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RESUMEN 

Introducción: Los niveles de actividad física y la ingesta de alimentos son los elementos principales 

en los que entidades de salud privadas y gubernamentales les prestan mucha atención, debido a los 

efectos que pueden causar en caso de que haya una falta de equilibrio entre ambas  

variables; ya que ambos crean un binomio capaz de controlar la buena salud del individuo. 

Objetivo: Conocer los hábitos alimenticios y práctica de actividad física del nivel secundario del distri-

to 03 de la regional 08, provincia Santiago, República Dominicana.  

Métodos: Se utilizó el enfoque cuantitativo descriptivo de corte transversal mediante una encuesta, 

se empleó un muestreo aleatorio estratificado con la finalidad de extraer una muestra significativa; de 

los 48 centros educativos que componen dicho distrito educativo de nivel secundario. La muestra fue 

de 372 estudiantes, quienes proporcionaron la información referente a: frecuencia,  

consumo de alimentos y práctica de actividad física. El instrumento utilizado fue el cuestionario Inter- 
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nacional sobre el Estilo de Vida del Alumnado, se emplearon los ítems 1, 12 y 13.  

Resultados: Se evidencia un bajo nivel de actividad física reflejado en el caso de los varones un 74,3 

% y en las hembras un 83,2 %. En cuanto a la ingesta de alimentos se presentan situaciones equili-

bradas en ambos sexos tanto en activos como en sedentarios, de igual manera llama la atención el 

bajo consumo de carnes y proteínas provenientes del mar. 

Conclusiones: Los bajos niveles de actividad física en ambos sexos sumados a la alimentación des-

equilibrada colocan en riesgo a este grupo etario a enfermedades no transmisibles. 

 

DeCS: CONDUCTA ALIMENTARIA; ACTIVIDAD MOTORA; ESTUDIANTES; CONDUCTA  

SEDENTARIA; ADOLESCENTE. 

_________________________________________________________________________________ 

ABSTRACT 

Introduction: Levels of physical activity and food intake are the main elements which  

private and government health entities pay a lot of attention to, due to the effects that they can cause 

in case of disproportionality, since both make a couple able to control the good health of individuals. 

Objective: To know the eating habits and physical activity practice of the Secondary Level of District 

03, of Regional 08, province of Santiago, Dominican Republic. 

Methods: A cross-sectional descriptive quantitative approach was used by means of a survey, using a 

stratified random sampling in order to extract a significant sample from the 48 educational centers 

that make up said secondary level educational district. The sample consisted of 372 students, who 

provided information on frequencies, food consumption and physical activity. The instrument used was 

the International Student Lifestyle Questionnaire, using items number 1, 12 and 13. 

Results: A low level of physical activity is evidenced, reflected in the case of males, by  

74,3 % and in females by 83,2 %. Regarding food intake, there are balanced situations in both sexes, 

both active and sedentary, in the same way, the low consumption of meat and proteins from the sea 

is striking. 

Conclusions: The low levels of physical activity in both genders, added to an unbalanced  

diet, put this age group at risk of non-transmisable diseases. 

 

DeCS: FEEDING BEHAVIOR; MOTOR ACTIVITY; STUDENTS; SEDENTARY BEHAVIOR;  

ADOLESCENT. 
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_________________________________________________________________________________ 

INTRODUCCIÓN 

Los hábitos son comportamientos que se presentan de manera rutinaria y repetitiva en cualquier  

situación que se presente en la vida diaria de un individuo, es por ello, que la modificación de las  

costumbres nocivas requiere de la modificación de los espacios que le rodean o los elementos que  

inciden en las acciones que se quieran cambiar en el individuo. (1) Lo antes expuesto hace referencia, 

con los hábitos de vida saludable encaminados a la práctica de actividad física (AF), la alimentación y 

el autocuidado. (2) 

La AF es definida por Claros et al., (3) como aquellas definiciones y juicios en torno al aumento del  

gasto energético por encima de la tasa basal, así como posturas referentes a la actividad física desde 

la salud, la terapéutica, entrenamiento deportivo y educación (p2), no importando que estás sean  

actividades cotidianas o trabajo. (3,4) 

En lo relacionado a la actividad física es fundamental destacar que es un indicador de vida saludable, 

el cual ha existido desde los comienzos de las civilizaciones más antiguas como lo fue en Roma y  

Grecia. (4) Al Resaltar que la AF ayuda a la prevención de enfermedades como las cardiovasculares y 

metabólicas. (5) Para Claros et al., (3) la actividad física expone definiciones y juicios en torno al  

aumento del gasto energético por encima de la tasa basal, así como posturas referentes a la actividad 

física desde la salud, la terapéutica, entrenamiento deportivo y educación” (p2), no importando que 

estás sean actividades cotidianas o trabajo.  

En lo que respecta los adolescentes más del 80 % de los jóvenes no realizan actividad física suficien-

te. (6) Partiendo de la premisa establecida en los párrafos anteriores, es necesario abordar que debido 

a que este grupo etario permanece muchas horas del día en los centros educativos, éstos no están 

limitados a fomentar la práctica de actividad física en sus estudiantes. (7) En este sentido, Carriedo  

et al., (8) señala que la AF debe ser vista desde la promoción de estilo de vida saludable, que se debe 

aplicar de manera transversal a través de intervenciones de profesionales del área de Educación Física 

como vía para evitar la inactividad física. 

Por su parte la ingesta de nutrientes es considerada como uno de los elementos determinantes en el 

estado de salud, físico y mental de los seres humanos, (9) es por ello que, Ramírez et al., (10) definen 

la alimentación como aquella responsable de dar al cuerpo el suministro imprescindible para:  

construir y renovar sus células y tejidos. Varias investigaciones en el ámbito médico y académico han 

evidenciado la relación existente entre una dieta equilibrada lo cual promueve un estilo de vida  

saludable, (11) y cómo repercute como factor de riesgo en la aparición de enfermedades no transmisi-

bles (ENT). (12) 

En referencia al comportamiento y hábitos alimenticios algunos autores como Giménez et al., (13)  y 

Marquez et al., (14) consideran que los adolescentes deberían tener los conocimientos nutricionales 
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necesarios y pertinentes para saber qué tipo de alimentos son los que deben consumir. Los objetivos 

nutricionales durante la adolescencia se deben ajustar a la velocidad de crecimiento, al estado de  

maduración puberal y a los cambios en la composición corporal que se producen durante este período 

de la vida. (14) A partir de lo antes planteado el estudio busca conocer los hábitos alimenticios y de 

actividad física en los jóvenes en edades que cursan el nivel secundario, lo que servirá como punto de 

partida para la estrategia de intervención en caso de ser necesario. 

 

 

MÉTODOS 

Se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo de corte transversal mediante encuesta, con la  

intención de conocer los hábitos de actividad física y alimenticia de los estudiantes del nivel secunda-

rio que pertenecen a la Regional Educativa 08, Distrito Educativo 03, provincia Santiago, República 

Dominicana. 

La población estuvo integrada por 10 869 estudiantes (5 240 sexo femenino y 5 629 masculino) del 

nivel secundario de los 48 centros educativos pertenecientes al Distrito Educativo 03, de la Regional 

08 del sistema educativo estatal dominicano. Se calculó la muestra del estudio a través de la siguien-

te Fórmula: 

 
Z: valor asociado al Nivel de Confianza. 

p: Probabilidad de éxito. 

c: Margen error. 

El muestreo utilizado en la investigación fue probabilístico aleatorio estratificado, donde N= 10 869, 

se obtuvo como resultado una muestra de n=372, para un nivel de confianza del 95 % y un margen 

de error del 5 %. 

Para la recolección de la información se utilizó el Cuestionario Internacional de Estilo de Vida del 

Alumnado (CIEVA), el cual, estudios realizados confirman la confiabilidad de este, en los rangos de 

edades del nivel secundario en donde se aplicó la investigación. (15) 

El CIEVA está compuesto de 39 preguntas divididas en cuatro categorías, primera: información perso-

nal (seis preguntas), segunda: estilo de vida (12 preguntas), tercera: actitudes y percepciones (12 

preguntas) y cuarta: evaluación de la escuela, la clase de Educación Física y la participación deportiva 

en actividad física (nueve preguntas). Se utilizó el Alfa de Cronbach para medir la consistencia interna 

del CIEVA, donde alcanzó el valor aceptable el cuestionario (α = 0,78), como de igual manera las ca-

tegorías reflejaron valores significativos (α > 0,78). 

En este mismo ámbito, otros estudios fueron realizados utilizando el CIEVA en algunos centros  

educativos del nivel secundario de las tres regiones de la República Dominicana, los cuales permitie- 
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ron levantar informaciones sobre las cuatro categorías antes expuestas. Lo antes presentado, permi-

tió la contextualización del test. Las preguntas utilizadas en el presente estudio para conocer los hábi-

tos alimenticios y de la práctica de actividad física fueron el número 1,12 y 13 (Tabla 1). 

http://revistaamc.sld.cu/  

Para la aplicación del CIEVA, se solicitó autorizaciones a la Regional Educativa 08, luego al Distritos 

Educativo 03, donde pertenecen los centros educativos del nivel secundario, en los cuales se encon-

traban los estudiantes, parte de la investigación y luego se procedió a solicitar de manera física la 

autorización en cada centro educativo. De igual manera, se envió a los tutores de los estudiantes un 

consentimiento informado, donde se realizó una explicación completa del contenido de las preguntas 

y el compromiso ético que se le dará a la información suministrada.  

El consentimiento informado se le solicitó firmado por los padres o tutor del estudiante, para que su 

representado pueda ser incluido en la investigación. La investigación se realizó con la anuencia de los 

creadores del CIEVA para su uso e implementación en la República Dominicana. 
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Los datos obtenidos respecto a la alimentación y práctica de actividad física se procesaron a través 

del IBM SPSS Statistics 22, el cual contiene las características necesarias para la descripción de los 

datos. El procesamiento se realizó a través de la estadística descriptiva con distribución de frecuen-

cias absolutas y relativas, se obtuvo además media aritmética y desviación típica respectiva al  

género. Se pudo determinar los estudiantes activos y sedentarios en base a lo presentado por la  

Organización Mundial de la Salud (OMS), (6) quien establece que los sujetos entre las edades de cinco 

a 17 años deben realizar 60 minutos de actividad física diaria, de moderadas a intensas de igual  

manera, la frecuencia en los consumos de los alimentos. En este mismo ámbito, los resultados  

alcanzados se cruzaron variables a través de Chi-Cuadrado para conocer la significatividad existente 

entre activos y sedentarios al tener en cuenta el género. 

 

 

RESULTADOS 

Los datos obtenidos en la Tabla 2 de la muestra objeto de estudio indica que un 74,3 % perteneciente 

al sexo masculino se encuentran por debajo del tiempo establecido por la OMS en cuanto a la realiza-

ción de actividad física. (6) Por su parte, las hembras indica que el 83,2 % de su muestra estudiada 

son sedentarias. En lo que respecta al análisis de las variables de actividad física, en correspondencia 

con el género, los datos obtenidos vislumbran diferencias significativas, debido al p=0,036 alcanzado 

(Tabla 2). 
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En la Tabla 3 y 4, se muestra la frecuencia de consumo de alimentos de los estudiantes del sexo  

masculino sedentarios y activos, donde se pudo evidenciar en lo que respecta a las bebidas que los 

estudiantes sedentarios (49,6 %) presentan mayor consumo del líquido vital, que los participantes  

activos (43,8 %), en la opción más de una vez al día. Respecto a la ingesta de café, los sedentarios y 

activos presentan baja frecuencia de consumo, evidenciado en la opción raras veces, donde se colocan 

por encima del 47 %. Por su parte, el consumo de malta muestra un promedio donde los activos y  

sedentarios están por encima del 39 %, en la opción una o varias por semana, mientras que, de igual 

forma, mantienen elevados porcentajes, en el apartado raras veces, con un 42,4 % en los sedentarios 

y 45,8 % de los activos (Tabla 3 y 4). 
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Otra de las bebidas consumidas fueron las de contenido alcohólico, que mostró una frecuencia de una 

vez a varias veces por semana, para un 17,3 % en los sedentarios. En el caso de las demás opciones 

predominó el apartado raras veces sobrepasando el 77 %. Por su parte, el consumo de refresco  

carbonatado evidencia alto niveles, reflejado en la opción una o varias por semana en los participan-

tes activos, quienes alcanzan un 60,4 %, no muy lejos de los sedentarios con un 51,1 %. 

En el caso de la ingesta de jugos naturales y leche se presentan resultados semejantes, en la opción 

una o varias por semana, el cual supera el 47 % de la muestra estudiada tanto en activos como en 

sedentarios. En cuanto a la ingesta de alimentos ricos en carbohidratos (dulce, pastel, bizcocho, pan, 

cereal, pizza, pastas y papas), en la opción una o varias por semana, se evidencia que los estudiantes 

sedentarios mantienen un mayor consumo, que los activos, sobrepasando en un mínimo de seis  

puntos porcentuales, excepto la pizza que coloca a los activos por encima de los sedentarios por 0,7 

puntos porcentuales, el bizcocho por 1,8 % y las pastas que presentan un 44,6 % en el caso de los 

sedentarios y 54,2 % en los activos. 

En lo referente a las proteínas provenientes de animales se evidencian semejanzas en los resultados 

lo que refleja en los sedentarios, un 40,3 % y 43,8 % en los activos, en la opción de una o varias ve-

ces por semana. Por su parte, en la ingesta de pescados los porcentajes más alto fueron alcanzados 

en la opción raras veces, donde los sedentarios obtuvieron un 41,7 % ante el 52,1 % de los activos. 

En este ámbito también resalta la opción de una o varias veces por semana, donde los sedentarios 

están por encima de los activos, para un 38,8 % a diferencia del 27,1 %. 

Con relación al consumo de frutas, la población activa muestra una mayor ingesta reflejado en el  

50 % ante el 46 % de los sedentarios, en la opción de una o varias por semana. Concerniente a la 

comida chatarra, es consumida en mayor frecuencia por los activos, en la opción una o varias por  

semana para un 43,8 % ante 34,5 % concerniente a los sedentarios. En el ámbito de los vegetales se 

muestra mayor ingesta en los sedentarios con un 54,7 % ante el 37,5 % de los activos. En el caso del 

arroz en la opción de una o varias por semana, los activos muestran un mayor consumo con 43,8 % 

ante un 35,3 % de los sedentarios. A partir de lo antes expuesto, respecto al consumo de alimentos 

en el sexo masculino, se destaca que no evidencian diferencias significativas en los resultados obteni-

dos en el cruce de variables realizado entre activos y sedentarios, debido a que el valor de P se en-

cuentra por encima de 0,05 en todas las cuestionantes según se observó en las Tablas 3 y 4. 

En la Tabla 5 y 6 se presenta la frecuencia de consumo de alimentos de los estudiantes del sexo  

femenino sedentarios y activos, donde se muestra que en el caso de las bebidas en ambas denomina-

ciones sedentarias y activas se presenta una frecuencia del 50 % en la opción de más de una vez al 

día. Por su parte, el café muestra bajo consumo, reflejado tanto en activas con 67,7 % como en  

sedentarias 55,2 % en la opción dirigida al consumo raras veces. La malta presenta un resultado 
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semejante al anterior, mostrando en la opción raras veces un 48,4 % en activas y 44,8 % de las se-

dentarias, seguido del apartado una o varias a la semana lo que coloca a las sedentarias en 40,3 % 

ante el 38,7 % de las activas. En el caso del consumo de bebidas alcohólicas existen bajo consumo 

tanto en activas como en sedentarias reflejadas en la opción raras veces sobrepasando el 83 % 

(Tabla 5 y 6). 
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En lo que respecta a los refrescos carbonatados, se presenta con mayor frecuencia la opción una o 

varias por semana las sedentarias con 51,9 % ante 38,7 % de las activas. Los jugos naturales mues-

tran mayor incidencia en la opción de una o varias por semanas para un 47,4 % en el caso de las  

sedentarias ante el 35,5 % de las activas. Por su parte, la leche presenta en la opción una o varias 

por semana valores que sobrepasan el 48 % tanto en activas como en sedentarias. 

En cuanto a la ingesta de alimentos ricos en carbohidratos (dulce, pastel, bizcocho, pan, cereal, pizza, 

pastas y papas) se presentan mayorías divididas en la opción una o varias veces a la semana, la cual 

se refiere a consumos de manera continua. En lo que respecta al bizcocho, pan, pizza y papas se  

presenta una mayor frecuencia de su consumo en las sedentarias ante las activas, estando por  

encima por lo menos en un mínimo de 2,3 %, mientras que, en el dulce, pastel, cereal y pasta las  

activas muestran un mayor consumo ante las sedentarias al menos en un 1 %. 

En lo referente a las proteínas de proveniencia animal se evidencia que las sedentarias quedan por 

debajo de las activas en un amplio margen de 10,7 % en la opción de una o varias por semana, por 

su parte en la ingesta de pescados los porcentajes más alto se alcanzaron en la opción rara vez donde 
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las sedentarias obtuvieron un 45,5 % ante el 58,1 % de las activas. En esta cuestionante, también 

resalta la opción de una o varias veces por semana, donde las sedentarias están por encima de las 

activas, alcanzando un 39,6 % a diferencia del 25,8 %. 

En cuanto a las frutas, las activas muestran un mayor consumo reflejado en el 48,8 % ante el 41,6 

% de las sedentarias en la opción de una o varias por semana. La comida chatarra presenta resulta-

dos semejantes en el apartado rara veces con un 45,2 % en las activas ante un 43,5 % de las seden-

tarias, de igual manera se encuentra la segunda opción más frecuentada fue una o varias por sema-

na con un 38,7 % en las activas ante un 38,3 % en sedentarias. En el ámbito de los vegetales se 

muestra mayor ingesta en las sedentarias con un 37,7 % ante el 29 % de los activas en la opción 

una o varias veces por semana. 

En el caso del arroz la mayor frecuencia se presenta en la opción: más de una vez al día. Las activas 

muestran un mayor consumo con 35,5 % ante un 33,1 % de las sedentarias, seguido de la opción 

una o varias por semana donde las sedentarias tienen una mayor ingesta con 33,1 % ante 32,3 % de 

las activas. Es notable que no se evidencien diferencias significativas en los resultados obtenidos en 

la tabla de ingesta de alimentos por parte de la muestra del estudio perteneciente al sexo masculino 

en el cruce de las activas y sedentarias, ya que el valor de P se encuentra por encima de 0,05 en to-

das las preguntas de las Tablas 5 y 6. 

 

 

DISCUSIÓN 

El análisis de la práctica de actividad física en el nivel secundario, de los participantes de la investiga-

ción realizado en correspondencia con el género, los resultados revelan que los estudiantes del sexo 

masculino muestran valores más altos de práctica de actividad física semanales, que las estudiantes, 

evidenciado en la significatividad de los valores alcanzados por p=0,036. Los resultados antes  

expuestos coinciden con estudios previos realizados con este instrumento. (16,11) 

De igual manera, Saltos, (17) realizó un estudio con instrumentos diferentes al utilizado en el estudio, 

el cual coinciden en bajos niveles de actividad física en las adolescentes. Cabe resaltar que los niveles 

alcanzados de inactividad física en ambos sexos son altos, lo cual va en línea con lo presentado por 

la OMS donde destaca que, si las tendencias actuales continúan, no se cumplirá con la reducción del  

15 % del sedentarismo para el año 2030. (18,19) 

Respecto a la alimentación, en ambos sexos, tanto sedentarios como activos se evidencia un bajo  

nivel de consumo de agua, ya que alcanza el 58 %, lo cual preocupa, debido a la importancia que  

tiene el consumo del líquido relacionado a las funciones en que interviene. (20) En el caso del café se 

evidencia que los adolescentes ingieren en mayor cantidad que las féminas tanto en activos como 
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en sedentarios lo cual llama la atención debido a los problemas que puede generar en el comporta-

miento. 

En cuanto a las bebidas destacan la existencia del consumo de alcohol evidenciado en el caso de los 

varones en el apartado de sedentarios con un 17,3 %, lo cual llama la atención debido a que estos no 

deben consumir este tipo de bebidas, ya que a esta edad se adhieren conductas que se replicarán en 

la adultez, (21) y también por los efectos negativos que tiene en la salud. (22) Con respecto a los refres-

cos bicarbonatados se registran alto consumo de estas bebidas las cuales nutricionalmente son  

deficientes. (23) Los juegos presentan mayores valores en los varones activos lo cual de cierta manera 

debe ser racionalizado debido a la vinculación de estos al padecimiento de diabetes millitus. (24) 

El consumo de leche registra datos por encima del 47 % en ambos sexos en los sedentarios y activos, 

lo que debe ser revisado, debido a que la grasa de la leche es considerada negativa. (25) En los  

carbohidratos se evidencia altos consumo, de manera especial en los dulces en ambos sexos en  

sedentarios y activas, estando estos alimentos dentro de los no saludables. (26) Por su parte, en los 

demás carbohidratos se presentan valores equilibrados entre varones y hembras dentro de los  

apartados sedentarios y activos, lo cual es positivo, ya que las dietas que contienen altos valores de 

carbohidratos generan aumento de peso. (27) 

Respecto al consumo de proteínas de proveniencia de carnes y pescados presentan bajos niveles de 

ingesta en particular en los provenientes del mar, lo que crea un desbalance nutritivo en el individuo. 

(28) El consumo de frutas y vegetales se encuentran por debajo del 50 % en ambos sexos en sedenta-

rios y activos, lo que llama la atención. La ingesta de comidas chatarra se encuentra en valores por 

debajo del 45 % en ambos sexos lo cual debe disminuir para evitar aumento de peso. (29) En el consu-

mo de arroz se presenta ingestas diarias en ambos sexos coincidencia con Tapia et al., (30) lo cual se 

presenta por la dieta nacional. 

 

 

CONCLUSIONES 

Los altos niveles de sedentarismo presentado en ambos sexos dan muestra de la atención que se  

debe fomentar hacia el inicio de propuestas para aumentar los niveles de actividad física en adoles-

centes, debido a que las conductas que presenta este grupo etario podrían proseguir en edades adul-

tas, lo cual coloca a estas personas en un factor de riesgo que puede provocar enfermedades no 

transmisibles. En este sentido, se evidencian los efectos de la pandemia y el confinamiento al cual se 

sometieron, lo que promueve el sedentarismo. 

Los hábitos alimenticios presentados en la muestra estudiada muestran desequilibrio en la ingesta de 

comidas que puedan propiciar aumento de peso corporal, también éstos tributan a elevar los niveles  
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de azúcar en sangre, lo que se introduce en uno de los factores de riego provocador de enfermedades 

no transmisible. De igual forma, llama la atención el bajo consumo de proteínas, lo que coloca en 

riesgo los valores nutricionales tanto en ambos sexos. 
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