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1. Resumen. 

Introducción: Hay evidencia que muestra que en Chile  los preescolares 

desarrollan bajo nivel de actividad física (NAF) durante la jornada escolar; 

aproximadamente el 70% del tiempo permanecen en conducta sedentaria (CS). Por 

este motivo, el Ministerio del Deporte desde el año 2014 implementa un programa 

llamado “Jardín Activo”, que contrata a profesores de educación física para que 

realicen  clases en colegios vulnerables,  2 o 3 veces por semana.   

En general,  los preescolares alcanzan el mayor NAF durante el recreo, transiciones 

y almuerzo,  en comparación con el que desarrollan durante las clases curriculares 

donde realizan actividad física moderada a vigorosa (AFMV) sólo durante 11% del 

tiempo. En Chile no existe información sobre el NAF que desarrollan los 

preescolares durante cada uno de los segmentos de la jornada escolar, motivo de 

este estudio. 

Objetivo: Evaluar el NAF de preescolares en cada segmento de la jornada escolar, 

según sexo, presencia de Jardín Activo (JA) y tipo de jornada (media o completa). 

Métodos: Estudio de tipo observacional, transversal. Se obtuvieron los datos del 

NAF de preescolares durante la jornada escolar, utilizando sensor de movimiento 

Actigraph GT3X. Se analizó el NAF clasificado en CS y AFMV de toda la jornada 

escolar, y el alcanzado en las distintas actividades realizadas durante ésta, basado 

en los puntos de corte definidos por Butte y cols. 

Resultados: 630 preescolares participantes, de los cuales 50% era niñas, edad 

promedio 5.2 años  0.3. Durante alrededor del 60% de la jornada escolar los niños 

estuvieron en CS. Durante la jornada escolar que incluye la sesión de JA tanto niños 

y niñas desarrollan mayor AFMV que los días sin JA, sin embargo, esta proporción 

es mayor en los niños (hombres: 10.7 % sin JA y 14.3% con JA; mujeres: 7.3 sin JA 

y 9.4% con JA). Los recreos contribuyeron a la mayor proporción de la AFMV de la 

jornada en ambos sexos, siendo mayor durante la media jornada (56.9% media 

jornada y 49.5% jornada completa) y las clases curriculares contribuyen en mayor 

medida a la CS en ambos sexos (60.8% durante la media jornada y un 53.8% 

durante la jornada completa). 



 

Conclusiones: La actividad que contribuye en mayor medida a la CS de la jornada 

escolar son las clases curriculares y en contraste el recreo contribuye en mayor 

proporción a la AFMV. Los días que incluyen JA, los preescolares desarrollan 

significativamente mayor AFMV (en comparación con los días sin JA). Debido a que 

las niñas son considerablemente menos activas, recomendamos investigar las 

causas de las disparidades de género y desarrollar soluciones prácticas para revertir 

esta tendencia. 

  



 

Abstract 

Introduction: Research shows  that in Chile, preschoolers engage in very low 

physical activity level (PAL) during school time; about 70% of total school time 

preschoolers engage in sedentary behavior (SB).  Because of this, The Ministry of 

Sports has implemented since 2014, a program called (Jardín Activo or JA ) that 

hires PE teachers to carry out classes in low income schools in the country 2 or 3 

times/week.  In general, preschool children engage the highest PAL during breaks 

and recess, in comparison to that engaged during classes, in which they only engage 

in 11% MVPA. There no evidence in Chile on PAL during school segments, which is 

the goal of this study.  

Objective: Evaluate the PAL during each segment of the preschool school day, 

according to the presence of JA, school schedule and gender.  

Methods: Cross-sectional, observational study. Data on PA was obtained for 630 

children ( 50 % girls) using the Actigraph GT3X accelerometer. The PAL for the entire 

school day and that achieved during  the different activities carried out during the 

school day was analyzed.  

Results: 630 participating preschoolers, of which 50% were girls, average age 5.2 

years (± 0.3). For about 60% of the school day the children were in CS. During the 

school day that includes the JA session, both boys and girls developed a higher 

MVPA than in days without JA, however, this proportion was higher in boys (boys: 

10.7% without JA and 14.3% with JA; girls: 7.3 without JA and 9.4% with JA). 

Recesses contributed to the higher proportion of the MVPA in both sexes, being 

higher during days with  part-time schedule (56.9% part-time and 49.5% full-time) 

while  curricular classes contributed to a greater proportion of SB  in both sexes (60.8 

% during part-time and 53.8% during full-time).  

Conclusions: The segment  that contributed the most to the SB of the  school day 

is curricular classes and the activity that contributed the most to MVPA is recess. On 

days that include JA, preschoolers develop significantly higher MVPA (compared to 

days without JA). Because girls are considerably less active, we recommend 

investigating the causes of gender disparities in order to develop  practical solutions 

to reverse this trend.  



 

2. Introducción. 

 

En Chile, desde los años 60, se ha observado un aumento sostenido de la 

malnutrición por exceso (sobrepeso y obesidad). Actualmente, alrededor del 26% 

de niños y niñas de entre 4-5 años presentan sobrepeso, mientras que un 25%, 

obesidad (1); es  decir, más del 50% de niños y niñas de pre-kínder y kínder, tienen 

malnutrición por exceso. Entre las causas del sobrepeso y la obesidad, podemos 

encontrar el exceso de tiempo en conducta sedentaria (CS), que además de 

provocar problemas físicos, peor salud psicosocial y desarrollo cognitivo, se asocia 

a un aumento de la adiposidad en niños y niñas (2–4) . Es por esto que cumplir con 

las recomendaciones de actividad física es crucial en el desarrollo saludable de esta 

población (4), ya que tiene un impacto positivo en el sistema cardiovascular, 

promueve el crecimiento óseo, mejora el perfil lipídico, el desarrollo psicosocial y 

cognitivo, y además se asocia con regulación del peso corporal (2,5,6). La CS es 

definida como la carencia de movimiento durante las horas de vigilia, en esta 

categoría se consideran actividades como ver televisión, estar acostado o sentado. 

Una persona puede cumplir con las recomendaciones de actividad física, pero al 

mismo tiempo puede destinar la mayor parte del día a actividades de tipo 

sedentarias, esto dado que la inactividad física se define como el no cumplimiento 

de las recomendaciones mínimas internacionales de actividad física para la salud 

de la población (7). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda a niños y niñas de entre 

3-5 años, al menos 180 minutos de actividad física diaria, de los cuales al menos 60 

minutos deben corresponder a actividad física de intensidad moderada a vigorosa 

(AFMV). Además los niños y niñas no deben permanecer en CS más de 60 minutos 

consecutivos (8) y el tiempo sedentario frente a una pantalla no debe superar los 60 

minutos diarios (9–11). Se ha demostrado que aquellos niños y niñas que no 

cumplen con dichas recomendaciones, tienen mayor predisposición a sufrir 

malnutrición por exceso en comparación con aquellos que sí cumplen las 

recomendaciones y solo alrededor de 50% de los preescolares cumpliría dicha 

recomendación (12). En  Chile no existe información nacional ni regional sobre el 



 

nivel de actividad física (NAF) de niños y niñas de entre 1 a 5 años (13), sin 

embargo, según resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Hábitos de 

Actividad Física y Deporte, de 2019, el 18,1% de niños de entre 5-9 años se 

considera activo, ya que realiza actividad física y/o deportiva con una frecuencia 

mínima de 60 minutos todos los días, mientras que el 45,6% se considera inactivo 

dado que realiza 60 minutos de actividad física y/o deportiva con una frecuencia 

menor a 3 días a la semana (14). De acuerdo a estudios en la región de la Araucanía 

por ejemplo, se ha reportado que niños de 4-5 años están en CS el 60,4% del tiempo 

en el hogar (15), mientras que otro estudio realizado en la misma región, encontró 

que niños de la misma edad están el 59% y  50%  del tiempo en CS en el hogar los 

días de semana y fines de semana respectivamente(3).  

 

Para estimar el NAF en prescolares, existen distintos métodos, sin embargo, son 

los sensores de movimiento (acelerómetros) los que han sido utilizados durante la 

última década en gran parte de los estudios por su precisión y porque los niños lo 

aceptan con facilidad. Esto ha permitido la obtención de estimaciones objetivas de 

la actividad física de niños pequeños (12,16), no obstante, la variabilidad de los 

puntos de corte aplicados, ha influido en la interpretación de las estimaciones del 

NAF en este grupo etario (16). 

 

El NAF diario de preescolares, se ha asociado con el entorno en el cual se 

desenvuelven y uno de estos, es el jardín infantil. El NAF de preescolares en centros 

de cuidado infantil (CCI), ha sido reportado en general como bajo y se ha observado 

una alta prevalencia de tiempo sedentario en este entorno (2). La evidencia sostiene 

que los preescolares en los CCI pasan solo 1,5 min/hr en AFMV. En  una revisión 

realizada por Barbosa y cols. los autores sostienen  que la AFMV de niños en edad 

preescolar es de solo el 3.3% de la duración de la jornada escolar (17). Las 

investigaciones sugieren que el entorno de los CCI podría explicar 

aproximadamente el 50% de la variación en la actividad física de preescolares 

(disponibilidad de equipos de juego, personal, infraestructura), ya que se relacionan 

con mayor participación en actividades que finalmente impactan en el NAF (12). Se 



 

ha encontrado en diversos estudios que los preescolares acumulan tasas 

significativamente más altas de actividad física y menor tiempo de sedentarismo 

durante períodos de juego al aire libre, en comparación con actividades dentro de 

la sala de clases (2,12,18). Chow y cols. analizaron el NAF de preescolares en Hong 

Kong dentro de la sala de clases, y encontraron que los niños realizan AFMV un 

11% del tiempo , están de pie un 13% y sentados un 76% del tiempo (5).  

 

La información acerca de patrones de actividad física de preescolares durante su 

permanencia en los CCI es limitada, puesto que los estudios se centran 

normalmente en el NAF total diario y no durante la jornada escolar, por lo que es 

importante conocer el NAF que desarrollan en los diferentes segmentos del día.  Por 

ejemplo durante la jornada escolar, que incluye segmentos tales como clases 

curriculares, recreos, clases de educación física, etc. (19), se ha mostrado que el 

mayor NAF ocurre en las “transiciones” de clases, en las clases de música (5), 

durante el recreo y el receso de almuerzo. La duración del recreo es clave en la 

contribución al NAF de preescolares. Pate y cols. sostienen que el NAF es mayor 

durante los primeros minutos del receso, y que va disminuyendo a lo largo de 

éste(20). 

 

Cuando se analiza el NAF de niños  y niñas de entre 6-7 años, por sexo, las niñas 

acumulan menos minutos de AFMV que los niños y un bajo porcentaje de niñas 

cumplen con las recomendaciones de AFMV (12,21). Además, las niñas 

preescolares son menos activas en la sala de clases que los niños (5). Por otra 

parte, cuando se indaga acerca del segmento en que se producen las diferencias 

del NAF entre niños más y menos activos, estudios han reportado que ocurre 

principalmente durante las actividades dentro de la sala de clases (12,21). 

 

De acuerdo a lo planteado anteriormente, y considerando que en Chile el estado 

otorga educación parvularia gratuita a niños y niñas desde los 85 días de edad hasta 

su ingreso a la educación general básica (22) y que la cobertura de la educación 

formal en niveles de pre-kínder y kínder, alcanza el 90% (23), cobran importancia 



 

los jardines infantiles como un espacio para promover la actividad física y reducir 

desigualdades en el NAF en preescolares (24). Es por esto que se necesitan 

acciones basadas en la evidencia para aumentar el NAF y reducir la CS de 

preescolares en los CCI. Para esto se requiere contar con datos del NAF de 

preescolares chilenos, los cuales son escasos, y es aquí donde radica la 

importancia de este estudio, ya que mediante acelerometría se analizó el nivel de 

actividad física de preescolares chilenos durante los diferentes segmentos de la 

jornada escolar según sexo. Se utilizaron los datos obtenidos por Kain, J. y cols. 

entre el 26 de octubre y 04 de diciembre de 2015 en el marco del estudio 

“Contribución de las sesiones del componente Jardín Activo de las Escuelas 

Deportivas Integrales al incremento del tiempo de actividad física en niños y niñas 

de tres a cinco años”. El programa "Jardín Activo" se implementó a nivel nacional 

por el Ministerio de Deportes (MINDEP) en 2014, para aumentar la actividad física, 

participación deportiva y promover hábitos alimentarios saudables de preescolares 

de bajos ingresos. El programa proporcionó fondos para que profesores de 

educación física realizaran clases de educación física en los jardines infantiles 2 a 

3 veces por semana, durante al menos 7 meses del año escolar; además de estas 

clases, los niños no tenian programada otras clases de educación física (25).  

 

 
  



 

3. Hipótesis de Trabajo y Objetivos.  

 

Hipótesis: Los niños alcanzan mayor AFMV en todos los segmentos de la jornada 

escolar en relación a las niñas.  

 

Objetivo general: Evaluar el NAF de preescolares en cada segmento de la jornada 

escolar, según sexo, presencia de Jardín Activo (JA) y tipo de jornada (media o 

completa). 

 
Objetivos específicos: 
 

- Describir el tiempo destinado a cada categoría de NAF durante las 

actividades de la jornada escolar, según tipo de jornada. 

 

- Comparar el NAF durante cada una de las actividades de la jornada escolar, 

según sexo, presencia de Jardín Activo y tipo de jornada. 

 

- Comparar la proporción de tiempo en CS y AFMV de los preescolares más y menos 

activos, en cada uno de los segmentos de la jornada escolar, según sexo. 

  



 

4. Metodología. 

 

4.1 Definición del diseño de estudio 

Corresponde a un estudio de tipo observacional, transversal, basado en el proyecto 

“Contribución de las sesiones del componente Jardín Activo de las Escuelas 

Deportivas Integrales al incremento del tiempo de actividad física en niños y niñas 

de tres a cinco años”. Dicho estudio fue aprobado por el Comité de Ética para 

Estudios Humanos del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos (INTA) de la 

Universidad de Chile (Acta de aprobación Nº24, 4 de noviembre de 2015). Además, 

se obtuvo un formulario de consentimiento informado firmado por el padre, madre o 

tutor de cada niño y niña que participó. 

 

4.2 Definición de muestra 

Para el cálculo del tamaño de la muestra, se utilizó como referencia la proporción 

de niños y niñas que realizan AFMV más de 60 minutos según el estudio 

“Compliance of physical activity guidelines by Chilean low-income children: 

difference between school and weekend days and nutritional status” (26). Con un 

alfa del 5%, una potencia del 80% y una precisión 5% se requeriría incluir a 650 

niños(as). 

Se incluyó 186 colegios urbanos y rurales que tenían los niveles pre kínder y kínder, 

y contaban con el programa Jardín Activo del MINDEP, (programa que fue detallado 

en la sección anterior). Dichos establecimientos pertenecían a 28 comunas del país, 

distribuidos en 8 regiones (Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Metropolitana, 

Libertador Bernardo O’Higgins, Biobío, Los Ríos y Aysén). De cada jardín infantil, 

se seleccionaron aleatoriamente 4-5 niños y niñas, cuyo padre, madre o tutor firmó 

el consentimiento y se les equipó con el acelerómetro durante la jornada escolar.  

En la selección de establecimientos, se consideraron los siguientes criterios: 

- Representación nacional (zona norte, centro, sur y extremo sur). 

- Homogénea distribución urbano/rural.  

- Escuelas donde fuera posible contar con recurso humano para efectuar el 

monitoreo (profesores de Educación Física).  



 

- Viable desde el punto de vista de la logística local, permitiendo el 

desplazamiento de los profesionales en tiempos prudentes (distancia entre 

un establecimiento y otro).  

 

4.3 Definición de conceptos y variables. 

- Variable dependiente:  

o Tiempo en cada nivel de actividad física: Variable cuantitativa, 

continua. Unidad de medida: minutos. 

A partir de esto se clasificó los niveles de actividad física en: conducta 

sedentaria; liviana; moderada-vigorosa. Estos se determinaron a partir 

de las cuentas por minuto (cpm), siguiendo lo propuesto por Butte y 

cols (27).   

- Variables independientes:  

o Actividad realizada durante la jornada: Variable cualitativa, nominal, 

policotómica (Niveles: 1= Tiempo de Comida; 2= Clases curriculares; 

4= Jardín activo; 5= Otro; 6= Juego; 7= Recreo). 

- Variables de ajuste: 

o Sexo: Variable cualitativa, nominal, dicotómica (2 niveles: 0=hombre; 

1=mujer). 

o Presencia de jardín activo: Variable cualitativa, nominal, dicotómica (2 

niveles: 0= Si; 2= No). 

o Jornada escolar: Variable cualitativa, nominal, dicotómica (3 niveles: 

0= Jornada completa; 1= Media Jornada AM; 2=Media Jornada PM). 

 

4.4 Procedimientos y técnicas que se realizarán. 

Para evaluar tiempo e intensidad de la actividad física, los preescolares fueron 

equipados con un acelerómetro Actigraph GT3X (Actigraph LLC, Pensacola, 

Florida, EE. UU.) al inicio de la jornada escolar, este fue colocado con un cinturón 

elástico en la cadera derecha y se retiró al finalizar la jornada, cada niño fue 

monitoreado dos días distintos de la semana, uno con Jardín Activo y otro sin; a 

partir de esto, se pudo obtener en minutos, la CS, actividad liviana y moderada a 

vigorosa. Los acelerómetros se programaron para registrar en ciclos de 15 



 

segundos, como se ha utilizado en la mayoría de los estudios, incluso en estudios 

con niños en edad preescolar (28).  

Para segmentar la jornada escolar, se registró en una pauta de observación el tipo 

y duración (en minutos) de cada actividad realizada por niños y niñas durante la 

jornada escolar (ANEXO1). Las actividades se agruparon en 6 categorías:  

1.- Tiempo de comida: Esta categoría contempló desayuno, almuerzo, once, 

colaciones y convivencias. 

2.- Clases Curriculares: En esta categoría se incluyeron todas las actividades en 

que se desarrollan contenidos dentro del aula (lenguaje, arte, música, matemáticas, 

inglés, etc) 

3.- Jardín Activo: correspondió a la clase de educación física dirigida por profesional 

contratado por MINDEP. 

4.- Otros: En esta categoría se incluyó las actividades como el saludo inicial, dormir 

siesta, ordenar la sala, actos, salidas fuera del colegio, higiene personal. Esta 

categoría no se consideró en los análisis, ya que las actividades incluidas eran muy 

heterogéneas. 

5.- Juego: Correspondió a actividades como bailar, actividades lúdicas, juego 

dirigido, yoga, etc. 

6.- Recreo: Correspondió al tiempo de juego libre al exterior de la sala de clases. 

 

Para definir media jornada o jornada completa, se utilizó el tiempo total de registro 

del acelerómetro, considerando que asisten media jornada cuando el tiempo de 

registro fue menor a 300 minutos y jornada completa si el tiempo de registro fue 

igual o mayor a 300 minutos. 

La definición de niños más y menos activos, se realizó a partir de los minutos en 

AFMV durante la jornada escolar; los puntos de corte se establecieron para cada 

sexo. Aquellos cuya AFMV fue mayor o igual al p50, se clasificaron como más 

activos, mientras que aquellos cuya AFMV estuvo bajo el p50, se clasificaron como 

menos activos.  

 



 

4.5 Plan y técnicas estadísticas de análisis. 

Los datos de acelerómetría de cada sujeto, se obtuvieron de software ActiLife 6 

(Actigraph EEUU) en un archivo Excel por sujeto, a partir de esto, se armó la base 

de datos agrupando todos los sujetos. A esta base se le agregó la información 

personal de cada sujeto como el sexo, jornada escolar, edad, etc. 

Los datos de acelerómetro se validaron chequeando el número de pasos y  tiempo 

de registro y se excluyeron aquellos datos que presentaron las siguientes 

incongruencias:  

- Número de pasos menor a 400. 

- Tiempo de registro menor de 180 minutos. 

- Tiempo de registro superior a 510 minutos. 

 

El análisis de distribución normal de los datos, se realizó mediante el test de Shapiro 

Wilk. En variables cuantitativas con distribución normal, se utilizó media y desviación 

estándar como medidas de resumen en; aquellas que no tuvieron distribución 

normal, se utilizó mediana, p25 y p75. Para las variables cualitativas se utilizaron 

frecuencias absoluta (n) y relativas (%). 

Para determinar si existen diferencias significativas en las comparaciones, se utilizó 

test de Wilcoxon para muestras independientes y Mann Withney para muestras 

dependientes. Se determinó significancia estadística con p<0.05. Estos análisis se 

realizaron con software STATA16.  

  



 

5. Resultados. 

 

Se incluyó en el análisis a un total de 630 preescolares, de los cuales 50% eran 

niñas. La edad promedio fue de 5.2 años  0.3, pertenecían a establecimientos de 

28 comunas del país, distribuidos en 8 regiones (Antofagasta, Atacama, Valparaíso, 

Metropolitana, Libertador Bernardo O’Higgins, Biobío, Los Ríos, y Aysén). Un 54.4% 

asistía al establecimiento educacional media jornada, mientras que el 45.6% lo 

hacía jornada completa.  

 

Objetivo 1: Describir el tiempo destinado a cada categoría de NAF de las 

actividades de la jornada escolar, según tipo de jornada. 

El tiempo de permanencia (mediana) de los preescolares en el establecimiento 

educacional fue de 237 minutos (min) cuando asisten media jornada y 399.8 min. 

aquellos que asisten jornada completa. El 50% del tiempo total de la jornada escolar, 

los niños estuvieron en clases (51.1% durante media jornada y 49.0% de la jornada 

completa). En relación al NAF durante la jornada escolar, el 61% de la media 

jornada y el 58.7% de la jornada completa, niños y niñas permanecieron en CS, 

mientras que un 8.8% y 8% de la media jornada y jornada completa, 

respectivamente, desarrollaron AFMV. Durante las clases curriculares se observó 

la mayor proporción de tiempo de la jornada en CS, 60.8% durante la media jornada 

y un 53.8% durante la jornada completa. El recreo fue la actividad donde se observó 

la mayor contribución a la AFMV total de la jornada escolar, un 56.9% durante la 

media jornada y un 49.5% durante la jornada completa (Tabla1). 

  



 

Tabla 1: Tiempo y prorción de la jornada destinada a cada categoría de actividad 

física, en las distintas actividades de la jornada escolar, según tipo de jornada. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Objetivo 2: Comparar el NAF en cada una de las actividades de la jornada 

escolar, según sexo, presencia de Jardín Activo y tipo de jornada escolar. 

Objetivo 2.1 Comparar el NAF en cada una de las actividades de la jornada escolar, 

según sexo. 

Al comparar el NAF de niños y niñas, se observa que las niñas están 

proporcionalmente más tiempo de la jornada escolar en CS que los niños (61.8% 

niñas y 57.4% niños); en contraste, los niños están proporcionalmente más tiempo 

de la jornada escolar en AFMV (7.3% niñas y 9.4% niños). Todas las comparaciones 

fueron significativas.  

Niños y niñas están mayor porcentaje del tiempo en CS durante las clases y tiempos 

de comida (clases: 73.3% niñas y 69.3% niños; tiempo de comida: 66.0% niñas y 

61.2% niños). El segmento de la jornada en el que niños y niñas están una mayor 

    Media Jornada   Jornada Completa 

    
Mediana 
(Minutos) %   

Mediana 
(Minutos) % 

Total Duración total 237.0 100.0   399.8 100.0 

C. Sedentaria 141.5 61.0   229.0 58.68 

AFMV 20.0 8.8   31.5 8.0 

Tiempo 
de 
comida 

Duración total 37.0 15.6   62.0 15.5 

C. Sedentaria 23.5 16.1   39.0 16.5 

AFMV 1.3 6.7   2.8 9.8 

Clases Duración total 121.0 51.1   196.0 49.0 

C. Sedentaria 84.8 60.8   122.1 53.8 

AFMV 2.3 12.9   5.0 19.4 

Juego  Duración total 18.0 7.6   36.0 9.0 

C. Sedentaria 9.3 6.5   16.5 7.7 

AFMV 2.0 10.4   2.8 12.0 

Recreo Duración total 32.0 13.5   66.5 16.6 

C. Sedentaria 6.3 4.4   18.3 8.1 

AFMV 11.3 56.9   14.5 49.5 



 

proporción del tiempo en AFMV, es durante el recreo, siendo significativamente 

mayor en niños que en niñas (Figura 1). 

Es necesario destacar que las niñas no solo están proporcionalmente más tiempo 

en CS durante toda la jornada escolar si no además en casa una de las actividades 

de la jornada. 

 

Figura 1: Porcentaje de tiempo en CS y AFMV de niños y niñas durante las distintas actividades de la JE, sin 

JA. Las comparaciones se realizaron a partir de los porcentajes del tiempo en cada actividad y se utilizó test 

Mann Whitney.  *Diferencias estadísticamente significativas (p < 0.05). 

No se realizó la comparación de NAF de niños y niñas durante el juego, ya que la cantidad de niños que 

realizaron dicha actividad era muy baja (n<10). 

 

 

Objetivo 2.2 Comparar el NAF en cada una de las actividades de la jornada escolar 

los días en que se realiza la sesión de JA, con los días sin la sesión de JA, según 

sexo. 

Al comparar la proporción de tiempo en cada categoría de actividad física de los 

preescolares, los días con y sin JA, se observa que tanto en niños como en  niñas 

hay diferencias significativas en el porcentaje del total de la jornada escolar que 

están en CS y AFMV, siendo mayor la proporción del tiempo de la jornada destinada 

a CS los días sin JA (niños: 56.7% sin JA y 52.7% con JA; niñas: 61.8% sin JA y 

57.4% con JA), y mayor la AFMV los días con JA (niños: 10.7 % sin JA y 14.3% con 
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JA; niñas: 7.3 sin JA y 9.4% con JA). En niños, se observan además diferencias 

significativas en el porcentaje de tiempo en CS durante el recreo, siendo 

significativamente mayor los días sin JA (23% y 18.7%), esto no se observa en 

niñas. En las demás actividades de la jornada escolar, no se observan diferencias 

significativas en el porcentaje de tiempo en CS y AFMV. (Figura 2 y 3) 

 

 

Figura 2: Porcentaje de tiempo en CS y AFMV de niños, durante las actividades de la JE, en presencia y 

ausencia de Jardín Activo. Las comparaciones se realizaron a partir de los porcentajes del tiempo en cada 

actividad y se utilizó test Wilcoxon para muestras dependientes. *Diferencias estadísticamente significativas (p 

< 0.05). 
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Figura 3: Porcentaje de tiempo en CS y AFMV de niñas, durante las actividades de la JE, en presencia y 

ausencia de Jardín Activo. Las comparaciones se realizaron a partir de los porcentajes del tiempo en cada 

actividad y se utilizó test Wilcoxon para muestras dependientes. *Diferencias estadísticamente significativas (p 

< 0.05). 

Objetivo 2.3 Comparar el NAF en cada una de las actividades de la jornada escolar 

(media y completa), según sexo. 

No se observan diferencias significativas en el porcentaje total del tiempo que niños 

y niñas están en CS o AFMV durante la jornada escolar, según tipo de jornada. 

Cuando se analiza el NAF por segmento, la AFMV es mayor durante las clases 

cuando asisten jornada completa (niños: 3.3% jornada completa y 2.2% media 

jornada; niñas: 2.3 jornada completa y 1.7 media jornada). Sin embargo, durante el 

recreo, la AFMV es significativamente mayor en niños y niñas que asisten media 

jornada (niños: 43.9% media jornada y 28.3% jornada completa; niñas: 30.8% media 

jornada y 19.8% Jornada completa) (Figura 4 y 5), y la CS durante el recreo es 

significativamente mayor cuando asisten jornada completa al establecimiento 

(Niños: 27.1% jornada completa y 17.9% media jornada; niñas: 35.5% jornada 

completa y 22.5% media jornada).  
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Figura 4: Porcentaje de tiempo en CS y AFMV de niños, según tipo de jornada escolar. Las comparaciones se 

realizaron a partir de los porcentajes del tiempo en cada actividad y se utilizó test Mann Whitney.  *Diferencias 

estadísticamente significativas (p < 0.05).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Porcentaje de tiempo en CS y AFMV de niñas, según tipo de jornada escolar. Las comparaciones 

se realizaron a partir de los porcentajes del tiempo en cada actividad y se utilizó test Mann Whitney.  

*Diferencias estadísticamente significativas (p < 0.05).  
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Objetivo 3: Comparar la proporción de tiempo en CS y AFMV de los preescolares 

más y menos activos, en cada uno de los segmentos de la jornada escolar, según 

sexo. 

Cuando se compara separadamente a los niños y niñas más y menos activos, 

aquellos más activos alcanzan significativamente más AFMV y significativamente 

menos tiempo en CS durante todas las actividades realizadas en la jornada escolar 

(Figuras 6 y 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Porcentaje de tiempo en CS y AFMV durante la JE de niños más y menos activos. Las comparaciones 

se realizaron a partir de los porcentajes del tiempo en cada actividad y se utilizó test Mann Whitney.  *Diferencias 

estadísticamente significativas (p < 0.05).  
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Figura 7: Porcentaje de tiempo en CS y AFMV durante la JE de niñas más y menos activas. Las comparaciones 

se realizaron a partir de los porcentajes del tiempo en cada actividad y se utilizó test Mann Whitney.  *Diferencias 

estadísticamente significativas (p < 0.05).  
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6 . Discusión. 

 

El actual estudio busca describir los patrones de actividad física de los niños y niñas 

que asisten a prekinder de escuelas municipales durante un día escolar que incluye 

una clase de educación física y un día que no incluye, y corresponde al primer 

estudio en Chile donde se analiza el NAF de preescolares, según las distintas 

actividades de la jornada escolar. Los principales resultados de este estudio 

mostraron que los niños destinan alrededor del 60% de la jornada escolar a CS. 

También se observó que los recreos son muy importante ya que estos contribuyen 

a la mayor proporción de la AFMV de la jornada en ambos sexos. Durante la jornada 

escolar que incluye la sesión de JA, los niños desarrollan mayor AFMV que los días 

sin la sesión de JA; en todas las actividades desarrolladas, los niños alcanzan mayor 

AFMV que las niñas. 

 

El tiempo que los preescolares destinan a CS, es similar a la encontrada en la 

literatura, donde los niños están en CS la mayor parte del tiempo. Durante la jornada 

escolar la proporción de CS es de alrededor del 60% de la jornada. Schlechter, C. 

y cols. en un estudio que incluyó 73 niños de 3-6 años que asisitían a CCI en 

Estados Unidos, evaluó el NAF mediante uso de acelerómetros, y encontró que los 

niños estuvieron un 69,5% ± 12,4 del tiempo en CS (18).  

 

En cuanto a la proporción de AFMV, niños y niñas estuvieron aproximadamente el 

8% de la jornada escolar en AFMV; el Instituto de Medicina de Estados Unidos 

(IOM), recomienda que durante la jornada escolar niños y niñas alcancen el 50% de 

la recomendación de AFMV diaria (21), esto quiere decir que deben alcanzar 30min 

de AFMV. En un estudio realizado por Weaver R. y cols., se evaluó la proporción de 

niños que acumulan esta cantidad de AFMV durante la jornada escolar, para esto 

se equipó con acelerómetro a 323 niños y niñas de primer a tercer grado; se observó 

que el 16,3% de las niñas y el 36,5% de los niños alcanzan 30 min. de AFMV durante 

la jornada escolar los días sin clase de educación física, mientras que los días que 

tienen clase de educación física, un 36.5% y 44.1% respectivamente (21). En 

nuestro estudio, los días sin clase de educación física, solo un 43% de las niñas y 



 

63,8% de los niños cumplen los 30 min. de AFMV durante la jornada completa, 

mientras que los días con JA, un 69.9% de las niñas y un 84% de los niños cumplen 

la recomendación. Si bien las actividades que realizan los preescolares fuera de la 

jornada escolar podrían contribuir a alcanzar los 60 min. de AFMV, en hogares de 

menores ingresos como son los que componen nuestra muestra, podría no ocurrir, 

ya que no siempre cuentan con los espacios adecuados, o carecen de lugares 

seguros para desenvolverse. Es por este motivo que el entorno escolar se torna en 

el principal contexto para promover la actividad física, destacándose la importancia 

de las clases de educación física como una oportunidad para que preescolares 

cumplan con las recomendaciones de actividad física (29). 

 

En cuanto al tipo de jornada, cuando se comparó el NAF de niños y niñas que 

asisten media jornada con quienes asisten jornada completa, no se observaron 

diferencias significativas en el porcentaje del tiempo que estos están en CS o AFMV, 

a diferencia de lo reportado por O’Dwyer, M. y cols., donde se analizó el NAF de 

673 niños y niñas de entre 3 y 5 años; en este estudio se comparó la AFMV de 

preescolares que asistían media jornada (3 hr.), con aquellos que asistían jornada 

completa (6 hr.) y observaron que aquellos que asistían media jornada, registraron 

11.1 min más de  AFMV que quienes asistían jornada completa (30).  

 

Cuando analizamos NAF en actividades fuera del aula, en comparación con 

actividades dentro de la sala de clases, niños y niñas alcanzaron mayor NAF fuera 

del aula, lo cual es consistente con estudios previos (18,21,31). En el estudio 

mencionado anteriormente de Schlechter C. y cols. encontraron que la CS en 

actividades dentro de la sala de clases fue signitivamnte mayor cuando se 

comparaba con las actividades fuera del aula (81.8% vs. 65.% 

respectivamente)(18). Se ha encontrado que los niños con al menos 60 minutos de 

tiempo al aire libre son más activos que los niños sin ellos, sin embargo se deben 

tener en cuenta las condiciones climáticas ya que esto solo se cumple si es que las 

sesiones al aire libre se realizan en condiciones principalmente soleadas y 

moderadamente cálidas (32), lo cual es un punto relevante a considerar, teniendo 



 

en cuenta los diversos tipos de clima en el territorio nacional y la estacionalidad. 

Como alternativa a situaciones en que las condiciones climáticas y contaminación 

ambiental no permiten el tiempo al aire libre, autores sugieren que la presencia de 

un espacio interior para el juego activo, el menor uso de equipos electrónicos y la 

capacitación de profesores, podrían hacer que preescolares alcancen niveles de 

actividad física similares al juego al aire libre (32). 

 

Durante las clases los niños desarrollaron el mayor porcentaje de tiempo en CS, 

seguido por los tiempos de comida. En línea con esto, Barbosa S. y cols., realizaron 

una revisión para determinar el NAF de niños de 2-6 años durante su estadía en los 

establecimientos educacionales, concluyendo que el receso de almmuerzo 

constituía una de las principales actividades sedentarias de la jornada escolar (31). 

Chow B. y cols., cuyo propósito de estudio fue validar un instrumento para analizar 

el NAF, el contexto y la relación de preescolares con el profesor durante las clases, 

recogieron información de 4 establecimientos de Hong Kong donde se observaron 

las clases realizadas. Los autores encontraron que los niños están sentados durante 

el 76% del tiempo de la clase y el 13% del tiempo permanecen de pie; solo un 11% 

del tiempo correspondió a AFMV (5). Esta proporción de AFMV es 

significativamente mayor a la alcanzada por los preescolares de nuestro estudio, 

quienes estuvieron solo un 2% de la duración de las clases en AFMV. Es importante 

destacar que la metodología utilizada en el estudio de Chow B. y cols. fue mediante 

observación y no con acelerometría. Dado la alta proporción de tiempo en CS 

durante las clases curriculares, ha llamado la atención esta actividad como un 

espacio para promover la actividad física, reducir el tiempo sendentario y mejorar 

los resultados de aprendizajes mediante descansos activos, se ha encontrado que 

estas intervenciones podrían contribuir a aumentar el NAF de preescolares (33,34). 

 

Cuando analizamos el NAF durante el recreo, encontramos que en esta actividad  

los preescolares desarrollan una mayor proporción de AFMV (56,9% del tiempo total 

durante la media jornada y el 49.5% durante la jornada completa). El recreo 

representó alrrededor de la mitad del tiempo en AFMV de los preescolares, 



 

reafirmando lo que sostienen algunos autores, que plantean que el recreo es una 

actividad clave en la contribución del incremento del NAF durante la jornada escolar 

(35,36), permitiendo que los preescolares cumplan con las recomendaciones de 

actividad física diarias (37,38). Dado esto, es que una estrategia para ayudar a los 

niños en edad preescolar a lograr las recomendaciones diarias de AFMV, podría ser 

aumentar la cantidad de tiempo que están en recreo, sin embargo, un recreo de 

30min. contribuye con 11 min. de AFMV, por lo que los niños tendrían que tener 150 

minutos de recreos diarios para alcanzar 30 min. de AFMV (que es lo recomendado 

por la IOM durante la jornada escolar). Sin embargo, un ensayo controlado aleatorio 

encontró que programar múltiples períodos de juego al aire libre más cortos, en 

comparación con un período extenso (con la misma duración total de tiempo al aire 

libre) podría aumentar significativamente el tiempo en AFMV de los niños (39). 

  

En cuanto a la comparación del NAF de niños, con el de niñas, nuestros resultados 

están en línea con la amplia evidencia que demuestra que durante la jornada escolar 

los niños desarrollan mayor AFMV (40). Estas diferencias que ocurren en toda la 

etapa escolar y fue demostrado claramente en una muestra de 27.637 niños de diez 

países a través del análisis de la base de datos internacional de acelerometría 

infantil (41). Las diferencias del NAF entre niños y niñas, ocurren incluso cuando se 

analizan los distintos segmentos de la jornada; según lo reportado por Chow B. y 

cols., las niñas son menos activas en la sala de clases que los niños (5), y Schneller, 

M. y cols. reportan que además, las niñas alcanzan menor NAF durante el recreo, 

en comparación con los niños (42). Estudios sugieren que durante los recreos, es 

donde se hacen mas visibles las desigualdades de género en cuanto al NAF, dado 

que en general los niños suelen ocupar el espacio central del patio, relegando a las 

niñas a  rincones y espacios periféricos (43), es por esto que entre las interveciones 

que se pueden realizar para disminuir las brechas de género es redistribuir los 

espacios disponibles, favoreciendo la equidad en el uso de estos. 

 

Finalmente, cuando se compara el NAF que desarrollan los niños más y menos 

activos durante cada segmento de la jornada escolar, en nuestro estudio se observó 



 

que los preescolares más activos desarrollaron el doble de tiempo en AFMV que los 

menos activos, siendo estas diferencias significativas en todos los segmentos. Estos 

resultados contrastan con aquellos que reportan  Howie E. y cols. en un estudio  en 

el que comparó en el NAF que desarrollaron 230 preescolares estadounidenses 

(promedio de edad 4.2 años) en cada uno de los segmentos de la jornada escolar, 

donde solo se observaron diferencias en el NAF de los niños más y menos activos 

dentro de la sala de clases (12).  

 

Fortalezas 

Se reconoce como fortalezas del estudio el tamaño de la muestra, haber incluído 

población con representatividad regional a lo largo de todo el territorio nacional 

(zona norte, centro y sur), tanto rurales como urbanas. Se destaca que la obtención 

y procesamiento de los datos fue realizado por personal altamente calificado. 

 

Debilidades 

Se reconoce como debilidades el hecho de que solo se pudo evaluar el NAF durante 

dos días de la jornada escolar (un día con JA y otro sin JA), esto debido a que no 

se contó con la autorización de los establecimientos educacionales para realizar 

mediciones más de dos veces. La evidencia ha mostrado que es recomendable 

considerar al menos tres días de la semana y uno del fin de semana. Además, solo 

se evaluó el NAF durante la jornada escolar, por lo que no sabemos cuánta AFMV 

acumularon los niños fuera de la escuela y, por lo tanto, no podemos comparar si 

los niños cumplieron o no con la recomendación diaria de AFMV.  

Por otra parte, hubo variables que no pudimos recolectar, como el peso y la talla de 

los preescolares, lo que no permitió ajustar el porcentaje de AFMV según el puntaje 

Z de los indicadores peso/talla o talla/edad individual, como se sugiere en la 

literatura, dada la asociación entre el exceso de peso y un menor NAF. 

  



 

7. Conclusiones. 

 

Este estudio es un aporte a la literatura al estudiar por primera vez los patrones de 

actividad física de preescolares chilenos durante las distintas actividades de la 

jornada escolar. Complementa a la evidencia existente, respecto a que las clases 

curriculares contribuyen en mayor medida a la CS de la jornada escolar, y el recreo, 

a la AFMV. Entrega información relevante respecto a las diferencias del NAF por 

sexo, ya que no solo refuerza que los niños en son más activos que las niñas, sino 

que además, estas diferencias ocurrirían en cada una de las actividades 

desarrolladas por estos durante la jornada. Por otra parte, aún cuando no se 

alcanzan a obtener diferencias significativas en la AFMV por cada una de las 

actividades de la jornada escolar al comparar el día con y sin JA, se observan 

diferencia significativa en el total de la jornada en ambos sexos. 

Finalmente, se ratifica la importancia del entorno escolar como una oportunidad para 

promover actividades que incrementen el NAF de preescolares y revela la 

necesidad de incorporar el enfoque de género en dichas intervenciones, para 

acortar las brechas existentes en el NAF alcanzado por niños y niñas. 

 

Recomendaciones 

Como parte de estrategias exitosas de promoción de la salud, es importante suscitar 

que las personas sean físicamente activas desde edades tempranas, y dado que 

durante la jornada escolar es en el recreo y clases de educación física donde niños 

y niñas alcanzan mayores niveles de AFMV, una recomendación podría ser 

aumentar la frecuencia de las clases de educación física (y que estas sean dirigidas 

por un profesional idóneo) y/o aumenar la cantidad de recreos. Sin embargo, dado 

que en ocasiones esto podría no ser factible, una estrategia podría ser implementar 

un programa de pausas o descansos activos durante las clases curriculares y 

adecuar la infraestructura de los centros (patios o salas interiores) de modo tal que 

promuevan la realización de AFMV.  
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Anexo 1. Formulario de registro jornada escolar. 
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