantes inscritos 
en academia de 

deportes, 

 
 
 
 
 
 
 

 
Prácticas deportivas 

familiares de f in de 

semana. 

Cantidad de horas dedicadas a la 
realización de actividad física. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo de dedicación a la actividad 

f ísica. “Cuestionario de actividad física 

de Gómez et al (2012)”. 

Estrategia 
metodológica: 

Aprendizaje 

basado en 

Proyectos 

 

 
Independiente 

 

 
Capacitación docente. 

 

 
Tipo del proyecto interdisciplinar. 
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Edad de los 

estudiantes. 

 

Peso y talla. 

 
 

Tipo de 

alimentación 

debido a las 

condiciones 

socioeconómicas. 

 

Sexo asignado al 

nacer. 

Independiente 

Independiente 

 

Independiente 

 
 
 

 
Independiente 

Recursos y 

materiales. 

 
Apoyo institucional. 

 
 

Motivación y 

participación de la 

muestra de estudio. 

 
 

Colaboración y trabajo 

en equipo. 

Escala numérica. 

 
 

Parámetros de normalidad de acuerdo 

con la edad. 

 
 

Tipo de hábitos alimenticios 

“Cuestionario de hábitos de vida 

saludables de alimentación y actividad 

física (CHVSAAF) para escolares de 8- 

12 años” 

 
Escala descriptiva (masculino y 

femenino). 

 
 

3.6  Materiales y métodos para la recolección de datos 

La investigación partió de un diagnóstico a los 72 estudiantes, grupo intervención (37 

estudiantes) y grupo control (35 estudiantes), para ello se aplicó dos cuestionarios: Cuestionario 

de actividad física de Gómez et al (2012) y Cuestionario de hábitos de vida saludables de  

alimentación y actividad física (CHVSAAF) para escolares de 8-12 años (Anexo B). 

Estos cuestionarios se aplicaron a los sujetos en diferentes espacios, de una forma 

autoadministrada, se dispuso de 45 minutos para que respondan a las interrogantes planteadas, 

el docente fue haciendo las precisiones y contextualización de ciertas preguntas, de tal manera  

que los estudiantes puedan sentirse identificados. 

Luego del diagnóstico inicial se esperó alrededor de 12 semanas para poder hacer un postest,  

donde de la misma forma los estudiantes respondieron a las preguntas planteadas en el mismo  

espacio de tiempo y condiciones antes mencionadas. 

La asignación de los valores se los realizó de la forma tal como se indicó en la descripción de los 

instrumentos. 

En el proceso de recolección de datos se usó dos cuestionarios: 

 Cuestionario de actividad física de Gómez et al (2012). (Anexo B). 

 Cuestionario de hábitos de vida saludables de alimentación y actividad 

física (CHVSAAF) para escolares de 8-12 años (Anexo C) 

Cuestionario de actividad física de Gómez et al (2012) 

Este cuestionario tiene como objetivo la valoración diagnóstica de la actividad física en personas 

que están entre 10 a 18 años. Plantea 11 preguntas de tipo cerrado, además, comprende 4 

indicadores: tipo de actividad física, frecuencia, duración e intensidad. 

Valoración: 
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Cada pregunta tiene una valoración del 1 al 5, acorde a si esa práctica es saludable o no. En el  

cuestionario que se adjunta (Anexo B) entre paréntesis consta el valor de la puntuación por cada 

ítem. La suma del total de puntos determinará el nivel de actividad física, catalogándose así: 

 Menor de 22 = Actividad Física Baja (AFB) 

 Entre 23 a 34 = Actividad física moderada (AFM) 

 Mayor a 35 = Actividad física alta (AFA) 

Cuestionario de hábitos de vida saludables de alimentación y actividad física (CHVSAAF) para 

escolares de 8-12 años 

Este cuestionario tiene como objetivo conocer los hábitos que tienen los escolares, conformado 

por un total de 27 preguntas. Las mismas están dividas en dos secciones: la primera sección,  

hace relación a los hábitos relacionados con la alimentación y la segunda sección, hace 

referencia a los hábitos relacionados con la actividad física que realizan.  Se presenta cinco 

opciones de respuestas, que se traducen a números, del 1 al 5. 

Valoración 

Si la respuesta es favorable a la actitud que se desea medir, indicando que la frecuencia es  

diariamente, se asigna un valor de cinco puntos y si, por el contrario, es nunca se le asigna 1  

punto. La puntuación se vuelve inversa en caso de que no sea favorable. 

Por ejemplo: Si el estudiante indica que toma refrescos o jugos embotellados de manera 

diariamente, se le asigna un 1 punto a esa pregunta. En cambio, si indica que come frutas y 

verduras de manera diaria, se le asigna un valor de 5 puntos a esa pregunta. En el anexo C. 

está asignada la calificación por cada ítem. 

Tabla 2 

Hábitos de alimentación 

Puntajes de hábitos de alimentación acorde al Cuestionario de hábitos de vida saludables de  

alimentación y actividad física (CHVSAAF) para escolares de 8-12 años. 

NIVEL DE HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN 

NIVEL PUNTAJE NOMECLATURA 

ALTO 64 ALIMENTACIÓN SALUDABLE ALTA (ASA) 

MEDIO 54-63 ALIMENTACIÓN SALUDABLE MEDIA (ASM) 

BAJO 53 ALIMENTACIÓN SALUDABLE BAJA (ASB) 

NIVEL DE HABITOS DE ACTIVIDAD FÍSICA 

NIVEL PUNTAJE NOMECLATURA 

ALTO 39 ACTIVIDAD FÍSICA ALTA (AFA) 
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MEDIO 35-38 ACTIVIDAD FÍSICA MEDIO (AMA) 

BAJO 34 ACTIVIDAD FÍSICA BAJO (AFB) 

 
 
 

Programación de intervención 

La propuesta de intervención implementada tuvo como objetivo la ejecución de un programa 

interdisciplinario en el ámbito educativo, el cual se desarrolló a lo largo de dos unidades 

curriculares. Durante este período, los estudiantes se involucraron en dos proyectos con un a 

duración de 4 semanas cada uno, reservando una semana adicional para la retroalimentación y  

la gestión de posibles contingencias. Es importante destacar que estos proyectos se integraron  

en el contexto de las sesiones de Educación Física, que se llevaron a cabo dos veces por 

semana, con una duración de 45 minutos por sesión. Este enfoque interdisciplinario implicó una  

colaboración activa por parte del personal docente, que desempeñó un papel esencial en la  

ejecución exitosa de este programa. Los proyectos, denominados "Proyecto A" y "Proyecto B",  

constituyeron el núcleo fundamental de esta experiencia educativa innovadora. 

El programa en su conjunto abarcó dos unidades curriculares, equivalentes a un período de 10  

semanas. Es importante resaltar que la participación del personal docente fue esencial, ya que  

contribuyó significativamente al enriquecimiento de la enseñanza y al aprendizaje holístico de los 

estudiantes. Además, se incorporaron diversas disciplinas, como Lengua y Literatura, 

Matemáticas, Ciencias Naturales y Estudios Sociales, todas ellas en concordancia con el enfoque 

central de Educación Física, que ejerció la función de eje integrador y columna vertebral de esta 

propuesta educativa. Puede encontrar más detalles en el Anexo D y Anexo E. A continuación, se 

presenta un resumen en el siguiente cronograma de intervención. 

Tabla 3 

*Cronograma de intervención 
 

Fase de pretest 

Número de 

Semanas 
1 2 3 4 5 6 

Fase del 
Proyecto “Mi 

cuerpo  en 

movimiento” 

Stand By a 

los 

dispositivos 

(Anexo D) 

Aplicación de 
los dos 

cuestionarios: 

Cuestionario 

de hábitos de 

vida 

saludables de 

  alimentación y   

Presentación 
del problema 

Búsqueda de 
información 

Búsqueda 
de 

informació 

n 

Creación del 
producto 

(Elaboración 

de periódico). 

Socialización 
de los 

resultados 

obtenidos. 
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Asignatura actividad física 

(CHVSAAF) 

para escolares 

de 8-12 años y 

Cuestionario 

de Nivel de 

Actividad 
Física 

Educación 

Física 

Lengua 

Literatura 
y Estudios 

Sociales 

Todas las 

áreas 

participantes 

Todas las 

áreas 

participantes 

Destreza EF.3.4.3 
Participar en 

diferentes 

prácticas 

deportivas de 

manera 

segura 

cuidando de 

sí mismo y 

sus pares, 
identif icando 

las demandas 

(motoras, 

conceptuales, 

actitudinales, 

entre 

otras) 
planteadas 

por cada una 

de ellas, para 

mejorar el 

desempeño y 

alcanzar el 

objetivo de 

esta. 

LL.3.4.6. 
Autorregular la 

producción 

escrita 

mediante el uso 

habitual del 

procedimiento 

de 

planif icación, 

redacción  y 
revisión del 

texto. 

CS.3.2.17. 
Comparar 

el acceso 

a 

educación 

y salud de 

los niños, 

niñas, 

adultos, 

mayores, y 
personas 

con 

discapacid 

ad, 

considera 

ndo 

variables 

demográfi 

cas y 

geográfica 
s. Crear un 

reportaje e 

investigaci 

ón sobre el 

acceso 

que tienen 

las áreas 

urbanas y 

rurales   al 

uso del 

internet 

LL.3.4.13. 
Producir 

escritos de 

acuerdo con la 

situación 

comunicativa, 

mediante  el 

empleo de 

diversos 

formatos, 

recursos  y 
materiales. 

Brindará las 

pautas para la 

realización del 

mini periódico, 

a través de los 

lineamientos, 

estilos, 

redacción  y 

revisión de 

ortografía. 

EF3.6.5 
Reconocer la 

presencia de 

placer  y 

displacer en 

la 

participación 

en prácticas 

corporales, 

para elegir 
aquellas que 

lo 

identif ican, y 
practicarla 

de modo 

placentero 

dentro  y 

fuera 

del contexto 

escolar. 

Fase de Postest 

Número 

Semanas 
de 1 2 3 4 5 6 

Fase del 
Proyecto 

Una 

alimentación 

hecha a tu 

medida. 

(Anexo E) 

Presentación 
del problema 

Búsqueda de 
información 

Búsqueda 
información 

de Creación 
del 

producto 

(Elaboraci 

ón de 

periódico). 

Socialización 
de los 

resultados 
obtenidos. 

Aplicación de 
los dos 

cuestionario 
s: 

Cuestionario 

de hábitos de 

vida 

saludables 

de 

alimentación 

y actividad 
física 

(CHVSAAF) 

para 

escolares de 

8-12 años y 

Cuestionario 

de Nivel de 

Actividad 

Física 

Asignatura Ciencias 

Naturales 

Lengua 

Literatura 
y Matemáticas Todas las 

áreas 

participant 

es 

Todas las 

áreas 

participantes 

Destreza CN.3.2.7. 
Reconocer la 

importancia de 

la actividad 

física,  la 

higiene 

corporal y la 

dieta 

equilibrada en 

LL.3.4.13. 
Producir 

escritos de 

acuerdo con 

la situación 

comunicativa, 

mediante  el 

empleo de 

M.3.1.42. 
Resolver  y 

plantear 

problemas de 

sumas, restas, 

multiplicaciones 

y 

divisiones con 

fracciones, e 

LL.3.4.13. 
Producir 

escritos de 

acuerdo 

con la 

situación 

comunicati 

va, 

mediante 

EF3.6.5 
Reconocer la 

presencia de 

placer y 

displacer en la 

participación 

en prácticas 

corporales, 
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la pubertad 

para mantener 

la salud 

integral y 

comunicar los 

beneficios por 

diferentes 

medios. 

diversos 

formatos, 

recursos y 

materiales. 

interpretar la 

solución dentro 

del contexto 

del problema. 

el empleo 

de 

diversos 

formatos, 

recursos y 

materiales 

. Brindará 

las pautas 

para  la 

realización 

del mini 

periódico, 

a través de 

los 
lineamient 

os, estilos, 

redacción 

y revisión 

de 

ortografía. 

para  elegir 

aquellas que lo 

identif ican, y 

practicarla de 

modo 

placentero 

dentro y fuera 

del contexto 

escolar. 

*Fuente (Ministerio de Educación del Ecuador,2016) Currículo,2016. 

3.7  Análisis e interpretación de datos 

Después de aplicar la metodología de este proyecto de investigación, se llevó a cabo la migración 

de los datos de los cuestionarios al programa Microsoft Excel. Posteriormente, se procedió a  

analizar los mismos utilizando el programa estadístico SPSS V25, en el cual se realizaron análisis 

estadísticos de las diferentes variables. 

Para el análisis de las variables: nivel de actividad física y hábitos de alimentación, valoradas en 

los dos cuestionarios: Cuestionario de Nivel de Actividad Física y; Cuestionario de hábitos de  

vida saludables de alimentación y actividad física (CHVSAAF) para escolares de 8-12 años. Se 

debe manifestar que se hizo un análisis pretest y postest, en el grupo control y el grupo 

intervención. 

Indicadores en el nivel de actividad física: Actividad Física Alta (AFA), Actividad Física Media 

(AFM) y Actividad Física Baja (AFB). 

Indicadores en los hábitos de vida saludable: Alimentación Saludable Alta (ASA), Alimentación  

Saludable Media (ASM) y Alimentación Saludable Baja (ASB). 

Las dos variables fueron analizadas con un intervalo de confianza del 95%, con un nivel de  

significancia de 5% para todas las pruebas. 

Para evaluar el efecto del programa de intervención de la aplicación de los proyectos 

interdisciplinares, se realizó el siguiente proceso: cálculo de la media, desviación estándar,  

varianza, con cada uno de los indicadores, luego se calcularon las di ferencias significativas, 

aplicando una prueba t para dos muestras, basadas en los resultados postest, tanto del grupo  

control, como del grupo intervención. 
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Capítulo IV: Resultados y Discusión 

En este capítulo, se presentan los resultados y se lleva a cabo una discusión exhaustiva sobre 

los efectos de la implementación del programa interdisciplinario destinado a combatir el 

sedentarismo en niños del séptimo grado de la Escuela Federico Proaño. Para arrojar luz sobre  

la eficacia de este programa, se analizan los datos demográficos recopilados en el contexto de  

una evaluación exhaustiva. En primer lugar, se presentan los resultados del cuestionario de salud 

física-diagnóstica, comparando los datos obtenidos tanto en el pretest como en el post test del 

programa. Esto permite una comprensión profunda de cómo este enfoque interdisciplinar io ha  

afectado la salud física de los niños. Además, se analizan los resultados del cuestionario de  

hábitos de actividad física en el post test, junto con los resultados del cuestionario de hábitos de 

alimentación saludable en el mismo período. Estos datos no solo proporcionan una visión  

completa de los efectos del programa, sino que también sirven como base sólida para las  

discusiones subsiguientes y para tomar decisiones informadas en la promoción de estilos de vida 

activos y saludables en la población estudiantil de la Escuela Federico Proaño. 

4.1  Resultados 

Tabla 4 

Datos demográficos de los niños de séptimo de básica de la Escuela “Federico Proaño” 
 

Característica A  B  

 n % n % 

Edad     

11 años 20 57,10 22 59,50 

12 años 15 42,90 15 40,50 

Total 35 100 37 100 

Género     

Masculino 25 71,40 23 62,20 

Femenino 10 28,60 14 37, 80 

Total 35 100 37 100 

 
En la Tabla 4, se presenta la distribución de las edades y géneros de los participantes en los  

grupos A y B. En cuanto a la edad, en el grupo A, el 57.10% de los participantes tenía 11 años,  

mientras que el 42.9% tenía 12 años. En el grupo B, el 59.50% tenía 11 años y el 40.50% tenía  

12 años. El número total de participantes en el grupo A fue de 35, y en el grupo B fue de 37. 

Respecto al género, en el grupo A, el 71.40% de los participantes eran de género masculino,  

mientras que el 28.60% eran de género femenino. En el grupo B, el 62.20% eran de género 
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masculino y el 37.80% eran de género femenino. Nuevamente, el total de participantes en el  

grupo A fue de 35, y en el grupo B fue de 37. 

Tabla 5 

Resultados del Cuestionario de Actividad Física de Gómez et al. en el Grupo de Intervención: 
pretest y postest 

 

PRETEST   POSTEST  

Grupo intervención   Media Desviación 

estándar 

  Media Desviación 

estándar   N %  N %  

Cantidad  y 

frecuencia de 

actividad Física 

AFA 13 35,14 12,33 2,49 16 43,25 12,33 5,9 

 AFM 15 40,54   17 45,94   

 AFB 9 24,32   4 10,81   

 TOTAL 37 100   37 100   

En la tabla proporcionada se presentan los resultados del pretest y postest para el grupo de  

intervención, bajo el análisis del cuestionario aplicado en sus tres indicadores: Actividad Física  

Alta (AFA), Actividad Física Media (AFM) y Actividad Física Baja (AFB), se observa que la media 

de la puntuación se mantuvo constante en 12,33 en el pretest y el postest. Sin embargo, se  

observa un aumento significativo en la desviación estándar en el postest (5.9) en comparaci ón 

con el pretest (2.49). Este aumento en la desviación estándar indica una mayor variabilidad en  

las evaluaciones de actividad física después de la intervención, lo que sugiere que, aunque la  

media no cambió, hubo una mayor dispersión en los niveles de actividad física entre los 

participantes después de la intervención. Este aumento en la variabilidad puede requerir  una  

evaluación más detallada para comprender mejor las diferencias en la respuesta al programa de 

intervención que será completada con el estudio de las demás variables. 

 
Tabla 6 

Resultados del Cuestionario de Actividad Física de Gómez et al. en el Grupo control: pretest y 

postest 

PRETEST   POSTEST  

Grupo control    Media Desviación 

estándar 

  Media Desviación 

estándar   N %  N %  

Cantidad y 

frecuencia de 

actividad Física 

AFA 14 40,01 11,66 4,78 15 42,86 11.66 4,71 

 
 

AFM 16 45,71   15 42,86   
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 AFB 5 14,28 5 14,28 

 TOTAL 35 100 35 100 

En el grupo de control, los temas abordados en las clases regulares, no parece haber tenido un  

impacto significativo en la cantidad de actividad física realizada por los participantes, ya que las 

medias se mantuvieron constantes en el pretest y el postest (11,66). 

La disminución en la desviación estándar en el postest (4,71 frente 4,78) podría indicar una mayor 

consistencia en los niveles de actividad física entre los participantes después de un cierto período 

de tiempo, pero este cambio es relativamente pequeño. 

En general, estos datos sugieren que, en ausencia de una intervención específica o tratamiento, 

los niveles de actividad física en el grupo de control se mantienen relativamente estables con el 

tiempo. 

 

 

Tabla 7 

Prueba T de dos muestras a partir de los resultados de los postest al grupo intervención y 
grupo control, del Cuestionario de Actividad Física de Gómez et al. 

 

Grupo intervención 

X 1 
 Grupo Control 

X 2 
 

 11,66  12,33 

Media  Media  

Desviación estándar poblacional ŏ 4,71 Desviación estándar poblacional ŏ 5,90 

 
2 

Varianz a poblaciona l σ 

 
22,22 

 
2 

Varianza poblacional σ 

 
34,88 

 
Desviación estándar muestra 

 
5,77 

 
Desviación estándar muestra 

 
7,2 

 
Varianza de muestra 

 
33,33 

 
Varianza de muestra 

 
52,33 

 

Resultado de Prueba T 

  

- 1,23 

 

 
En el contexto de la investigación para evaluar la actividad física realizada, se ha realizado un  

análisis de datos comparando dos grupos: el Grupo Control (representado por X2) y el Grupo de 

Intervención (representado por X1). El objetivo era determinar si existe una diferencia significativa 

en la cantidad de actividad física realizada por estos dos grupos. Para evaluar si existe una 



36 

Juan Pablo Bravo Quezada 

 

 

diferencia significativa en la cantidad de actividad física entre estos dos grupos, se efectuó una  

Prueba t de dos muestras, utilizando un nivel de significancia de 0.05, dando como resultado la  

prueba T = -1.603; al comparar este valor con el valor crítico de t para un nivel de significancia  

de 0.05, se encuentra que el valor absoluto de t calculado es menor. 

Por lo tanto, según los resultados y el nivel de significancia establecido, no  se encuentra 

evidencia suficiente para concluir que existe una diferencia significativa en la cantidad de 

actividad física realizada entre el Grupo Control y el Grupo de Intervención. Esto sugiere que, en 

promedio, ambos grupos realizan una cantidad similar de actividad física. 

Tabla 8 

Resultados de la sección alimentación del Cuestionario de hábitos de vida saludables de 

alimentación y actividad física (CHVSAAF) para escolares de 8-12 años, en el Grupo de 

Intervención: pretest y postest. 

PRETEST   POSTEST  

Grupo intervención    Media Desviación 

estándar 

  Media Desviación 

estándar   N %  N %  

Frecuencia de 

hábitos de 

alimentación 

ASA 19 51,36 12,33 4,71 21 56,76 12,33 6,94 

 ASM 9 24,32   12 32,43   

 ASB 9 24,32   4 10,81   

 TOTAL 37 100   37 100   

 
En la tabla proporcionada se presentan los resultados del pretest y postest para el grupo de 

intervención, bajo el análisis del cuestionario aplicado en sus tres indicadores: ASA (Alimentación 

Saludable Alta), ASM (Alimentación Saludable Media) y ASB (Alimentación Saludable Baja, se  

observa que la media en pretest de la frecuencia de hábitos de alimentación para el conjunto de 

participantes es de 12.33. 

En el postest, la media de la frecuencia de hábitos de alimentación para el conjunto de 

participantes se mantuvo en 12.33, lo que indica que, en promedio, no hubo un cambio en la  

frecuencia de hábitos de alimentación después de la intervención 

En el pretest, la desviación estándar para el conjunto de participantes es de 4.71, lo que indica  

una variabilidad moderada en las respuestas de los participantes en el pretest. En el postest, la  

desviación estándar aumentó a 6.94, lo que sugiere una mayor variabilidad en las respuestas de 

los participantes después de la intervención en comparación con el pretest. 
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En resumen, teniendo en cuenta que la media en el pretest es de 12.33 y la desviación estándar 

es de 4.71, se puede observar que la intervención no tuvo un impacto significativo en la media  

de la frecuencia de hábitos de alimentación, que se mantuvo constante en el postest. Sin  

embargo, la desviación estándar aumentó en el postest, lo que sugiere que la variabilidad en las 

respuestas de los participantes se incrementó después de la intervención. Esto indica que,  

aunque la media se mantuvo, hubo más variabilidad en las respuestas individuales después de 

la intervención. 

 

Tabla 9 

Resultados de la sección alimentación del Cuestionario de hábitos de vida saludables de  
alimentación y actividad física (CHVSAAF) para escolares de 8-12 años, en el Grupo control: 
pretest y postest. 

 
 
 

PRETEST   POSTEST  

Grupo control    Media Desviación 

estándar 

  Media Desviación 

estándar   N %  N %  

Frecuencia de 

hábitos de 

alimentación 

ASA 9 25,71 11,66 6,79 9 25,71 11,66 7,58 

 ASM 21 60,00   22 62,86   

 ASB 5 14,29   4 11,43   

 TOTAL 35 100   35 100   

 

Teniendo en cuenta que la media en el pretest es de 11.66 y la desviación estándar es de 6.79  

en el grupo control, se puede observar que la intervención no tuvo un impacto significativo en la  

media de la frecuencia de hábitos de alimentación, que se mantuvo constante en el postest. Sin 

embargo, la desviación estándar aumentó en el postest, lo que sugiere que la variabilidad en las 

respuestas de los participantes se incrementó después de la intervención. Esto indica que, al  

igual que en el grupo de intervención, en el grupo control, aunque la media se mantuvo, hubo 

más variabilidad en las respuestas individuales después de la intervención. 

Tabla 10 

Prueba T de dos muestras a partir de los resultados de los postest al grupo control y grupo 
intervención del Cuestionario de hábitos de vida saludables de alimentación y actividad física 
(CHVSAAF) para escolares de 8-12 años (Sección alimentación). 
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Grupo intervención 

X 1 
 Grupo Control 

X 2 
 

 12,33  11,66 

Media  Media  

Desviación estándar poblacional ŏ 6,94 Desviación estándar poblacional ŏ 7,58 

 
2 

Varianz a poblaciona l σ 

 
48,22 

 
2 

Varianza poblacional σ 

 
57,55 

 
Desviación estándar muestra 

 
8,50 

 
Desviación estándar muestra 

 
9,29 

 
Varianza de muestra 

 
72,33 

 
Varianza de muestra 

 
86,33 

Resultado de Prueba T  - 0,622  

Dado que el valor absoluto de la estadística t calculada (-0.622) es menor que el valor crítico de 

t para un nivel de significancia del 0.05, no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis  

nula. 

Esto sugiere que, según los datos y el nivel de significancia establecido, no se puede concluir  

que exista una diferencia estadísticamente significativa en la cantidad de actividad física 

realizada entre el Grupo Control (X2) y el Grupo de Intervención (X1). Es decir, las m edias de 

ambas muestras son similares y la diferencia observada no es lo suficientemente grande como  

para considerarla significativa desde un punto de vista estadístico. 

Tabla 11 

Resultados de la sección (Actividad física) Cuestionario de hábitos de vida saludables de 
alimentación y actividad física (CHVSAAF) para escolares de 8-12 años, en el Grupo 
intervención: pretest y postest. 

 

   PRETEST   POSTEST  

Grupo intervención  Media Desviación 

estándar 

 Media Desviación 

estándar   N % N % 

Hábitos de 

actividad 

física 

AFA 10 27,03  14 37,84  

12,33 

   

7,93 12,33 

   

3,85 

 AFM 4 10.81  16 43,24  

 AFB 23 62.16  7 18,92  

 TOTAL 37 100%  37 100%  
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En el pretest, la media de los hábitos de actividad física para el conjunto de participantes es de 

12.33. En el postest, la media de los hábitos de actividad física para el conjunto de participantes 

se mantuvo en 12.33, lo que indica que, en promedio, no hubo un cambio en los hábitos de  

actividad física después de la intervención. 

En el pretest, la desviación estándar para el conjunto de participantes es de 7.93, lo que indica  

una variabilidad moderada en los hábitos de actividad física en ese momento. En el postest, la  

desviación estándar disminuyó a 3.85, lo que sugiere una menor variabilidad en  los hábitos de 

actividad física después de la intervención en comparación con el pretest. 

En relación con los hábitos de actividad física en este grupo, se observa que la intervención no  

tuvo un impacto significativo en la media de los hábitos de actividad física, la cual se mantuvo  

constante en el pretest y el postest. Sin embargo, la disminución en la desviación estándar en el 

postest indica que hubo menos variabilidad en los hábitos de actividad física después de la  

intervención en comparación con el pretest. Estos cambios en la participación de los grupos 

sugieren una redistribución de los participantes entre los grupos después de la intervención. 

Tabla 12 

Resultados de la sección (Actividad física) Cuestionario de hábitos de vida saludables de  

alimentación y actividad física (CHVSAAF) para escolares de 8-12 años, en el Grupo control: 

pretest y postest. 

   PRETEST   POSTEST  

Grupo control   Media Desviación 

estándar 

 Media Desviación 

estándar   N % N % 

Hábitos de 

actividad 

física 

AFA 5 14,29  8 22,86  

11,66 

   

7,40 11,66 

   

5,90 

 AFM 22 62,85  20 57,14  

 AFB 8 22,86  7 20,00  

 TOTAL 35 100  35 100  

En general en el grupo de control, la intervención entre el pretest y el postest condujo a un  

aumento en el porcentaje de participantes en la categoría de hábitos de actividad física alta (AFA) 

y una disminución en la categoría de hábitos de actividad física baja (AFB). 

Sin embargo, es importante destacar que la variabilidad (desviación estándar) en los puntajes se 

redujo en las categorías AFA y AFB en el postest, lo que indica que los puntajes dentro de estos 

grupos se volvieron más consistentes. Esto podría sugerir una mayor homogeneidad en los  

hábitos de actividad física entre los participantes después de la intervención. 
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En general, estos datos sugieren cambios en la distribución de los hábitos de actividad física en  

el grupo de control entre el pretest y el postest, con un aumento en la actividad física alta y una  

disminución en la actividad física baja, acompañados de una reducción en la variabilidad de los  

puntajes dentro de estas categorías. 

Tabla 13 

Prueba T de dos muestras a partir de los resultados de los postest al grupo control y grupo 
intervención del Cuestionario de hábitos de vida saludables de alimentación y actividad física 
(CHVSAAF) para escolares de 8-12 años (Sección actividad física). 

 

Grupo intervención 

X 1 

 Grupo Control 

X 2 

 

 12,33  11,66 

Media  Media  

Desviación estándar poblacional ŏ 3,85 Desviación estándar poblacional ŏ 5,90 

2 
Varianz a poblaciona l σ 

14,88 2 
Varianza poblacional σ 

34,88 

Desviación estándar muestra 4,72 Desviación estándar muestra 7,23 

Varianza de muestra 22,33 Varianza de muestra 52,33 

    

Resultado de Prueba T  - -0.616  

La interpretación de los resultados de la prueba t de dos muestras con un valor t aproximado de 

-0.616 y un nivel de significancia de 0.05 es la siguiente: 

Dado que el valor absoluto de la estadística t calculada (-0.616) es menor que el valor crítico de 

t para un nivel de significancia del 0.05, no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis  

nula. 

En términos simples, esto sugiere que, según los datos y el nivel de significancia establecido, no 

se puede concluir que exista una diferencia estadísticamente significativa en la cantidad de  

actividad física realizada entre el Grupo Control (X1) y el Grupo de Intervención (X2). Es decir ,  

las medias de ambas muestras son similares y la diferencia observada no es lo suficientemente  

grande como para considerarla significativa desde un punto de vista estadístico. 

Esta interpretación es consistente con los resultados anteriores con una ligera diferencia en los  

valores de las desviaciones estándar. 
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4.2  Discusión 

El presente estudio se centró en la implementación de un programa interdisciplinario diseñado 

para abordar el sedentarismo y promover hábitos saludables de actividad física y alimentación  

en estudiantes de séptimo de básica, se aplicó a dos grupos: intervención y control. 

Los resultados obtenidos en el grupo control muestran que los niveles de actividad física se 

mantuvieron relativamente estables con el tiempo, lo que podría reflejar la falta de intervención y 

la continuidad de los hábitos sedentarios previos. 

En el Grupo de Intervención, aunque no se observó una mejora significativa en las medias de  

promedio de actividad física, es relevante destacar el aumento en la varianza de las respuestas 

(33,33 - 52,33). Esto podría indicar que, si bien en promedio ambos grupos realizan una cantidad 

similar de actividad física, en el grupo de intervención hubo una mayor variabilidad (22,33 – 

52,33) en las respuestas individuales después de la intervención. Esto sugiere que el programa  

podría estar teniendo un impacto diferenciado en subgrupos de estudiantes. 

En primer lugar, los hallazgos apuntan a la importancia de considerar la duración y la estrategia  

de intervención en la promoción de la actividad física en estudiantes. El hecho de que el programa 

implementado en este estudio fuera de 12 semanas podría no haber sido lo suficientemente 

prolongado para observar cambios significativos en los hábitos de actividad física, representando 

en un valor absoluto estadístico de (-0.616) siendo menor que el valor crítico para un nivel de  

significancia del 0.05. 

Comparativamente, los resultados de Pablos et al (2018) que aplicaron un programa para 

disminuir la obesidad en un grupo similar etario, pero este fue aplicado a lo largo de 8 meses,  

dando como resultado en el análisis de varianza con mediciones repetidas revela mejoras  

significativas (p < 0,05) en el grupo de intervención con respecto a la actividad física que realizan, 

reflejada incluso en sus condiciones de salud. Por tanto, se podría decir que esto respalda la  

importancia de planificar intervenciones a largo plazo en el ámbito educativo para abordar 

adecuadamente la promoción de la actividad física y la salud en los jóvenes. 

Sin embargo, es esencial reconocer que los programas de intervención deben abordar de manera 

integral la influencia de la tecnología y la era digital en la vida de los estudiantes, como lo señaló 

Bernate et al. (2020). Esto resalta la necesidad de enfoques holísticos en la educación física, que 

no se limiten únicamente al componente físico, sino que también consideren el aspecto cognitivo, 

e incluyan estrategias lúdicas para fomentar la participación en la actividad física. 

Un ejemplo concreto de un programa de intervención que tomó en cuenta estos aspectos  

digitales es el estudio realizado por Lozano et al. (2019), el cual incorporó la actividad física y la 
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medición del tiempo que los estudiantes de 10 a 12 años pasaban frente a los videojuegos.  

Después de la intervención, los resultados mostraron que, de la totalidad de la población en el  

grupo de intervención, un 18.4% de los participantes no tenía hábitos de ocio digital, mientras  

que un 81.6% reconocía jugar videojuegos de manera frecuente. En este contexto, se podría  

argumentar que nuestra investigación podría haber considerado el tiempo que los estudiantes  

pasan frente a los dispositivos electrónicos como una variable adicional para obtener una visión 

más completa y holística de su estilo de vida digital. 

En cuanto a los hábitos alimenticios, la falta de un impacto significativo en la media de la  

frecuencia de estos hábitos, pero un aumento en la variabilidad de las respuestas sugiere que la 

intervención podría estar teniendo efectos diferenciados en los estudiantes (72,33-86,33), 

representado una mejora de un 14% entre subgrupos. Esto podría deberse a la influencia de  

factores externos, como el entorno familiar, social y económico, como menciona Beltrán (2017),  

que pueden tener un papel importante en la adopción de hábitos alimenticios saludables. 

No obstante, se puede cotejar con una intervención realizada por Pareja et al (2018) quienes 

aplicaron un programa de intervención para desarrollar mejoras de hábitos alimenticios, 

fusionando cocina y ocio. Luego de la intervención (1 año), obteniendo una inclinación favorable 

(77% mejoró en un aumento significativo) hacia la adopción de hábitos alimenticios y de actividad 

física más saludables en los adolescentes. Tras la intervención, se logró un aumento notable en 

la ingesta semanal de frutas y verduras, así como una reducción en el consumo semanal de  

alimentos indulgentes, como frituras, repostería, aperitivos y bebidas gaseosas. 

Es importante reconocer las limitaciones de este estudio. En primer lugar, la duración 

relativamente corta del programa de intervención de 10 semanas podría haber limitado la  

capacidad de observar cambios significativos en los hábitos de actividad física y alimentación de 

los estudiantes. Además, la falta de sesiones extracurriculares, en contraste con el estudio de  

Tassitano (2020) y Pablos et al (2018) podría haber influido en los resultados. Corroborado, esto 

por Pastor et al., (2021) quien indica que lo ideal es mantener una práctica constante durante al  

menos 6 meses y el de Pareja et al (2018) que fue aplicado en un año. 

Estos hallazgos respaldan la importancia de seguir promoviendo enfoques interdisciplinar ios y 

metodologías activas en la educación, especialmente en el área de Educación Física, para  

fomentar un estilo de vida activo y saludable en los estudiantes. La combinación de contenidos  

académicos con la práctica de actividad física y la reflexión sobre hábitos alimentar ios puede 

generar un impacto significativo en la adquisición de conocimientos y habilidades, así como en  

el desarrollo de hábitos saludables que perduren a lo largo de la vida de los estudiantes. 
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En definitiva, este estudio proporciona información valiosa sobre la efectividad del programa  

interdisciplinario para promover hábitos saludables en estudiantes. A pesar de sus limitaciones,  

sugiere que la duración y la estrategia de intervención son factores clave a considerar. Además, 

subraya la necesidad de abordar la influencia de la tecnología y otros factores externos en la  

promoción de la actividad física y los hábitos alimenticios saludables en los jóvenes. 

Capítulo V: Conclusión y Recomendación 

5.1  Conclusión 

A partir de los objetivos de la investigación y los resultados obtenidos en el estudio, se pueden  

extraer las siguientes conclusiones: 

El universo estuvo con 72 niños distribuidos en dos grupos; la muestra de nuestro estudio fue  

distribuida en dos grupos denominados A y B; el 71.4% de los participantes eran de género  

masculino, y el 28.6% eran de género femenino. El número total de participantes en el grupo A  

fue de 35, y en el grupo B fue de 37. Luego de aplicado el proyecto de intervención, se aplicó el 

cuestionario de actividad física, dando como resultado a un nivel de significancia establecido  

(0.05), no se encuentra evidencia suficiente para concluir que existe una diferencia significativa 

-1.603 en la cantidad de actividad física realizada entre el grupo control y el grupo de 

Intervención. Esto sugiere que, en promedio, ambos grupos realizan una cantidad similar de  

actividad física. En cuanto a lo concerniente a los hábitos de alimentación, la desviación estándar 

para el conjunto de participantes es de 4.71, lo que indica una variabilidad moderada en las 

respuestas de los participantes en el pretest. En el postest, la desviación estándar aumentó a  

6.94, lo que sugiere una mayor variabilidad en las respuestas de los participantes después de la 

intervención en comparación con el pretest. Estos resultados subrayan la necesidad de abordar 

de manera más efectiva la promoción de estilos de vida saludables en niños y resaltan la  

importancia de investigaciones futuras para comprender mejor los factores que influyen en sus 

comportamientos relacionados con la actividad física y la alimentación 

 
El estudio logró cumplir con éxito al determinar el nivel de sedentarismo en los niños del séptimo 

de básica de la Escuela "Federico Proaño". Los resultados iniciales proporcionaron una base  

sólida para comprender la situación inicial y la magnitud del problema del sedentarismo en este  

grupo de estudiantes. En el grupo Control la actividad física se refleja en: Actividad Física Alta  

(AFA) 40%, Actividad Física Media (AFM) 45,71% y Actividad Física Baja (AFB)14,28%. Mientras 

que en el grupo intervención: Actividad Física Alta (AFA) 35.14%, Actividad Física Media (AFM)  

40,54% y Actividad Física Baja (AFB) 24.32%. Y el otro componente de hábitos de alimentación 
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saludable, se encontró en el grupo control que un: 51,35% tiene ASA (Alimentación Saludable  

Alta), 24,32% tiene ASM (Alimentación Saludable Media) y 34,32% tiene ASB (Alimentación  

Saludable Baja. Por otro lado, en el grupo intervención se encontró que un: 51,35% tiene ASA 

(Alimentación Saludable Alta), 24,32% tiene ASM (Alimentación Saludable Media) y 34,32% tiene 

ASB (Alimentación Saludable Baja. Los resultados revelaron que tanto en el grupo de control  

como en el grupo de intervención existen áreas de mejora en cuanto a la promoción de la 

actividad física y la adopción de hábitos alimentarios saludables. 

La aplicación de estrategias educativas transversales para fomentar hábitos y prácticas 

saludables a través del aprendizaje basado en proyectos demostró ser un enfoque valioso y 

pertinente. Las estrategias fueron plasmadas en guías didácticas que se anexan al final de este  

documento (anexo D y E). Aunque los resultados en términos de medias no mostraron mejoras  

significativas en los hábitos de actividad física y alimentación entre el grupo de control y el grupo 

de intervención, es importante destacar que el aumento en la variabilidad de las respuestas en  

el grupo de intervención sugiere que algunas subpoblaciones de estudiantes pueden haber  

respondido de manera positiva a estas estrategias. Esto indica que, si bien no hubo un impacto  

generalizado, es posible que ciertos estudiantes hayan experimentado beneficios notables en su 

salud y bienestar a través de estas intervenciones. 

La evaluación de los resultados reveló que la implementación del proyecto interdisciplinar io no  

generó cambios significativos en los hábitos de actividad física y alimentación en el grupo de  

séptimo de básica de la Escuela "Federico Proaño". Sin embargo, es importante destacar que 

este resultado no necesariamente implica que el proyecto haya sido ineficaz en su totalidad. Es  

posible que se requiera una duración más extensa del programa o adaptaciones específicas para 

diferentes grupos de estudiantes. Además, se resalta la importancia de continuar trabajando en 

la promoción de hábitos de alimentación saludable. Aunque se observó una mejora en los hábitos 

de alimentación, aún existen participantes que no han adoptado completamente una alimentación 

saludable. Se requiere un seguimiento continuo y estrategias personalizadas para alcanzar a  

todos los participantes. 

En resumen, este estudio proporciona una visión integral de la situación del sedentarismo y los  

hábitos alimentarios en estudiantes de séptimo grado, destacando la relevancia de estrategias 

educativas adaptativas y el compromiso continuo en la promoción de estilos de vida activos y  

saludables en esta población. 



45 

Juan Pablo Bravo Quezada 

 

 

5.2  Recomendación 

 
A continuación, se plantean una serie de recomendaciones clave que podrían fortalecer aún más 

la intervención y promover un estilo de vida saludable en los estudiantes. 

En primer lugar, se debe fomentar la colaboración entre docentes de diferentes disciplinas para  

diseñar y ejecutar programas interdisciplinarios. La integración de aspectos relacionados con la  

actividad física y la alimentación saludable en el currículo escolar puede ampliar la comprensión 

de los estudiantes sobre la importancia de estos aspectos para su bienestar general. La 

coordinación entre los docentes permitirá abordar estos temas desde múltiples perspectivas y  

ofrecer una educación más integral. 

Segundo, se puede implementar el uso de proyectos que aborden temas relevantes para la salud 

física, como la creación de programas de actividad física, la planificación de dietas equilibradas 

y la promoción de estilos de vida saludables. Esto no solo fortalecerá su conocimiento teórico,  

sino que también los motivará a aplicar estos conceptos en su vida diaria. 

Es esencial proporcionar una educación integral que incluya aspectos relacionados con la salud 

física y los hábitos saludables. Los estudiantes deben recibir información y formación adecuada 

sobre la importancia de la actividad física regular, la alimentación equilibrada y otros aspectos de 

la salud física y mental. Para lograr esto, se sugiere la incorporación de programas educativos  

específicos y la capacitación de los docentes en estas áreas, para que puedan transmitir de  

manera efectiva los conocimientos a los estudiantes. 

Tercero, es relevante, la participación de la comunidad educativa desempeña un papel 

fundamental en la promoción de hábitos saludables. Se sugiere organizar charlas, talleres y  

eventos relacionados con la salud física y los hábitos saludables, invitando a expertos en  

nutrición, deporte y bienestar. Además, es importante establecer alianzas con instituciones 

locales, como centros deportivos o clínicas de salud, para brindar a los estudiantes acceso a  

recursos y servicios adicionales. 

Cuarto, se debe garantizar el éxito de estas intervenciones, por ello se debe br indar apoyo y  

seguimiento individualizado, reconociendo que cada estudiante tiene necesidades y 

circunstancias diferentes. Esto implica realizar evaluaciones periódicas de la salud física, 

elaborar planes personalizados de actividad física y alimentación, y realizar un seguimiento 

continuo para asegurar el cumplimiento de los objetivos. 
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Anexos 

Anexo A 

Consentimiento Informado 

Título de la investigación: Implementación de un programa de lucha contra el sedentarismo 

en estudiantes del séptimo año de educación básica de la Escuela Federico Proaño. 

Organización del investigador: Universidad de Cuenca 

Nombre del investigador principal: Lcdo. Juan Pablo Bravo Quezada 

Datos de localización del investigador principal: Teléfono: celular: 0969780426 – 

0998094620 correo electrónico: juanpabravo80@gmail.com. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Introducción 
Reciba un cordial saludo, mi nombre es Juan Pablo Bravo Quezada, profesor de Educación 
Física de la Unidad de Educación Básica Federico Proaño e investigador de la Universidad 
de Cuenca. Estoy realizando un programa que fomente un estilo de vida saludable en 
estudiantes de la Escuela Federico Proaño. 
El programa está basado en un análisis de cómo se encuentran el nivel de actividad física de 
los estudiantes del séptimo de básica, de tal manera que luego se pueda proponer acciones  
específicas que lleve a que los estudiantes adopten estilos de vida saludables y se  
erradiquen rasgos sedentarios que se pudiera encontrar. 
Usted, podrá hacer todas las preguntas que necesite para entender de qué se trata el 
estudio. 
Descripción de los procedimientos 

Durante el estudio, nos reuniremos vía Zoom una ocasión para explicar el programa, que 
pretendemos y las expectativas del mismo con mi persona que sería el interventor, siempre 
presto a desarrollar, explicar y dar respuesta a todas sus inquietudes. 

Riesgos y beneficios 
Riesgos. 
Responder las preguntas de los cuestionarios y brindar información representa un mínimo  
riesgo, por ejemplo, incomodidad o nerviosismo al responder algunas preguntas personales.  
El investigador reducirá el riesgo al realizar las entrevistas en privado (Google Forms,  
mediante un cuestionario en línea), por lo que tendrá el tiempo necesario para responder las 
preguntas, además de garantizar la privacidad y confidencialidad de la información que  
proporciona el adolescente. Este cuestionario puede realizar el adolescente con su  
supervisión. 
Beneficios 
Se podrá identificar el nivel de actividad física que el adolescente mantiene en su 
cotidianidad. También podrá conocer más adelante cuáles son los factores que inciden en el  
sedentarismo, de tal manera que usted como representante adopte una cultura de  
prevención ante posibles dificultades que podrían interferir en su desarrollo físico y 
psicológico. 
Confidencialidad de los datos 

Toda la información que nos proporcione será confidencial. Esto quiere decir que nadie sabrá 
sus respuestas. Los documentos siempre tendrán números. No se usarán nombres en 

mailto:juanpabravo80@gmail.com
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ningún resultado. Sólo el investigador podrá ver su información. Además, el Comité de  
Bioética de la Universidad de Cuenca podrá acceder a sus datos en caso de que usted 
necesite solucionar problemas. 
Derechos y opciones del participante 

Si acepta participar, no recibirá ningún pago ni tendrá que pagar absolutamente nada en este 
estudio, todos los gastos serán pagados por el interventor. Debe saber que no tiene 
obligación de aceptar, puede participar voluntariamente, sólo si usted quiere y  si no acepta 
participar no perderá nada. Además, puede retirarse el adolescente del estudio en cualquier 
momento, solo deberá comunicarme su decisión. 

Información de contacto 
Si tiene alguna pregunta sobre el estudio puede llamar al siguiente teléfono 0969780426 - 
0998094620 que pertenece a Juan Pablo Bravo Quezada, o enviar un correo electrónico a 
juanpabravo80@gmail.com 

 

Consentimiento informado 

Yo (escriba su nombre completo) 
  , comprendo mi 
participación en este estudio. Me han explicado los riesgos y beneficios de participar, en un  
lenguaje claro y sencillo. Todas mis preguntas fueron contestadas. Me permitieron contar con  
tiempo suficiente para tomar la decisión de participar y me entregaron una copia de este 
formulario de consentimiento informado. Acepto voluntariamente que mi representado  
(Nombres completos del estudiante)  participe en 
este estudio de la Implementación de un programa de lucha contra el sedentarismo en 
estudiantes del séptimo año de educación básica de la Escuela Federico Proaño. 

Firma del representante 

Lcdo. Juan Pablo Bravo 

Firma 

 

Derechos y opciones del participante Si acepta participar, no recibirá ningún pago ni tendrá que 
pagar absolutamente nada en este estudio, todos los gastos serán pagados por la universidad.  
Debe saber que no tiene obligación de aceptar, puede participar voluntariamente, sólo si usted  
quiere y si no acepta participar no perderá nada. Además, puede retirarse del estudio en cualquier 
momento, solo deberá comunicarme su decisión. Información de contacto Si tiene alguna  
pregunta sobre el estudio puede llamar al siguiente teléfono 0969780426 perteneciente al Lcdo.  
Juan Pablo Bravo o enviar un correo electrónico a juanpabravo80@gmail.com. 
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Anexo B 
 

Cuestionario de Nivel de Actividad Física (Gómez et al., 2012) 

#PART    

Grupo C (  ) Grupo I ( ) 
 

 
Fecha:    Edad: años Sexo: F ( ) M ( ) 

 
 

Nosotros estamos interesados en conocer qué nivel de actividad física los 
adolescentes realizan como parte de su día a día. Sus respuestas nos ayudarán a entender  
qué tan activos son los adolescentes. Las preguntas están relacionadas al tiempo que tú  
ocupas realizando actividad física en una semana Las preguntas incluyen las actividades que 
tú realizas en el colegio, para ir de un lugar a otro, por realizar, por deporte, por ejercicio o  
como parte de tus actividades en casa o en un club, academia. 
Sus respuestas son MUY IMPORTANTES. Por favor responde cada pregunta. Gracias por tu 
participación. 
Para responder las preguntas recuerda que: 
Actividades físicas VIGOROSAS son aquellas que necesitan de un gran esfuerzo físico y que 
te hacen respirar MUCHO más fuerte que lo normal. Las actividades físicas MODERADAS 
son aquellas que necesitan de algún esfuerzo físico y que te hacen respirar UN POCO más 
fuerte que lo normal. 

 

Pinta la respuesta que más te identificas. Escucha atentamente las indicaciones del 
docente. 

 
 

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

a) Un deporte en específico (5) 

b) Trabajar (mecánica, construcción, cosecha) (4) 

c) Algún tipo de ejercicio (caminata, paseo en bicicleta, juegos recreativos de carrera), tareas 
domésticas en casa (limpieza, lavandería) (3) 

d) Recreación pasiva (juego de mesa), tocar un instrumento, asistir a academias de idiomas 
(2) 
e) Ninguna (1) 

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

a) En ninguna actividad (1) 

b) Mirando televisión (2) 

c) Artes, pintura, trabajos manuales, academias de reforzamiento o idiomas (3) 

d) Actividades de ejercicio moderadas, como caminar en el parque, paseo en bicicleta (4) 

e) Deportes vigorosos, como el fútbol, basket, o actividades en mecánica, construcción (5) 

 
 
3. ¿Realizas alguna actividad física durante el receso (recreo escolar) ? 
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a) Práctica de deportes como fútbol, voley, basket (4) 

b) Juegos recreativos (pesca, escondidas) (3) 

c) Actividades como pintura, música, costura (2) 

d) Ninguna actividad (1) 

 
 
4. ¿En los meses de vacaciones realizas actividad física? 

a) Ninguna (1) 

b) Solo a veces (2) 

c) A menudo (3) 

d) Siempre (4) 

 
 
5. ¿Cuántos días por semana realizas actividad física? 

a) Ninguno (1) 

b) 2 o 3 (2) 

c) 4 o 5 (3) 

d) Más de 5 (4) 

 

6. En los días que realizas actividad física, ¿cuánto tiempo (minutos) total ocupas por 
día? 

a) Menos de 10 minutos (1) 

b) De 11 a 29 minutos (2) 

c) De 30 a 39 minutos (3) 

d) Más de 40 minutos (4) 

 
 
7. ¿Cuántos días/semana realizas actividad física vigorosa? 

a) Ninguna (1) 

b) 2 o 3 (2) 

c) 4 o 5 (3) 

d) Más de 5 (4) 

 
 
8. ¿Cuántos minutos/día realizas actividad física vigorosa? 

a) Menos de 10 minutos (1) 

b) De 11 a 29 minutos (2) 

c) De 30 a 39 minutos (3) 

d) Más de 40 minutos (4) 

 
 
9. ¿Cuántos días/semana realizas actividad física moderada? 

a) Ninguna (1) 

b) 2 o 3 (2) 



59 

Juan Pablo Bravo Quezada 

 

 

 

c) 4 o 5 (3) 

d) Más de 5 (4) 

 
 

10 ¿Cuántos minutos/día realizas actividad física moderada? 

a) Menos de 10 minutos (1) 

b) De 11 a 29 minutos (2) 

c) De 30 a 39 minutos (3) 

d) Más de 40 minutos (4) 

 
 

11¿Acostumbras a ir de la casa al colegio en? 

Movilidad particular (1) 
Transporte urbano (2) 
A pie (3) 
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Anexo C 
 

Cuestionario de hábitos de vida saludables de alimentación y actividad física (CHVSAAF) 

para escolares de 8-12 años 

 

#PART    
Grupo C (  ) Grupo I ( ) 

 
 

Fecha:    Edad: años Sexo: F ( ) M ( ) 
Cuestionario de hábitos de vida saludables de alimentación y actividad física 
(CHVSAAF) para escolares de 8 o 12 años 
Instrucciones: para cada pregunta por favor seleccione la respuesta que más describe 
gustos y hábitos y marca una X. 
N. 
Ítem 

DIMENSIÓN DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

N
u

n
c
a

 o
 

m
e

n
o

s
 

1
 a

 3
 

v
e

c
e

s
 

1
 o

 2
 

v
e

c
e

s
 

3
 a

 6
 

v
e

c
e

s
 

D
ia

ri
a

m
e

 
n

te
 

2 Tomo refrescos o jugos embotellados. 5 4 3 2 1 
3 Tomo leche saborizadas: chocolate fresa etc. 5 4 3 2 1 

5 Como frutas y verduras. 1 2 3 4 5 
6 Desayuno antes de salir de mi casa. 1 2 3 4 5 

8 Como pizzas o hamburguesas. 5 4 3 2 1 
9 Como panes o pastelitos de paquete. 5 4 3 2 1 
11 Si estoy aburrida o triste me da por comer. 5 4 3 2 1 

12 Hago cinco comidas al día (desayuno, lunch, 
comida, colación de media tarde, cena). 

1 2 3 4 5 

14 Como algunas golosinas o frituras (chicles, 
caramelos, papas de bolsa, etc.). 

5 4 3 2 1 

15 Cuando tengo sed, tomo agua sola. 1 2 3 4 5 

17 Sigo comiendo, aunque no tenga hambre solo por 
acabarme lo que tengo en el plato. 

5 4 3 2 1 

18 Como al menos dos frutas al día. 1 2 3 4 5 
20 Cuando veo la televisión, como golosinas o 

frituras. 
5 4 3 2 1 

21 El lunch de todos los días me compro en la 
escuela o en la calle. 

5 4 3 2 1 

23 Si tengo hambre entre comidas, como una fruta. 1 2 3 4 5 
24 A la hora de comer veo la televisión. 5 4 3 2 1 

26 Como al menos dos verduras al día. 1 2 3 4 5 

27 Consumo helados, malteadas, café, chocolate 
preparas con crema batida, cajeta o chispas de 
chocolate. 

5 4 3 2 1 

  
DIMENSIÓN ACTIVIDAD / INACTIVIDAD FÍSICA 

1 Hago actividades físicas y/o deportivas con mi 
familia. 

1 2 3 4 5 
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4 Estoy mas tiempo en la computadora o video 
juegos que jugando fútbol u otros deportes o 
actividad física. 

5 4 3 2 1 

7 Me paso 2 horas o más viendo programas de 
televisión. 

5 4 3 2 1 

10 Juego en el parque, jardín o patio con otros 
niños. 

1 2 3 4 5 

13 A la hora de recreo hago algún deporte o 
actividad física. 

1 2 3 4 5 

16 Practico algún tipo de actividad física o deporte, 
además de la que realizo en la escuela los días  
de educación física. 

1 2 3 4 5 

19 Camino por lo menos 15 minutos por día. 1 2 3 4 5 

22 Me paso una buena parte de la mañana o tarde 
acostado. 

5 4 3 2 1 

25 Me quedo en la cama sentado o acostado, en ves 
de hacer deporte o hacer actividad física. 

5 4 3 2 1 
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Anexo D Proyecto Interdisciplinar: “Mi cuerpo en movimiento, Stand By a los  

dispositivos” 
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Anexo E Proyecto Interdisciplinar “Una alimentación hecha a tu medida” 
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