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RESUMEN 

El estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre la capacidad aeróbica, el nivel de actividad física y las 

etapas de cambio en adolescentes chilenos durante el periodo pospandemia, evaluando su impacto en los patro-

nes de actividad física y su recuperación tras las restricciones de movilidad. Se trata de una investigación cuantita-

tiva de diseño transversal, con una muestra de 93 estudiantes de una edad promedio de 14,8 ± 0,5 años. La capaci-

dad aeróbica se evaluó mediante el test de caminata de seis minutos (TC6M), mientras que el nivel de actividad 

física (NAF) se determinó a través del cuestionario PAQ-A. Además, se utilizó un cuestionario para identificar las 

etapas de cambio en relación con la actividad física. Los resultados mostraron que el 70,5% de los participantes 

presentó una capacidad aeróbica baja; el 48,9% alcanzó un nivel de actividad física moderado, y el 35,2% se en-

cuentran en las etapas de acción y mantenimiento respecto a las etapas de cambio. En conclusión, a pesar de 

resultados positivos, en lo que respecta al NAF y las etapas de cambio de los adolescentes (acción y mantenimien-

to), la capacidad aeróbica baja observada en la mayoría de los adolescentes subraya la necesidad de diseñar pro-

gramas específicos que promuevan el aumento de la actividad física. 

Palabras clave: VO2máx; PC6M; PAQ-A; Adolescentes; Chile. 
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ABSTRACT 

The study aimed to determine the relationship between aerobic capacity, physical activity level, and stages of 

change in Chilean adolescents during the post-pandemic period, evaluating its impact on physical activity 

patterns and recovery after mobility restrictions. This is a quantitative cross-sectional study with a sample of 93 

students with an average age of 14.8 ± 0.5 years. Aerobic capacity was assessed using the six-minute walk test 

(6MWT), while physical activity level (PAL) was determined through the PAQ-A questionnaire. Additionally, a 

questionnaire was used to identify the stages of change related to physical activity. The results showed that 70,5% 

of the participants had low aerobic capacity; 48.9% reached a moderate physical activity level, and 35.2% were in 

the action and maintenance stages regarding the stages of change. In conclusion, despite positive results 

regarding PAL and the adolescents' stages of change (action and maintenance), the low aerobic capacity 

observed in most adolescents highlights the need to design specific programs that promote increased physical 

activity. 

Key words: VO2máx; 6MWT; PAQ-A; Adolescents; Chile. 

 

RESUMO 

O estudo teve como objetivo determinar a relação entre a capacidade aeróbica, o nível de atividade física e os 

estágios de mudança em adolescentes chilenos durante o período pós-pandemia, avaliando seu impacto nos 

padrões de atividade física e na recuperação após as restrições de mobilidade. Trata-se de uma pesquisa 

quantitativa de desenho transversal, com uma amostra de 93 estudantes, com idade média de 14,8 ± 0,5 anos. A 

capacidade aeróbica foi avaliada por meio do teste de caminhada de seis minutos (TC6M), enquanto o nível de 

atividade física (NAF) foi determinado pelo questionário PAQ-A. Além disso, foi utilizado um questionário para 

identificar os estágios de mudança relacionados à atividade física. Os resultados mostraram que 70,5% dos 

participantes apresentaram baixa capacidade aeróbica; 48,9% alcançaram um nível moderado de atividade física e 

35,2% estavam nos estágios de ação e manutenção em relação aos estágios de mudança. Em conclusão, apesar 

dos resultados positivos no que diz respeito ao NAF e aos estágios de mudança dos adolescentes (ação e 

manutenção), a baixa capacidade aeróbica observada na maioria dos adolescentes destaca a necessidade de 

desenhar programas específicos que promovam o aumento da atividade física. 

Palavras chave: VO2máx; PC6M; PAQ-A; Adolescentes; Chile. 
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INTRODUCCIÓN 

Finalizando el año 2019 apareció en Wuhan, China una enfermedad de alta propagación que se 

denominó COVID-19, la cual fue señalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en primera 

instancia como emergencia de salud pública de importancia internacional y el 11 de marzo, la misma 

entidad consideró a la enfermedad como una pandemia a nivel global. (OMS, 2020). Desde el 18 de 

marzo de 2020 el entonces presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera, decretó el estado 

de excepción constitucional de catástrofe en el territorio nacional (Biblioteca del Congreso Nacional 

de Chile, 2021), lo cual dejó en confinamiento a la población chilena hasta el 01 de octubre de 2021, 

fecha en la cual se vuelve paulatinamente a las actividades cotidianas, según las indicaciones del plan 

paso a paso declarado por el gobierno, brindando de esta manera, mayor libertad a la población (Mi-

nisterio de Salud de Chile [MINSAL], 2021). 

A partir de los confinamientos hubo disminución de la actividad física, como consecuencia de esto 

hay perjuicio en materia de salud física y mental y se transforma en un factor de riesgo de enferme-

dades crónicas no transmisibles ya que este estilo de vida sedentario aumenta las chances de co-

menzar con hábitos que tributen a un estilo de vida no saludable como la inactividad física (Bravo-

Gucci et al., 2020). En base a un estilo de vida activo y sedentario, hay estudios que indican que al 

comparar dos grupos de adolescentes de estas características las que presentan mayor VO2máx son 

los del grupo activo, quienes demuestran una relación positiva entre el consumo de oxígeno y el nivel 

de actividad física realizado (De Gracia et al., 2018). 

La reducción en las oportunidades de movimiento que experimentó la población durante la pan-

demia generó interrogantes sobre el tiempo dedicado a la actividad física y el deporte, diversos estu-

dios a nivel global abordaron esta temática, incluyendo uno realizado por Ipsos Global Advisors (2021), 

este estudio evaluó la cantidad de horas semanales dedicadas al ejercicio físico en distintos países, 

destacando que Chile se ubicó entre las naciones con menor promedio, con solo 3.7 horas a la sema-

na, este resultado situó al país por encima únicamente de Brasil, Japón e Italia. Además, el informe 

reveló que un 79% de los chilenos expresó el deseo de incrementar la cantidad de actividad física que 

realizan actualmente. 

 Este anhelo de los chilenos por aumentar su nivel de actividad física puede interpretarse desde 

una perspectiva conductual, vinculándose con el modelo transteórico del cambio. Este modelo des-

cribe seis etapas de cambio: precontemplación, contemplación, preparación, acción, mantenimiento 

y recaída (Cabrera et al., 2004). Por los efectos de la pandemia en la disminución de las oportunidades 

de movimiento y la interrupción de hábitos relacionados con la actividad física, es esperable que los 

adolescentes hayan experimentado una reducción en su capacidad aeróbica y en los niveles de acti-

vidad física (Trujillo et al., 2020; Vázquez-Rodríguez et al., 2022). Estos cambios pueden estar asociados 

con su ubicación en etapas iniciales del modelo transteórico de cambio conductual, como la precon-

templación o la contemplación, reflejando una disposición limitada para adoptar hábitos más activos 

en el corto plazo (ATTC Network. 2021). 

Con base en esta perspectiva, se plantea la hipótesis de que los adolescentes chilenos en el perio-

do pospandemia presentan una capacidad aeróbica baja y niveles insuficientes de actividad física, 

con una mayoría ubicada en etapas iniciales del modelo transteórico de cambio. En este contexto, el 

presente estudio tiene como objetivo determinar la relación entre la capacidad aeróbica, el nivel de 
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actividad física y las etapas de cambio en adolescentes chilenos tras la pandemia. Identificar en qué 

etapa se encuentran los adolescentes y cómo estas etapas se vinculan con su capacidad aeróbica y 

nivel de actividad física es fundamental para diseñar estrategias de intervención eficaces. (Rodríguez-

Villalba, 2016).   

 

MÉTODOS 

El presente estudio tiene un enfoque cuantitativo y un diseño no experimental, transversal. La 

muestra cuenta con 93 estudiantes, con un rango de edad de 14 a 16 años, entre ellos hay 51 hombres 

y 42 mujeres. La selección de la muestra fue de tipo no probabilística, por lo cual, los resultados obte-

nidos no pueden ser generalizados a toda la población, si no que serán únicamente de la muestra. 

(Otzen & Manterola, 2017). Los criterios de inclusión considerados fueron: tener entre 14 y 16 años 

cumplidos, ser estudiante de primer año medio, pertenecer a un establecimiento educacional dentro 

de la Región del Maule (VII Región). Por otro lado, los criterios de exclusión fueron: estudiantes que no 

entregaron una autorización firmada por apoderados, no asistieron a la toma de datos, no terminaron 

la encuesta. Estudiantes que se encontraban enfermos durante los últimos 7 días.  

Cada uno de los sujetos que fue parte del estudio entregó la autorización de su apoderado y el 

asentimiento. Además, cada institución educativa autorizó el uso de los datos y la aplicación de las 

pruebas, garantizando en todo momento el cumplimiento de los lineamientos éticos establecidos 

por la Declaración de Helsinki y el Comité de Ética Científico de la Universidad Católica del Maule, 

Chile. (Manzini, 2000; Universidad Católica del Maule, 2016). 

 

Instrumentos y procedimientos 

La información sociodemográfica se recolectó a través de un formulario de identificación con pre-

guntas de género (femenino, masculino y prefiero no decirlo), edad y fecha de nacimiento. 

 

Medidas antropométricas. 

La recopilación y toma de medidas se realizó en un cuarto privado y cómodo para el sujeto, quien 

debía quitarse los zapatos y abrigos. Se midió el peso corporal y la talla con una báscula mecánica con 

estadímetro marca DETECTO modelo 3P7044 de capacidad de 140 kg (EE.UU.). A cada sujeto se le 

clasificó según su IMC, variando entre desnutrición severa, desnutrición moderada, normal, sobrepeso 

y obesidad, también se estableció el IMC de cada estudiante, según los estándares para menores de 

18 años de la OMS. (Food and nutrition technical assistance, 2013). Para establecer el Circunferencia de 

Cintura (CC) se utilizó una cinta métrica (Cescorf, Brasil). La evaluación del perímetro de la cintura se 

realizó con el paciente en posición de pie y al final de una espiración normal. 

 

Capacidad Aeróbica (CA) 

Para conocer la CA se determinó el VO2máx a través de la prueba de caminata en 6 minutos 

(PC6M) según el protocolo establecido por Vásquez-Gómez et al., (2018). La PC6M consiste en caminar 

y recorrer la mayor distancia posible en un tiempo total de 6 minutos, en un pasillo de 30 metros y 

parcializado cada un metro (Faúndez-Casanova et al, 2021). Se midió la FCrecuperación (FCrec) al 

finalizar el test, la percepción subjetiva del esfuerzo (PSE) Borg & Kaijser (2006) y la distancia recorrida. 
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Finalmente, para determinar el VO2máx, se utilizó la fórmula planteada por Vásquez-Gómez et al., 

(2021) para adolescentes y se clasificó según lo expuesto por Padilla et al., (2018) en nivel de capacidad 

aeróbica baja (p-10); Regular (p-25); Media (p-50); Buena (p-75) y Excelente (p-90). 

 

Nivel de Actividad Física (NAF) 

Este instrumento, conocido como PAQ-A (Physical Activity Questionnaire for Adolescents) tiene 

por objetivo medir la intensidad de la actividad física de los últimos siete días, utilizando una clasifica-

ción que va desde moderada a vigorosa, en la población infantil desde los 12 a los 18 años, fue creado 

por Kowalski et al. (2004) y validado en Chile por Faúndez et al. (2020). Es un cuestionario autoadmi-

nistrado, cuenta con nueve ítems que se utilizan para determinar el NAF y uno evalúa si alguna en-

fermedad u otro acontecimiento impidieron que el sujeto hiciera sus actividades regulares en la últi-

ma semana, El resultado global del test es en una puntuación del uno al cinco, siendo clasificado en 

Muy bajo (1), Bajo (2), Moderado (3), Alto (4), Intenso (5) (Crocker et al, 1997). 

 

Cuestionario de las etapas de cambio. 

El cuestionario de etapas de cambio plantea a los alumnos preguntas sobre las actividades que 

ejecutan diariamente. Según las respuestas, al alumno se le clasifica de uno a seis, dependiendo de la 

etapa que lo represente, Precontemplación, un individuo se encuentra en esta etapa cuando no tiene 

intención de cambiar su comportamiento sedentario, la segunda etapa Contemplación, en esta eta-

pa se encuentran quienes son sedentarios y tienen una intención de cambiar su comportamiento, en 

tercer lugar se encuentra la etapa de Preparación, acá se puede encontrar a quienes están en un 

proceso de toma de decisiones sobre un tiempo estimado o algún tipo de actividad física, la cuarta 

etapa se denomina Acción, y para este momento las decisiones ya fueron tomadas y llevadas a cabo 

al menos cinco veces por semana, la penúltima etapa se denomina etapa de Mantenimiento, son 

aquellos que han logrado hacer que los cambios de la etapa de acción perduren en el tiempo, en 

último lugar encontramos la etapa de Recaída, en ella se encuentran quienes solían practicar activi-

dad física y la han abandonado recientemente (Cabrera et al., 2004)  

 

Análisis Estadístico. 

Los datos fueron analizados con el software estadístico SPSS 21.0 para Windows 32 bits (SPSS Inc., 

IL, USA). Para estimar la normalidad de los datos de las variables numéricas, se utilizó la prueba de 

Shapiro-Wilk. Luego se calculó la media y desviación estándar (DE) y porcentajes, para describir las 

variables de TC6M, PAQ-A y Estados de Cambio.  Para establecer diferencias entre sexo se utilizó la 

prueba U Mann Whitney. Se utilizó estadística no paramétrica con pruebas χ2 para comparar los por-

centajes de respuestas. Para todos los análisis se determinó diferencias significativas a nivel de p 

<0,05. Se utilizó la d de Cohen como medida del tamaño del efecto (ET) para las diferencias entre dos 

grupos, y se interpretó como: muy pequeña (d < 0,2), pequeña (0,2 – 0,29), moderada (0,3 – 0,79), 

grande (>0,8) (López-Martín y Ardura-Martínez, 2023). 
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RESULTADOS 

En la Tabla 1 apreciamos los datos generales de la muestra desglosados en la media total de la mues-

tra y también diferenciados en hombres y mujeres, aquí encontramos que los hombres tienen mejo-

res resultados en comparación con las mujeres en casi todas las variables. En estatura los hombres 

son en promedio casi 10 cm. más altos que las mujeres. En el IMC (p<0,001, d=0,28) y PC (p<0,047, 

d=0,48) si la media es similar entre ambos sexos el tamaño del efecto se consideró pequeñp [d de 

Cohen 0,2 – 0,49] y una mayor en el caso de los hombres con una diferencia estadísticamente signifi-

cativa (p<0.05)., en la capacidad aeróbica los hombres presentan mayor distancia recorrida (p<0,109, 

d=0,46)  y también un mejor VO₂máx (p<0,004, d=0,65) en comparación a las mujeres con un tamaño 

del efecto que se consideró pequeño [d de Cohen 0,2 – 0,49] y moderado [d de Cohen 0,5 – 0,79].En el 

nivel de actividad física los hombres están por encima de la media general, y la diferencia con las mu-

jeres fue estadísticamente significativa (p<0,024, d=0,57), se consideró un tamaño del efecto modera-

do [d de Cohen 0,5– 0,79], lo que clasificaría a los hombres con un NAF Moderado, en contraparte de 

las mujeres que es Bajo. Por último, se observa en las etapas de cambio que los hombres y las muje-

res están en la misma etapa de cambio, sin diferencias estadísticamente significativas (p<0,487, 

d=0,19). El tamaño del efecto se consideró muy pequeño [d de Cohen < 0,20]. 

 
Tabla 1.  
Características generales de la muestra  
 Total (88) Hombres (51) Mujeres (37) 

Δ p-valor TE 
  Media DE Media DE Media DE  

Edad 14,8 0,50 14,8 0,50 14,8 0,46 0,0% 0,643 0,00 
Estado nutricional                    
Peso (Kg)  62 14,80 66,4 15,40 55,9 11,70 -15,8% 0,000 0,77 
Estatura (cm)  164 7,90 167,9 6,60 158,7 6,50 -5,5% 0,069 1,40 
IMC (kg/m2)  22,9 4,70 23,5 4,80 22,2 4,50 -5,5% 0,001 0,28 
PC (cm)  66,3 13,70 68,9 14,40 62,6 12,10 -9,1% 0,047 0,48 
Capacidad Aeróbica              
TC6M (distancia)  574,9 112,40 595,5 121,90 546,5 92,10 -8,2% 0,109 0,46 
TC6M FCr (pm)  113,2 31,10 107,8 29,00 120,7 32,70 12,0% 0,541 0,42 
VO2Máx(ml∙kg∙min-1)  43,7 7,71 45,7 7,59 40,92 7,08 -10,5% 0,004 0,65 
Nivel de Actividad Física (PAQ-A) 
Puntaje de ítem 18,78 4,94 20,2 5,42 17,37 4,47 -14,0% 0,024 0,57 
Puntaje final 2,12 0,59 2,26 0,61 1,94 0,51 -14,1% 0,009 0,57 
Etapas de Cambio  4,1 1,60 4,2 1,60 3,9 1,60 -7,1% 0,487 0,19 
 Nota: DE: Desviación Estándar; IMC: Índice de Masa Corporal; CC: Circunferencia de Cintura; TC6M: 
Test de Caminata de 6 Minutos; VO2máx: Consumo máximo de Oxígeno. FCr: Frecuencia cardiaca 
de recuperación. Δ: diferencia en relación de las mujeres con los hombres. 
 

Como se puede observar en la Tabla 2, la tendencia general es normal, ya que la mitad de la mues-

tra se encuentra en este rango. También se puede apreciar que en los estados de desnutrición severa 

y moderada existe solo dos mujeres en esta condición. En cuanto a la obesidad, se observa que es 

menor en hombres, pues casi triplican el porcentaje de mujeres, (17,6% vs 8,1%, respectivamente) (χ2(2) 

= 4,23; p<0,238, d=0,22) aunque con un tamaño del efecto se consideró pequeño [d de Cohen 0,2 – 

0,49] 
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Tabla 2.   
Estado nutricional  
  Total (88) Hombres (51) Mujeres (37) 

ꭕ2  p-valor  T. E 
   n % n % n %  

IMC (kg/m2)              

Desnutrición severa 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

4,23 0,238 0,22 
Desnutrición moderada 2 2,3% 0 0,0% 2 5,4% 
Normal 46 52,3% 26 51,0% 20 54,1% 
Sobrepeso 28 31,8% 16 31,4% 12 32,4% 
Obesidad 12 13,6% 9 17,6% 3 8,1% 
Nota: Clasificación según Food and nutrition technical assistance (2013). 

 
La CA se puede apreciar en la Tabla 3, donde se presenta una clara tendencia a un estado bajo de 

este (70.5%), sin diferenciar entre hombres y mujeres, en cuanto a un Vo2Máx regular a abajo (86,3% 

vs 70,3%, respectivamente) (χ2(2) = 6,50; p<0,165, d=0,27) aunque con un tamaño del efecto se conside-

ró pequeño [d de Cohen 0,2 – 0,49]. 

 

 
Tabla 3. 
Capacidad Aeróbica.  

  Total (88) Hombres (51) Mujeres (37) 
ꭕ2  p-valor  T. E 

   n % n % n %  

VO2Máx(ml∙kg∙min-1) 
Baja 62 70,5% 41 80,4% 21 56,8%  

 
6,50 

 
 

0,165 

 
 

0,27 
Regular 8 9,1% 3 5,9% 5 13,5% 
Media 8 9,1% 3 5,9% 5 13,5% 
Buena 1 1,1% 0 0,0% 1 2,7% 
Excelente 9 10,2% 4 7,8% 5 13,5% 
Nota: Clasificación según Padilla et al., (2018) * No se estableció estadísticos por estar todos los datos 
en una constante. 
 

El análisis de la Tabla 4, evidencia los NAF y la tendencia de la muestra en general se asimila con 

los parámetros diferenciados entre hombres y mujeres, siendo los estándares centrales los más repe-

tidos para ambos sexos. Lo que nos da a entender que los estudiantes se encuentran con un NAF 

moderado – alto, sin embargo, en la clasificación de bajo se encuentra una concentración del 54,1% en 

mujeres, lo que muestra que más de la mitad de ellas realiza poca actividad física. (χ2(2) = 4,37; p<0,112, 

d=0,22) aunque con un tamaño del efecto se consideró pequeño [d de Cohen 0,2 – 0,49] 

 
Tabla 4.  
Nivel de actividad física  

  Total (88) Hombres (51) Mujeres (37) 
ꭕ2  p-valor  T. E 

   n % n % n %  

 NAF (PAQ-A)   
Muy bajo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

4,37 0,112 0,22 

Bajo 38 43,2% 18 35,3% 20 54,1% 

Moderado 43 48,9% 27 52,9% 16 43,2% 

Alto 7 11,8% 6 11,8% 1 2,7% 

Intenso 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Nota: Clasificación según Crocker et al, (1997). 
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En la Tabla 5, podemos observar que el 35,2% del total de la muestra está en las etapas de acción y 

mantenimiento, por lo tanto, están realizando actividad física actualmente y un 22,7% de ellos ya tiene 

este comportamiento sostenido en el tiempo. Por otro lado, alrededor de un tercio de la muestra 

quiere efectuar un cambio favorable en su comportamiento en relación a la realización de actividad 

física, ya que el 32,9% del total de la muestra se encuentra en etapas donde están considerando su 

realización en algún futuro (contemplación y preparación). En cuanto a hombres y mujeres no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a las distintas estas, encontrándose 

en su mayoría en las etapas de preparación y acción (37,3% vs 321%, respectivamente) (χ2(2)= 7,22; 

p<0,205, d=0,29) 

 
Tabla 5.  
Etapas de cambio. 

  Total (88) Hombres (51) Mujeres (37) 
ꭕ2  p-valor  T. E 

   n % n % n %  

Etapas (pts)             

Precontemplación 11 12,5% 5 9,8% 6 16,2% 

7,22 0,205 0,29 
Contemplación 15 17,0% 11 21,6% 4 10,8% 
Preparación 14 15,9% 5 9,8% 9 24,3% 
Acción 11 12,5% 5 9,8% 6 16,2% 

Mantenimiento 20 22,7% 14 27,5% 6 16,2% 

Recaída 17 19,3% 11 21,6% 6 16,2%       
Nota: Clasificación según Cabrera et al., (2004) 
 

DISCUSIÓN 

El objetivo de este estudio fue determinar la relación entre la capacidad aeróbica, el nivel de acti-

vidad física y las etapas de cambio en adolescentes chilenos tras la pandemia. Un hallazgo clave fue 

que, contrariamente a nuestra hipótesis inicial, que sugería que la mayoría de los adolescentes se 

encontrarían en las etapas iniciales del modelo transteórico de cambio (precontemplación y contem-

plación), solo el 29,5% de los participantes estaban en estas etapas. En cambio, el 35,2% de los adoles-

centes ya se encontraban en las etapas de acción y mantenimiento. Este resultado coincide con los 

hallazgos de un estudio realizado en 2016, que incluyó a 8,000 escolares de entre 9 y 17 años, antes de 

la pandemia, y que también identificó la etapa de mantenimiento como la más prevalente en esa 

población (Rodríguez-Villalba et al., 2016). 

Por otro lado, en cuanto a la capacidad aeróbica, medida a través del consumo de oxígeno, se ob-

serva que es mayor en los hombres que en las mujeres, lo cual coincide con los hallazgos del estudio 

realizado por Muros et al. (2016). Sin embargo, en nuestro estudio, se evidenció que el 70,5% de los 

adolescentes presentaban un VO₂máx bajo, lo que respalda nuestra hipótesis inicial. Este hallazgo es 

preocupante, ya que niveles adecuados de actividad física, reflejados en un VO₂máx óptimo, pueden 

mitigar los efectos adversos de la obesidad en el rendimiento escolar (Hormazábal-Aguayo & García-

Hermoso, 2018; Andrades-Suárez et al., 2022). Además, la relación entre el VO₂máx y la calidad del 

sueño en adolescentes sugiere que un mayor nivel de VO₂máx se asocia con una mejor calidad del 

sueño (Muñoz et al., 2024). Esto subraya la importancia de evaluar y mejorar el consumo de oxígeno 

en adolescentes, ya que influye de manera significativa en su salud física y bienestar general. 
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En relación con los niveles de actividad física (NAF) en adolescentes chilenos tras la pandemia, un 

estudio realizado en la comuna de Concepción analizó a 381 estudiantes de 14 a 16 años. los resultados 

indicaron que los adolescentes presentaban un nivel de actividad física clasificado como inactivo, con 

una puntuación promedio de 2,53 en el cuestionario PAQ-A (superior a nuestros hallazgos de 2,12), 

además, se observó una diferencia significativa entre hombres y mujeres, siendo los hombres más 

activos físicamente, al igual que en nuestro estudio (Andrades-Ramírez et al., 2024).  

Nuestros hallazgos en cuanto al NAF reflejan que el 60,7% se encontraban en niveles moderado a 

alto, lo que se contrapone con nuestra hipótesis inicial, que anticipaba que la mayoría de los adoles-

centes se ubicarían en niveles insuficientes de actividad física. Sin embargo, considerando los resulta-

dos de VO₂máx previamente mencionados, estos niveles de actividad física aún no son suficientes 

para generar beneficios significativos para la salud en los adolescentes pospandemia.   

Otro estudio que incluyó a 551 niños y niñas de diferentes regiones de Chile, pertenecientes a nive-

les escolares de transición y primer ciclo, reportó que el 33.9% tenía un nivel de actividad física bajo, el 

32.5% medio y el 33.6% alto, estos datos sugieren que, en general, los niveles de actividad física en la 

población infantil y adolescente chilena durante la pandemia fueron insuficientes (Gonzalez et 

al.,2024). Sin embargo, este último estudio evaluó e NAF, mediante el cuestionario internacional de 

actividad física (IPAQ), el cual no es aconsejado para esta población. 

Es necesario indicar que existieron limitaciones. 1. Muestra limitada: La muestra del estudio se cen-

tró en adolescentes de una región específica de Chile, lo que limita la generalización de los resultados 

a toda la población adolescente del país. 2.: Al ser un estudio de tipo transversal, no es posible estable-

cer relaciones causales definitivas entre las variables analizadas, como la capacidad aeróbica, el nivel 

de actividad física y las etapas de cambio. 3. El cuestionario PAQ-A utilizado para medir los niveles de 

actividad física depende del auto-reporte de los participantes, lo que podría introducir sesgos debido 

a la subjetividad o la falta de precisión en las respuestas. 

Por otra parte, vale la pena mencionar que a pesar de las limitaciones planteadas el estudio tam-

bién cuenta con una gran fortaleza. 1. El estudio aborda un tema de gran importancia, dada la crisis 

sanitaria provocada por la pandemia y sus efectos sobre la salud física de los adolescentes, un grupo 

vulnerable que requiere atención en cuanto a su actividad física y salud general. 2.El estudio combina 

varias variables clave (capacidad aeróbica, actividad física y etapas de cambio), lo que proporciona 

una visión integral del comportamiento físico y motivacional de los adolescentes en el contexto pos-

pandemia. 3. Al centrarse en una población específica de Chile, el estudio aporta información relevan-

te para la toma de decisiones en políticas públicas relacionadas con la salud juvenil y la promoción de 

la actividad física en el país. Y 4. La aplicación del modelo transteórico del cambio conductual ofrece 

un enfoque teórico robusto para comprender los factores que influyen en la motivación de los ado-

lescentes para adoptar hábitos más activos. 

 

CONCLUSIÓN 

En conclusión, este estudio proporciona una base sólida para futuras investigaciones y el diseño de 

intervenciones dirigidas a mejorar la salud física de los adolescentes chilenos, particularmente en 

términos de su capacidad aeróbica, para contrarrestar los efectos negativos de la pandemia sobre su 

bienestar general. 
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A pesar de resultados positivos, en lo que respecta al NAF y las etapas de cambio de los adolescen-

tes (acción y mantenimiento), la capacidad aeróbica baja observada en la mayoría de los adolescentes 

subraya la necesidad de diseñar programas específicos que promuevan el aumento de la actividad 

física, particularmente aquellos que fomenten una mayor intensidad y duración en las prácticas de-

portivas. En este sentido, el estudio aporta una visión integral sobre cómo los niveles de actividad 

física y las etapas de cambio se interrelacionan en el contexto pospandemia, destacando la importan-

cia de estrategias de intervención que no solo incrementen la actividad física, sino que también favo-

rezcan el progreso hacia etapas de cambio más avanzadas, como la acción y el mantenimiento, para 

asegurar la adopción de hábitos saludables sostenibles 

 

Implicaciones Prácticas 

Los resultados sugieren la necesidad de intervenciones específicas para adolescentes en el periodo 

pospandemia, enfocadas en promover el aumento de la actividad física y la mejora de la capacidad 

aeróbica. Estas intervenciones podrían incluir programas de ejercicio adaptados y estrategias educa-

tivas que fomenten la acción y el mantenimiento en el modelo transteórico de cambio. Además, 

pueden servir como base para el diseño de políticas públicas que promuevan hábitos saludables en 

los adolescentes, como campañas de sensibilización sobre la importancia de la actividad física y la 

prevención de enfermedades relacionadas con el sedentarismo. 

Por último, es fundamental desarrollar estrategias que no solo busquen aumentar la actividad físi-

ca a corto plazo, sino que también contribuyan a la creación de hábitos sostenibles en los adolescen-

tes, ayudándolos a progresar hacia etapas más avanzadas de cambio (acción y mantenimiento) con-

siderando el modelo transteórico. 
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