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RESUMEN

La práctica de Actividad Física (AF), ofrece valiosos beneficios para la salud y el bienestar, específicamente en docentes 
universitarios, los cuales tienen una carga de stress elevada y son propensos al sedentarismo, por ende, a enfermedades 
crónicas no trasmisibles. El presente trabajo tiene como objetivo explicar cuál es el estado actual de la práctica físico-depor-
tiva en los docentes y las barreras que influyen en ella. Se emplearon dos intrumentos avalados internacionalmente, el IPAQ 
que mide el índice de AF y el Auto informe de Barreras (ABPEF) para conocer los principales obstáculos que la impiden en 
los docentes. Los resultados permitieron identificar tres, las cuáles se relacionan con índices de AF baja y moderada. Los 
resultados evidencian que afecta a hombre y mujeres de forma general, aunque con mayor incidencia en las últimas. El 
estudio permite inferir la necesidad de profundizar los factores que provocan la baja y moderada práctica de AF y buscar 
alternativas, desde la universidad, que minimicen las barreras identificadas.
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ABSTRACT

The practice of Physical Activity (PA) offers valuable benefits for health and well-being, specifically in university teachers, 
who have a high stress load and are prone to a sedentary lifestyle, therefore, to chronic non-communicable diseases. The 
objective of this paper is to explain the current state of physical-sports practice in teachers and the barriers that influence 
it. Two internationally endorsed instruments were used, the IPAQ that measures the PA index and the Self-report of Barriers 
(ABPEF) to know the main obstacles that prevent it in teachers. The results allowed us to identify three, which are related to 
low and moderate PA rates. The results show that it affects men and women in general, although with a higher incidence in 
the latter. The study allows us to infer the need to deepen the factors that cause the low and moderate practice of PA and to 
look for alternatives, from the university, that minimize the identified barriers.

Keywords: Physical activity, practical exercise barriers, teachers
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INTRODUCCIÓN

La enfermedad Covid-19 provocada por el virus SARS-
CoV-2, impuso a la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) decretar la fase de pandemia, en solo cuatro me-
ses se expandió a casi la totalidad de las naciones. A 
pesar de existir en la actualidad varias vacunas, el aisla-
miento o confinamiento, sigue siendo la principal forma 
de prevenir y controlar la enfermedad. Estas decisiones 
y su estricto cumplimiento traen consigo disímiles trastor-
nos asociados a la salud mental, física, fisiológica y emo-
cional. El inicio de un estado de confinamiento repentino 
exige a la población a cambiar de forma abrupta los esti-
los de vida cotidianos.

Parte importante de la población, realiza sistemáticamen-
te la práctica de ejercicios físicos y estas medidas condu-
cen a una ruptura drástica de la misma. Es un fenómeno 
que afecta a casi la totalidad de las naciones. Estudios a 
nivel internacional apuntan a un descenso sostenido de 
la práctica de la actividad física (AF) con motivo del con-
finamiento (Posso, et al., 2020), Ecuador no está exento 
de ello. 

La falta de AF es un componente del riesgo en la salud 
en personas sedentarias y se acentúa la problemática, en 
tiempo de cuarentena y confinamiento social, particular-
mente en el profesorado de las instituciones de educa-
ción superior del país. La AF ofrece numerosos beneficios 
para la salud y el bienestar de las personas, sobre todo 
en los adultos, la práctica está asociada a un menor ries-
go de enfermedad cardiovascular, hipertensión, diabetes 
y cáncer (Fernández, et al., 2020), por lo que es interés 
dirigir estudios al respecto sobre todo en docentes de la 
facultad de Educación, Ciencia y Tecnología (FECYT) de 
la Universidad Técnica del Norte (UTN) en Ecuador. 

Estudios recientes abordan la AF en tiempos de confina-
miento, valorándose cómo la inactividad que este genera, 
influyen significativamente en la aparición de factores de 
riesgos para la salud, como la obesidad, el sedentarismo, 
la aparición i/o agudización de enfermedades no trans-
misibles (Enríquez-Reyna, et al., 2021; García-Tascón, et 
al., 2021) y por consiguiente mayor riesgo en procesos 
de convalecencia por la Covid-19 donde estas comorbi-
lidades complejizan el proceso de recuperación. (Lino, & 
Lino, 2021; Trujillo, et al., 2020)

En el ámbito de la educación superior, sobre todo en la 
comunidad de docentes, lo anterior repercute significa-
tivamente, ya que la propia labor propicia una alta fre-
cuencia al sobre peso y la obesidad, además al riesgo de 
padecer enfermedades no transmisibles, (Flores, et al., 
2021). La AF se practica en ocasiones por los docentes, 
solo como costumbre y no como generadora de salud 

orgánica, física y mental. En su mayoría tienen estilos de 
vida sedentarios producto de su trabajo, profundizándose 
la problemática con la situación sanitaria. 

La universidad puede y debe desempeñar un papel fun-
damental para la promoción de estilos de vida saluda-
bles, ya que los docentes deben constituir un grupo refe-
rente de una imagen institucional en salud. La mayoría se 
encuentran en una etapa de la vida de gran importancia 
para la salud (entre la edad adulta y la edad adulta me-
dia), en la que se consolidan los estilos de vida (saluda-
bles o perjudiciales), donde crece la toma de decisiones 
e independencia.

La edad adulta media (edad en la que se encuentran la 
mayoría de los docentes-sujetos de estudio), es una eta-
pa importante del ciclo vital, ya que, esta es considerada 
de gran productividad, especialmente en la esfera inte-
lectual y artística, y es en definitiva el período en el que se 
consigue la plena autorrealización. 

La prevalencia de sedentarismo es similar en los do-
centes de diferentes países: 64% en México, 60% en 
Argentina; 56% en Perú; 51% en Ecuador; 72% en Chile y 
73% en Uruguay. Los profesores dedican el tiempo libre 
a la planificación de clases y tareas administrativas, lo 
que deja poco tiempo de descanso y provoca elevados 
niveles de estrés. Además, una proporción considerable 
de los docentes presentan sobrepeso y padecimientos 
cardiovasculares. Guzmán, Cisneros, & Guzmán (2015) 

Estos datos sugieren poner en marcha programas de AF 
para mejorar el trabajo, la calidad de vida y la salud físi-
ca y mental del profesorado, sin embargo antes de una 
propuesta resulta necesario primeramente conocer cuál 
es el estado actual de la práctica físico-deportiva en los 
docentes y las barreras que influyen en ella, de ahí que 
esta carencia forme parte de las acciones del proyecto: 
actividad física y barreras para la práctica de ejercicio en 
tiempo de crisis-covid19  en docentes de la FECYT, que 
desarrolla la UTN, y nos conduce a plantear como obje-
tivo; realizar un estudio descriptivo inferencial acerca de 
las principales barreras que limitan la práctica de ejerci-
cio físico en docentes FECYT en tiempo de pandemia a 
través de la correlación entre el nivel de AF y las barreras 
para desarrollarla. 

MARCO TEÓRICO.

AF en docentes universitarios

La OMS define la AF como cualquier movimiento corporal 
producido por los músculos esqueléticos, con el consi-
guiente consumo de energía. Entre las actividades físicas 
más comunes cabe mencionar caminar, pedalear, trotar, 
practicar deportes, participar en actividades recreativas y 
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juegos; todas ellas se pueden realizar con cualquier nivel 
de capacidad y para disfrute de todos.

A pesar de los beneficios de la práctica de AF, estudios 
apuntan a porcentajes altos de población que no la prac-
tican, especialmente en el ámbito universitario. Tal y como 
refiere (Flores, et al., 2021) las responsabilidades acadé-
micas de investigación, responsabilidad social, prepara-
ción de clases, tutoría y acreditación genera inactividad 
física, estrés y por consiguiente sobrepeso, obesidad y si 
no se asumen estilos de vida saludable de manera res-
ponsable serán más propensos a las enfermedades cró-
nico no transmisibles. 

Por otra parte, la AF contribuye en los docentes universi-
tarios a mejorar su autoestima y al crecimiento profesional 
cuando esta se practica de forma sistemática generando 
satisfacción y seguridad de sí mismo para la mejora de la 
calidad de vida. (González, et al., 2018)

Lo anterior evidencia que existe una contradicción entre 
las ventajas que ofrece la AF en docentes universitarios y 
la realidad a la que se enfrenta el profesorado, por tal mo-
tivo es necesario conocer cuál es el nivel de practica de 
AF que desarrollan los docentes de la UTN y qué barreras 
les afectan su realización.

Para medir el nivel de actividad física se emplean dos 
formas básicas, la objetiva, a través de diferentes ins-
trumentos, como pueden ser: la técnica de agua doble-
mente marcada, la calorimetría directa e indirecta, los 
podómetros, acelerómetros, monitores de ritmo cardiaco, 
Roldán, Rendón, & Escobar (2013) y a través de dispositi-
vos tecnológicos como relojes y teléfonos inteligentes. La 
subjetiva, utiliza la aplicación de cuestionarios, entrevis-
tas y encuestas. 

La primera se basa en la observación y la grabación di-
recta de los niveles de actividad física por una persona 
capacitada, es una de las primeras medidas utilizadas 
para evaluar la actividad física y proporciona información 
válida y fiable Friedewald (1985) citado en (Roldán, et al., 
2013). Sin embargo, requiere de la inversión de mucho 
tiempo y sólo proporciona la medida de la actividad fí-
sica para el período de tiempo en particular que se ob-
serva y se registra, además que no se puede generalizar 
para toda la población pues puede producir resultados 
sesgados.

La segunda emplea instrumentos de recolección de in-
formación y se basa en la respuesta individual del suje-
to a través de auto informes, cuestionarios, entrevistas y 
suelen ser más prácticos, pero su validez en la medición 
individual tiene algunas limitaciones, como por ejemplo 
el carácter subjetivo de las respuestas, el no cumplir con 

las anotaciones diarias, requiere de una preparación para 
conocer conceptos propios del área y cómo registrarlos, 
pero también las limitaciones se compensan con el bajo 
costo y facilidad de administración, especialmente en 
grupos grandes de personas. 

En (Roldán, et al., 2013) se describen varios de estos 
instrumentos y es interés de la investigación emplear el 
Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ) el 
cual fue desarrollado en Ginebra en 1998 y es uno de los 
más utilizados para medir el nivel de actividad física de 
una población. Este instrumento está estandarizado y va-
lidado para estudios poblacionales a nivel mundial. El éxi-
to del estudio depende de sus respuestas, por tanto, se 
solicita contestar de forma clara y sincera las preguntas.

Según (Mantilla, & Gómez-Conesa, 2007) el IPAQ se de-
sarrolla para ofrecer una respuesta ante la necesidad de 
estandarizar los estudios poblacionales a nivel mundial, 
que amortiguara el exceso de información incontrolada 
subsiguiente a la excesiva aplicación de cuestionarios de 
evaluación que han dificultado la comparación de resul-
tados y a la insuficiencia para valorar la actividad física 
desde diferentes ámbitos. Sobre él existen varias versio-
nes que se relacionan con la cantidad de interrogantes, 
el período de toma de muestras (7 días generalmente), el 
procedimiento de aplicación. El instrumento inquiere por 
el nivel de actividades físicas leves, moderadas e inten-
sas, así como el tiempo que pasa el individuo caminando 
o sentado, todo sobre la base de la última semana. Por 
tanto, es posible mediarla a través del registro en METs-
min-semana, para ello se emplea la escala de: 3,3 METs 
para caminar, 4METs para actividad física moderada y 8 
METs para Intensa.

(Mantilla, & Gómez-Conesa, 2007) señala que para ello 
se calcula el índice de Actividad Física cuyo valor corres-
ponde con el producto de la intensidad (en METs), por la 
frecuencia, por la duración de la actividad, los sujetos se 
clasifican en 3 categorías, de acuerdo a ciertas condicio-
nes, así:

1. Baja. No registra actividad física o la registra, pero no 
alcanza las categorías media y alta. 

2. Media. Considera los siguientes criterios: 

 • 3 o más días de actividad física vigorosa por lo menos 
20 min por día.

 • 5 o más días de actividad física de intensidad modera-
da o caminar por lo menos 30 min. 

 • 5 o más días de cualquier combinación de actividad 
física leve, moderada o vigorosa que alcancen un re-
gistro de 600 METs-min/semana. 
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3. Alta. Es una categoría alta y cumple los siguientes 
requerimientos: 

 • 3 o más días de actividad física vigorosa o que acumu-
len 1.500 METs-min-semana.

 • 7 o más días de cualquier combinación de actividad 
física leve, moderada o vigorosa que alcance un regis-
tro de 3.000 METs-min/semana.

Una vez conocida la actividad física de un grupo pobla-
cional, interesa indagar sobre cuáles son las principales 
barreras y limitaciones que las limitan. Domínguez-Alonso, 
López-Castelo, & Portela-Pino (2018) señalan que las ba-
rreras y el grado de su asociación con la inactividad física 
dependen de la población estudiada. Destacan la falta de 
tiempo, la percepción de que otras actividades recreati-
vas con la familia y los amigos son más divertidas, la falta 
de disciplina, el coste de algunas actividades, el no po-
der disfrutarlas con otras personas, la falta de motivación 
o la falta de instalaciones entre otras.

Para conocer las barreras que influyen, desde la década 
de los noventa, se implementan variedad de instrumentos 
que intentan captar esta realidad, el autor anteriormente 
citado en su artículo señala varias propuestas. Dentro de 
ellos, destaca el Auto informe de Barreras para la Práctica 
de Ejercicio Físico (ABPEF), el cual fue creado inicialmen-
te por Capdevila (2005) y adaptado con posterioridad por 
(Ortís et  al., 2006). El cuestionario está compuesto por 
varios indicadores a valorar en una escala Likert de 0 a 
10, donde el 0 indica poca incidencia y 10 máxima. 

Los 17 indicadores a medir se relacionan con el cansan-
cio, temor a lesión, actitud ante la práctica de ejercicios, 
aspectos físico-estéticos, tener obligaciones, baja auto-
estima, poca voluntad, no disponer de tiempo, acceso a 
las instalaciones etc.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se aplicaron métodos teóricos y empíricos en el desa-
rrollo del estudio. El analítico-sintético para sistematizar 
la teoría alrededor de la práctica deportiva y cuáles son 
las principales causas que la limitan, de igual forma el 
inductivo-deductivo permitió establecer inferencias acer-
ca del nivel de AF de los docentes y las barreras que lo 
impiden, lo cual permite establecer generalizaciones en 
torno al objeto de investigación.

En el proceso se aplicó un estudio descriptivo y corre-
lacional de las barreras o dificultades que refieren los 
docentes de la FECYT-UTN en tiempo de pandemia. Se 
parte de la aplicación del Cuestionario Internacional de 
AF (IPAQ, por sus siglas en inglés) que permiten valorar el 
nivel de AF de los docentes y el Auto informe de Barreras 
para la Práctica del Ejercicio Físico (ABPEF) a partir del 

cual es posible conocer las barreras que conspiran en 
contra del desarrollo de ejercicio físico.

Para ello se escogió una muestra no probabilística in-
tencional o dirigida, que la constituye 93 docentes de la 
FECYT-UTN de un total de 114, lo cual es una muestra 
representativa.

Se aplicaron los instrumentos con el empleo de Google 
Forms como recurso tecnológico. Los datos fueron proce-
sados en Microsoft Excel. Como resultados se obtuvieron 
gráficos y tablas que facilitan la interpretación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Participaron en el estudio un total de 93 profesores, de 
ellos 60 hombres y 33 mujeres que representa el 65% y 
35% respectivamente, por rango de edad el 44% son ma-
yores de 50 años, otro 44% está en el rango entre 30 y 50 
años de edad y solo el 12% es inferior a 30. Otro dato de 
interés resulta que el 66% son casados, el 19% soltero, el 
13 divorciado.

Se procedió al análisis de la información obtenida según 
el método y tomando en cuenta el procedimiento descri-
to en (Mantilla, & Gómez-Conesa, 2007), determinándo-
se el índice de AF, dónde, el 46% mantiene un nivel de 
Actividad Física Baja, el 37% moderado y solo el 17% 
alta. Si se adicionan estas dos últimas podemos decir el 
54% de los docentes mantienen un nivel entre moderado 
y alto. Sin embargo, y a pesar de ello, casi la mitad man-
tienen un nivel bajo de AF. Si tomamos como referente el 
moderado y a él se le adiciona indistintamente los bajos o 
altos, podemos inferir que, al adicionar los primeros ocu-
pan más del 80%, por lo que podemos inferir que en el 
claustro la actividad física que se práctica en su mayoría 
es baja o moderada. La figura 1 así lo demuestra.

Figura 1. Nivel de actividad física. (IPAQ)

Conocido el nivel de actividad fue necesario indagar so-
bre las barreras que impiden mantener un nivel de AF 
que garantice una buena condición salud física y men-
tal en los docentes de la FECYT-UTN, tabla 1. Los datos 
obtenidos se procesaron y se obtuvieron los siguientes 
resultados:
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Tabla 1. Barreras para realizar actividad física

Barreras
Probabilidad Min Max Media Moda Des Est

Baja % Alta %

Cansarme demasiado durante el ejercicio o 
miedo a lesionarme 74 79.6 19 20.4 0 10 2.43 0 2.67

Tener pereza 63 67.7 30 32.3 0 10 2.90 0 2.76

Sentir incomodidad por el aspecto que tengo 
con ropa deportiva 81 87.1 12 12.9 0 10 1.43 0 2.20

Tener demasiado trabajo 22 23.7 71 76.3 0 10 6.65 10 3.26

Tener “calambres” o dolores musculares a 
consecuencia del ejercicio 72 77.4 21 22.6 0 10 2.46 0 2.83

Sentir mi aspecto físico peor que el de los de-
más 76 81.7 17 18.3 0 10 1.99 0 2.63

Tener demasiadas obligaciones familiares 39 41.9 54 58.1 0 10 4.88 5 3.02

No estar “en forma” para practicar ejercicio 63 67.7 30 32.3 0 10 2.97 0 2.89

Falta de voluntad para ser constante 55 59.1 38 40.9 0 10 3.52 0 3.03

Pensar que la otra gente está en mejor forma 
que yo 76 81.7 17 18.3 0 10 1.80 0 2.29

No encontrar el tiempo necesario para el ejer-
cicio 42 45.2 51 54.8 0 10 5.12 0 3.55

Notar cansancio o fatiga de forma habitual a 
lo largo del día 60 64.5 33 35.5 0 10 3.54 0 3.25

Pensar que los demás juzgan mi apariencia 
física 82 88.2 11 11.8 0 9 1.48 0 2.07

Estar demasiado lejos del lugar donde puedo 
hacer ejercicio 70 75.3 23 24.7 0 10 2.48 0 2.67

Encontrarme a disgusto con la gente que hace 
ejercicio conmigo 89 95.7 4 4.3 0 9 1.10 0 1.63

Sentir vergüenza porque me están mirando 
mientras hago ejercicio 86 92.5 7 7.5 0 8 1.00 0 1.65

Que las instalaciones o los entrenadores no 
sean adecuados 70 75.3 23 24.7 0 10 2.48 0 2.80

Para el análisis se realizó una tabulación de las respuestas ofrecidas por los docentes a la escala según los indica-
dores, y se procede a dividirla en dos niveles; igual o inferior a 4, expresan una baja probabilidad del indicador para 
convertirse en una barrera, y superior a este, indica una alta probabilidad.

En el indicador Cansarme demasiado durante el ejercicio o miedo a lesionarme, el 20.4 % lo considera con riesgos 
que le impiden la práctica de ejercicios físicos, el valor máximo está representado en 10 con una frecuencia de 1, y 
valores superiores a 7 solo el 9.7% del total. La media expresada en un 2.43, refleja que este indicador no constituye 
una barrera y la desviación estándar 2.73 indica poca dispersión de las respuestas de forma tal que se ratifica el cri-
terio señalado.

De forma análoga se procedió a analizar cada indicador, como resultado de este proceso se identificaron tres de 
ellos que constituyen barreras que impiden la práctica de la actividad física. Tener demasiado trabajo, constituye una 
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barrera para el 76,3 % de los docentes, los cuales le otorgan una categoría superior a 4 en la escala, la media es de 
6.65 y la desviación estándar se es baja respecto a las respuestas de los usuarios.

Otro de los indicadores, Tener demasiadas obligaciones familiares, es evaluado por el 58.1 % de los docentes como 
una barrera para la práctica de la AF, siendo la media de 4.88, y la moda de 5, estadígrafos que lo corroboran, la des-
viación estándar 3.02, indica poca dispersión de las respuestas.

Finalmente, otro de los indicadores, No encontrar el tiempo necesario para el ejercicio es evaluador por los docentes 
en un 54.8% como una barrera para la práctica de la AF, la media de 5.2 indica que el peso ronda el centro de la escala 
de valoración y la desviación estándar indica poca dispersión de las respuestas en el indicador.

Un análisis cualitativo a partir de la aplicación del método inductivo-deductivo permite establecer una relación entre los 
dos indicadores previamente analizado con el tercero, donde el nivel de esfuerzo dedicado al trabajo y las responsa-
bilidades familiares pueden constituir causa para no encontrar el tiempo necesario para el ejercicio, por ende, resulta 
más difícil para estos docentes tener el tiempo necesario para la AF.

Finalmente, se procedió a indagar sobre las relaciones que pudieran establecerse entre nivel de AF y las barreras 
identificadas en la población (tabla 2), así es posible establecer niveles de relación entre la edad, sexo o estado civil.

Tabla 2. Frecuencia de AF por nivel y estado civil.

Índice de Actividad Física C S D UL

Intensa 11 3 2 0

Moderada 27 5 1 1

Baja 23 10 9 1

C-Casado, S-Soltero, D-Divorciado, UL-Unión Libre

De los 16 docentes que tienen un nivel de AF Alto, 11 son casados que representa el 18% del total de esta condición, 
mientras que 27 la practican de forma moderada, que constituye el 44.3% y 23 para baja, que representa el 37.7%. El 
análisis nos permite señalar que, aunque el número de docentes casados constituye 66%, este estado civil no consti-
tuye una barrera para la práctica de la AF. La figura 2 ilustra que existe una mayor incidencia de solteros y divorciados 
que tienen niveles de actividad baja o moderada, respecto a los casados.

Figura 2. Relación entre Índice de Actividad física y el estado civil de los docentes.

Se analizó cómo se comporta la relación del estado civil respecto a las tres barreras identificadas (tabla 3), en aquellos 
docentes que tenían niveles de actividad baja y moderada. 
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Tabla 3. Barreras según estado civil en docentes con AF baja y moderada

Barreras AF Baja C S D AF Moderada C S D

Tener demasiado trabajo 33 17 7 8 26 20 4 1

Tener obligaciones familiares 26 13 6 6 21 16 3 1

No encontrar el tiempo 23 12 5 6 21 17 2 1

C-Casado, S-Soltero, D-Divorciado

La barrera Tener demasiado trabajo, es señalada por 33 docentes que tienen una AF Baja, de ellos 17 son casados 
que representan el 50,4%, sin embargo 15 docentes que tienen la condición de solteros o divorciados la señalan para 
la práctica. En el caso de aquellos que tienen una AF Moderada, 26 refieren esta barrera, de ellos 20 son casados y 5 
entre solteros y divorciados. Por tanto, concluimos expresando que, Tener demasiado trabajo, constituye un obstáculo 
que impide la práctica de la AF, aunque afecta indistintamente respecto al estado civil de los docentes.

Sobre, Tener obligaciones familiares, 26 docentes de AF Baja, la consideran, de ellos 13 son casados, y uno en unión 
libre que representan más del 50%, el resto son solteros y divorciados. Los docentes con AF moderada (21), conside-
ran esta barrera, de ellos 16 son casados, que representa 76%. Un análisis cualitativo permite considerar que, al estar 
casados, conlleva una mayor responsabilidad hogareña, constituyendo una barrera para la práctica de la AF. 

No encontrar el tiempo, es una barrera señalada por 23 docentes con AF Baja, de ellos el 50% son casados y el resto 
solteros y divorciados. En la AF Moderada, es señalado por 21, de ellos 17 son casados que representa 81%, por 
lo que se vuelve a considerar el peso de la condición civil de casados en la práctica de AF. Sin embargo, tomando 
en consideración que el estudio fue desarrollado durante el período de confinamiento producto de la Covid-19, este 
indicador tiene una alta incidencia, todo lo contrario a lo señalado en (Enríquez-Reyna, et al., 2021), por lo que habría 
que indagar al respecto.

Finalmente se analizó cómo afecta la condición de género en la práctica de la AF. Ver (tabla 4), señala las barreras 
que más lo afectan. 

Tabla 4. Barreras según Sexo en docentes con AF baja, Moderada y Alta

Barrera AF 
Baja F % M % AF 

Mod F % M % AF 
Alta F % M %

Tener demasiado trabajo 33 13 39.4 20 33.3 26 9 27.3 17 28.3 12 4 12.1 8 13.3
Tener obligaciones fami-
liares 26 10 30.3 16 26.7 21 9 27.3 12 20.0 7 1 3.0 6 10.0

No encontrar el tiempo 23 8 24.2 15 25.0 21 7 21.2 14 23.3 7 2 6.1 5 8.3

El por ciento (%) es calculado respecto a la cantidad de docentes hombres y mujeres encuestados

La incidencia de las barreras, según el género y nivel de AF, tiende a ser superior sí se compara con el por ciento de 
hombres y mujeres en estudio. En el caso de los docentes con AF baja, la barrera Tener demasiado trabajo y Tener 
obligaciones familiares tienen mayor incidencia en la población femenina con 6.1 y 3.6 puntos porcentuales respec-
tivamente respecto a los hombres. La barrera No encontrar el tiempo suficiente, aunque es superior en la población 
masculina, no es significativa, al tener de diferencia 1 punto porcentual.

En el caso de los docentes con AF moderada, Tener demasiado trabajo, no evidencia cambios significativos entre 
los géneros, al igual ocurre con No Encontrar el tiempo suficiente. Sin embargo, Las obligaciones familiares influyen 
mayormente en las mujeres con 7.3 puntos porcentuales. Siguiendo esta línea de análisis, podemos decir que los 
docentes que practican AF Alta, es posible ver que la población masculina es la más afectada por cada barrera y el 
promedio de diferencia es de 3.125 puntos porcentuales por encima de las mujeres.

Aunque no se encontraron diferencias significativas entre el nivel de AF y las barreras que más inciden por sexo, se 
concuerda con (Fernández, et al., 2020) en la que las mujeres tienen a enfrentar las barreras con mayor incidencia que 
los hombres.
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CONCLUSIONES 

Los resultados evidencian que las principales barreras 
que influyen en el desarrollo de una AF en docentes uni-
versitarios de la FECYT-UTN son, el nivel de responsa-
bilidad con el trabajo, las obligaciones familiares y el no 
lograr optimizar el tiempo para su desarrollo. Existe una 
correspondencia entre los niveles de actividad física bajo 
y moderado, con estas barreras. En relación con el es-
tado civil se concluye que la condición de estar casado 
influye en la práctica de la AF y coincide con las barreras 
identificadas. En el caso de no lograr organizar el tiempo 
para su práctica, es contrario a lo esperado en el momen-
to en que se aplica el instrumento, dónde los docentes 
se encuentran en confinamiento producto de la Covid-19. 
Los análisis desarrollados no evidencian cambios signi-
ficativos en la práctica de la AF entre hombre y mujeres, 
aunque estas últimas son las más afectadas, por las res-
ponsabilidades hogareñas.

El estudio permite abrir otras líneas de investigación en 
las que se detallen las barreras y los factores que la pro-
vocan, así como establecer las relaciones entre género y 
estado civil de los participantes con el objetivo de aten-
derlas con un enfoque integral de género, político y social 
desde la propia universidad.
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