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RESUMEN Y DESCRIPTORES

La literatura científica demuestra que el aumento del tiempo en el comportamiento

sedentario (CS) está completamente relacionado con la reducción de tiempo en la práctica de

actividad física (AF) de los niños y niñas durante la semana y los fines de semana, existiendo

diferencias relacionadas con el género y la edad que son notorias con respecto al volumen,

intensidad y frecuencia. La literatura científica muestra  que no se han llevado a cabo estudios

de esta temática en la ciudad de Rivera, por lo tanto se hace necesario recabar información

sobre cuánto los niños/as le dedican a la AF y al CS. Siendo el objetivo del presente estudio,

conocer el tiempo que los niños/as dedican a la AF y el CS en la ciudad de Rivera.

Para el estudio piloto participaron 55 niños/as escolares de primero a sexto año,

comprendidos entre las edades de 6 a 12 años, estudiantes del Colegio José Enrique Rodó en

la ciudad de Rivera. Se recolectó información (tiempo/minutos) de AF y CS mediante el

cuestionario SAYCARE reportado por los padres/madres y/o tutores. Para llevar a cabo el

análisis estadístico del presente estudio se utilizó el programa IBM SPSS Statistics v.25. Se

consideraron como variables confusoras, el sexo y la edad, la AF y el CS como variables

dependientes.

Los resultados reportaron que los participantes del sexo masculino tienen un mayor

tiempo promedio de minutos semanales de AF en comparación a las participantes del sexo

femenino. No obstante, los niños presentaron un mayor promedio semanal de CS que las

niñas. Por ende, el tiempo promedio semanal del uso de computadora es similar en ambos

sexos y a su vez mayor que el tiempo promedio de AF semanal de los mismos, también se

observó correlación  entre la AF y las actividades de CS.

En conclusión, los/as niños/as dedican un volumen (tiempo) elevado a las actividades

relacionadas al CS. La AF también toma un valor significativo en cuanto a las

recomendaciones. Futuras intervenciones deben centrarse en factores que influyen sobre el

CS con el objetivo de implementar estrategias para reducir este comportamiento y aumentar

los niveles de AF en niños/as en la ciudad de Rivera.

Palabras claves: inactividad física, obesidad, pantalla, videojuegos, computadoras,

sobrepeso, FREU.
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Abstract

The scientific literature shows that the increase in time in sedentary behavior (SB) is

completely related to the reduction in time in physical activity (PA) of children during the

week and on weekends, with related differences by gender and age that are notorious with

respect to volume, intensity and frequency. Studies have shown that no studies on this issue

have been carried out in the city of Rivera, therefore it is necessary to collect information on

how much children dedicate to PA and SB. Being the objective of this study; to know the

time that children dedicate to PA and SB in the city of Rivera.

For the pilot study, 55 school children from first to sixth grade participated, between the ages

of 6 and 12, students of the José Enrique Rodó School in the city of Rivera. Information (time

/ minutes) on PA and SB was collected through the SAYCARE questionnaire reported by

parents  / or guardians. Was used to perform the statistical analysis, the IBM SPSS Statistics

v.25 program. Sex and age, PA and SB as dependent variables.

The results reported that male participants had a higher average weekly PA minutes compared

to female participants. However, boys had a higher average weekly SB time than girls.

Therefore, the average weekly computer use time is similar in both sexes and higher than the

average weekly PA time of both sexes, and a correlation was also observed between PA and

SB activities..

In conclusion, children dedicate a high volume (time) to activities related to SB. PA also

takes on a significant value in terms of recommendations. Future interventions should focus

on factors that influence SB in order to implement strategies to reduce this behavior and

increase PA levels in children in the city of Rivera.

Keywords: physical inactivity, obesity, screen, video games, computers, overweight, FREU.
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1. INTRODUCCIÓN

La actividad física (AF) definida como cualquier movimiento corporal producido por

los músculos esqueléticos que resulta en un gasto de energía (Caspersen et al., 1985)

contribuye en la mejora de la salud y en la prevención de las enfermedades crónicas

(Andradas Aragonés et al., 2015). En efecto, la acumulación suficiente de actividad física de

intensidad moderada a vigorosa (AFMV) se reconoce como un determinante clave de la salud

física, mental, social y ambiental entre niños/as y jóvenes (de 5 a 17 años) en los ámbitos

físicos, fisiológicos y del desarrollo (Aubert et al., 2018). Según la Organización Mundial de

la Salud 2020 los niños/as y adolescentes deben realizar en promedio 60 minutos diarios de

AFMV para ser considerados físicamente activos y obtener beneficios en la salud (Bull et al.,

2020).En esa misma línea, en Uruguay apenas el 28,8% de los adolescentes alcanzan las

recomendaciones internacionales durante 5 o más días a la semana (Brazo-Sayavera et al.,

2018). Algunos de los beneficios documentados son: mejora de la condición física y calidad

de vida, reducción de la grasa corporal, perfil favorable de riesgo de enfermedades

cardiovasculares y metabólicas (DeBoer et al., 2019), mayor salud ósea (Loprinzi et al.,

2012), y menor presencia de síntomas de depresión (Bull et al., 2020). Las evidencias

demuestran que los niños/as, no son el grupo más afectado por las enfermedades no

transmisibles pero están expuestos a factores de riesgo y es importante poder controlarlo a una

edad temprana, dando lugar a una menor incidencia de este tipo de enfermedades (obesidad,

diabetes) en la edad adulta (Carvalho et al., 2018).

El CS ha llamado la atención puesto que es un factor de riesgo muy importante para la

salud, el cual es muy frecuente, incluso en población infantil y adolescente (Wijnendaele et al.,

2019). El CS, es decir comportamientos con un gasto de energía ≤ 1.5 METs; correspondiente a la

tasa metabólica en reposo, siempre y cuando se esté en una postura sentada o reclinada (Tremblay

et al., 2017). Estos comportamientos se caracterizan por el uso de medios basados en la pantalla,

como mirar televisión, usar computadoras/teléfonos inteligentes y jugar videojuegos, por ende

están asociados con diversas consecuencias negativas para la salud (Wu et al., 2017). Estas

consecuencias incluyen un mayor riesgo de obesidad, enfermedades cardiovasculares e incluso
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existe un riesgo de mortalidad, influyendo también en el retraso del desarrollo cognitivo y en el

rendimiento académico (Wu et al., 2019).

Existen pruebas de que las conductas sedentarias seguirán desde la niñez hasta la edad

adulta (Júdice et al., 2017). Por ello se debe lograr un equilibrio de estos factores para

establecer niveles recomendados de AF y CS durante los primeros años de vida, siendo un

momento crítico para promover comportamientos de estilo de vida saludables (Jones et al.,

2013). Se recomienda que las intervenciones para los adolescentes deben centrarse en

minimizar el tiempo de pantalla y para las niñas una alimentación saludable durante los días

de semana y los fines de semana, con el objetivo de prevenir hábitos no saludables en la edad

adulta temprana (Busschaert et al., 2015). Ver televisión está relacionado con el consumo de

comidas rápidas, pudiendo alterar el desarrollo gustativo y olfativo en estos niños aumentando

su ansiedad como su ingesta (Epstein et al., 2008). Otros factores que ocurren durante un

tiempo de pantalla excesivo (por ejemplo, el consumo de alimentos) también deben

considerarse en el contexto del CS y el desarrollo de la AF en los niños/as (Martinez-Gomez

et al., 2009). Por otra parte hábitos alimentarios poco saludables entre los adolescentes,

combinado con un aumento en los comportamientos recreativos basados   en la pantalla, han

expuesto a los adolescentes de todo el mundo a una mayor probabilidad de resultados de salud

adversos en la edad adulta subsiguiente (Islam et al., 2019). Como consecuencia el aumento

del CS podría afectar el peso corporal como así también la práctica de AF como también el

desarrollo del aparato psicomotor a lo largo de la vida (Cigarroa, Sarqui y Zapata Lamana,

2016).

Alcanzar un mínimo de AFMV para la salud de la población infantil y adolescente no

es suficiente (Tremblay, Carson y Chaput, 2016). Hay diversos comportamientos relacionados

con la salud, sueño, CS y AF de todas las intensidades que están presentes e interactúan las 24

horas del día (Chaput et al., 2014). Datos arrojados por la Encuesta Canadiense de Medidas de

Salud en  niños/as de 6 a 17 años establecen que: el 40% del tiempo es dedicado al sueño,

38% al CS , 18% a la AF ligera y 4%  a la AFMV (Tremblay et al., 2016). Esta gran cantidad

de tiempo sedentario puede contribuir a un aumento de la adiposidad y al deterioro de la

forma física en los jóvenes (Júdice et al., 2017). A su vez se sugiere aumentar las horas de

sueño en aquellos niños/as y adolescentes porque una menor duración del sueño se asocia con

resultados adversos directamente sobre la salud física y mental (Tremblay et al., 2016). Sin
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embargo, cuando existe una combinación de una AFMV alta, un CS bajo y un adecuado

volumen de sueño niños/as y jóvenes de 5 a 17 años pueden obtener una salud óptima

(Saunders et al., 2016).

La AFMV aporta beneficios a largo plazo para un estilo de vida saludable y una mejor

calidad de vida, en este sentido, los niño/as que cumplen con las recomendaciones

Internacionales de AFMV obtienen mayores beneficios para la salud. Por otra parte, el CS es

un factor de riesgo muy importante y presente en niños/niñas. Por lo cual es necesario mayor

conocimiento sobre estos indicadores (Brazo-Sayavera et al., 2018a) debido a que en el

departamento se registraron los índices más altos de sobrepeso/obesidad, (Machado et al.,

2018) Resulta fundamental actualizar información sobre el CS y la AF en escolares de la

ciudad de Rivera para ponerla a disposición de la sociedad y el gobierno con el fin de

promover la AFMV y reducir el tiempo de CS.
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2. OBJETIVOS

2.1 General

Conocer el tiempo que los niños y niñas le dedican a la actividad física y al comportamiento
sedentario en la ciudad de Rivera.

2.2 Específicos

a) Descubrir el volumen de actividad física y comportamiento sedentario en los días de
semana y durante el fin de semana.

b) Identificar cuáles son las principales actividades de carácter sedentario involucradas
en la vida cotidiana de los niños y niñas.

c) Estudiar la relación entre la actividad física y el comportamiento sedentario.
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3. METODOLOGÍA

3.1. Diseño de estudio

El siguiente estudio tiene un enfoque cuantitativo-descriptivo de corte transversal,
aplicado.

3.2 Participantes y muestra de estudio

Para la investigación fueron invitados 87 alumnos, dónde 59 aceptaron la

participación, pero se obtuvieron datos válidos de 55, de los cuales 25 son varones y 30 son

mujeres, con edades comprendidas entre 6 a 12 años de primero a sexto grado de Educación

Primaria del Colegio José Enrique Rodó de la ciudad de Rivera, Uruguay. Como criterio de

inclusión se tomó en cuenta que pertenecieran al colegio y se encontrasen en el rango de edad

entre 6 y 12 años; asimismo fueron excluidos todos aquellos niño/as que no hicieron entrega

del consentimiento informado.

3.3 Instrumentos

Para la ejecución del proyecto, se utilizó el cuestionario SAYCARE (South American

Youth/Child Cardiovascular and Environmental) como instrumento de carácter subjetivo, el

cual tiene como objetivo desarrollar indicadores válidos y confiables para investigar el estado

nutricional y las conductas vinculadas a la salud en niños y adolescentes (Carvalho et al.,

2018). El cuestionario SAYCARE se detalla en la sección Anexos.

3.4 Variables dependientes

En la presente investigación utilizamos dos variables dependientes, el CS y la AF.

Estas se denominan agrupadas, ya que dentro de cada una se encuentran varios elementos. Al

hablar de CS, tuvimos en cuenta para dicho estudio los siguientes elementos: visualización de

tv, juego pasivo, uso de computadoras, videojuegos, tiempo de pantalla y actividades de

carácter sedentario. Dentro de la variable de AF, podemos encontrar tres elementos, la AF

entre semana, AF los días del fin de semana y la AF total por semana. Para definir dicha

variable, nos basamos en actividades físicas moderadas a vigorosas, realizadas dentro del
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entorno escolar, como las clases de educación física y los recreos, también el tiempo que le

dedican a las actividades de tiempo libre, deporte y recreación, y por último, datos acerca del

transporte que utilizan para desplazarse.

3.5 Procedimientos

El siguiente estudio se realizó en la ciudad de Rivera entre los meses de octubre y

diciembre del año 2020.  Se llevó a cabo dentro de la Unidad Curricular Seminario de Egreso

II, de la Licenciatura en Educación Física opción Prácticas Educativas.

Previo a la salida a campo nuestro tutor nos proporcionó el conocimiento necesario

para desarrollar y estandarizar todos los procedimientos llevados a cabo en sesiones teóricas

y prácticas, para conciliar una metodología global en el correcto uso de las herramientas de

medición. Las variables confusoras que se tomaron en cuenta para comparar grupos fueron la

edad y el sexo.

El estudio se dividió en cinco partes: I) Definición de la población. II) Selección de la

muestra. III) Visita al centro educativo por parte de miembros del Grupo de Investigación en

Análisis del Rendimiento Humano (GIARH) para informar acerca del estudio y que éste

acepte ser parte del mismo. IV) Por parte de los integrantes del equipo se presentó el proyecto

a los niños/as y se les facilitó el consentimiento informado para la autorización de su

participación por parte de los padres, madres o tutores. Luego de haber obtenido el

consentimiento, se entregó el cuestionario SAYCARE a los niños/as para que lo completaran

junto sus padres, madres o tutores. V) El último paso consistió en la recogida de los

cuestionarios. Se pautó la siguiente semana para levantar el material, posterior a esa semana,

se visitó nuevamente el centro educativo para levantar aquellos cuestionarios faltantes y

luego se organizó la información dentro de una base de datos para facilitar el análisis de la

misma.

3.6 Análisis de datos

Para llevar a cabo el análisis estadístico del presente estudio se utilizó el programa

IBM SPSS Statistics v.25. Se obtuvieron frecuencias absolutas y relativas, se obtuvieron
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resultados descriptivos de actividad física y comportamiento sedentario para una muestra

total de 55 participantes, atendiendo al género. En dicho análisis, con las variables métricas

se calcularon el promedio y la desviación típica (el mínimo y el máximo) Tomando los datos

respectivos para analizar las correlaciones existentes entre la AF y el CS.

13



4. RESULTADOS

Para la realización de este estudio contamos con una población total de 55 participantes,

todos estudiantes del Colegio José Enrique Rodó de la ciudad de Rivera con edades

comprendidas entre 6 a 12 años. En la tabla 1 y 2 se detallan características generales de la

población de estudio según cantidad de niños/as por edad y año de curso.

Tabla 1. Características generales de la población de estudio.

Edad Cantidad Masculino Femenino

6 1 1 0

7 6 2 4

8

9

10

11

12

5

12

6

10

15

4

5

2

5

6

1

7

4

5

9

Tabla 2. Características generales de la población de estudio.

Año cursado Masculino Femenino

1º 3 4

2º 4 2

3º

4º

5º

6

2

4

7

3

6
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6º 6 8

Tabla 3. Tiempo promedio (minutos) de AF durante la semana.

Tiempo (minutos) Masculino Femenino

AF en días de la semana 565,60 ± 348,01 428,79 ± 240,77

AF en días del fin de semana 184,20 ± 247,36 170,17 ± 197,71

AF total de la semana 898,20 ± 876,14 642,41 ± 363,53

AF : Actividad física

La tabla 3 demuestra que en los participantes del sexo masculino tienen un mayor

tiempo medio de minutos semanales de AF en compración a las participantes del sexo

femenino. Podemos observar que en los días de semana, esa diferencia es incluso más notoria

que en los días de fin de semana.

Tabla 4. Tiempo promedio (minutos) semanal de CS según género.

Tiempo (minutos) por semana Masculino Femenino

Visualización de TV 962,40 ± 541,38 1007,18 ± 523,56

Juego pasivo 591,00 ± 335,91 675,18 ± 520,01

Uso de computadora 321,60 ± 362,02 322,32 ± 400,54

Videojuego 456,00 ± 428,22 219,11 ± 354,29

Pantalla 1740,00 ± 725,86 1548,61 ± 908,72

Actividades sedentarias 2331,00 ± 806,82 2223,79 ± 978,24

La tabla 4 indica el tiempo promedio en minutos por semana de CS en función del

género. El tiempo promedio semanal del uso de computadora es similar entre ambos sexos,
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aunque el tiempo de videojuegos y pantalla es mayor en niños. Aunque el tiempo promedio

semanal de visualización de televisión es levemente mayor en las niñas, el tiempo promedio

semanal de actividades sedentarias es mayor en niños.

Tabla 5. Correlación entre AF y CS en niños y niñas.

Variables de CS
(tiempo semanal en minutos)

AF
(tiempo semanal en minutos)

Visualización de TV

Juego pasivo

Uso de computadora

Video juegos

-0,064

0,014

0,347*

-0,105

AF : Actividad física                                                                               *p< 0,005

Logramos observar que las variables correspondientes a CS visualización de tv,

juegos pasivos y video juego tuvieron una baja correlación con la variable AF ya que el

resultados de todas estas variables figuran entre 0,29 y 0, sin embargo la variables de uso de

computadora tuvo una relación estadísticamente significativa de forma moderada y positiva

con respecto a la variable de AF, esto nos indica que cuanto mayor tiempo de uso de

computadora mayor tiempo de AF física.

DISCUSIÓN
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El objetivo del presente estudio fue conocer el tiempo que los niños/as escolares le

dedican a la AF y al CS en la ciudad de Rivera. Los resultados de este estudio indican que los

participantes del sexo masculino tienen un mayor tiempo medio de minutos semanales de AF

en comparación a las participantes del sexo femenino, a su vez esa diferencia es incluso más

notoria que en los días de fin de semana. Según los datos reportados los niños presentaron un

promedio semanal de 898,20 minutos de AF y las niñas un promedio de 642,41 minutos.

Existe evidencia importante en consonancia con los resultados de este estudio que demuestra

que los niños son más activos que las niñas. Un estudio llevado a cabo en Finlandia en 2017

entre niños/as de 6 a 8 años indica que los niños dedican 2,0 hs por día a las AF y las niñas

1,7 hs por día. Estas reportaron un mayor CS siendo 3,8 hs por día y los niños 3,4 hs por día,

pero al mismo tiempo un menor tiempo de pantalla (1,5 hs por día) en relación a los niños

(1,9 hs por dia). La menor educación de los padres y los ingresos familiares también se

relacionaron con niveles más altos de CS basados en pantallas (uso de computador) sobre los

niños pero no en niñas (Lampinen et al., 2017).  Un estudio realizado en Finlandia se

visualizó que los niños/as con padres que tienen un bajo nivel educativo, se relacionan a un

mayor tiempo de pantalla (Määttä et al., 2017). El tiempo de pantalla en particular es un

indicador que se asocia negativamente con la salud, donde las probabilidades de realizar AF

se ven afectadas con el aumento del tiempo de pantalla (López-Gil et al., 2020). Por otra

parte, el estudio realizado por Mclellan et al. 2020 demuestra que los niños dedicaron mayor

cantidad de minutos por día en AFMV durante los días entre semana en comparación a las

niñas. Además los niños dedicaron mayor cantidad de minutos por día en AFMV los días del

fin de semana en comparación a las niñas. De igual forma, el estudio llevado a cabo por

Kallio et al. (2020) en niños/as Finlandeses de edades entre 9 a 15 años, reportaron mayores

volúmenes de minutos de AFMV por día entre semana y aún más significativo en los fines de

semana en comparación a los resultados del presente estudio (568.76 en niños, 456.78 en

niñas). Por último en términos generales, en el ámbito internacional, se ha documentado

ampliamente que las niñas suelen tener menores niveles de AF que los niños (Medina et al.,

2018).

El estudio llevado a cabo por McLellan et al., 2020 se encuentra en consonancia a los

resultados de este estudio donde los niños obtuvieron mayor tiempo en minutos empleados al
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CS en los días semana y en los días de fin de semana en comparación a las niñas. No

obstante, otro estudio llevado a cabo en Finlandia en niños/as de 9 a 15 años en el año 2020

los niños/as reportaron un aumento en el CS los días de semana, donde los niños obtuvieron

mayor porcentaje. A su vez, en los fines de semana el CS se incrementó obteniendo el mayor

aumento por parte de los niños (Kallio et al., 2020).

Los resultados arrojados para las variables de juego pasivo, visualización de tv,

videojuegos y actividades sedentarias no reportaron una relación significativa con la práctica

de AF en niños/as, en la variable de uso de computadora se obtuvo una relación

estadísticamente significativa con la práctica de AF, es una relación positiva cuanto mayor

uso de computadora en niños/as mayor será la práctica de AF, una revisión sistemática

realizada en Brasil (San Pablo) a niños/as de 3 a 19 años señala que dos o más horas de

televisión al día se asocian con diversos daños a la salud, prevalecieron las observaciones del

tiempo frente a pantalla, el tiempo de exposición frente a la televisión 8 de 16 de los artículos

han mostrado asociaciones estadísticamente positivas entre altos volúmenes de CS y bajos

niveles de AF (Guerra et al., 2016). Por otra parte un estudio llevado a cabo en España

(Murcia) a niños/as de 8 a 13 años demuestra que la AF disminuyó significativamente con el

aumento del tiempo dedicado a la pantalla para ambos sexos y un mayor volumen de tiempo

de pantalla diario se asoció con menores probabilidades de práctica diaria de AF tanto para

niños como para niñas, sin embargo, no se encontraron diferencias estadísticamente

significativas entre el cumplimiento de las recomendaciones de AF y el número de horas

dedicadas al tiempo de pantalla (López Gil et al., 2020), el motivo principal podría estar

asociado a que no se tuvo en cuenta las variables de uso de teléfonos inteligentes y tabletas

(López Gil et al., 2020),  no obstante un estudio llevado a cabo en Brasil (Uruguayana) a 470

niños/as de 9 a 10 reportó que el 25,3% que pasaron tiempo frente a una pantalla más de 5

horas por día  vivían con sus padres (Ponce et al., 2020), se obtuvo una relación

estadísticamente significativa entre la variable de tiempo frente a una pantalla y la frecuencia

de práctica de actividades deportivas o ejercicio físico con sus padres u otros cuidadores, la

hipótesis planteada se cumplio sobre el incentivo de los padres en la práctica de AF (Ponce et

al., 2020).

El aumento de 10 minutos en la práctica de AFMV diaria reduce hasta 14 minutos

diarios de sedentarismo y el aumento de 5 minutos de la práctica de AFV diaria reduce hasta

11 minutos diarios de sedentarismo en niños de 8 a 12 años (Herman et al., 2014). Por otra
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parte, otro estudio llevado a cabo en Japón basado en niños/as escolares de 6 a 12 años se

reportó que la reducción de 30 minutos en el tiempo sedentario diario se asoció con 6 o 23

minutos más de AF (Tanaka et al., 2017).

5. 1 Limitaciones

Se reconoce un cambio en cuanto a la metodología, pasando de la  implementación de

acelerómetros a la utilización del cuestionario SAYCARE como estrategia para llevar a cabo

el estudio frente a la emergencia sanitaria que atraviesa el país a causa del Covid-19.

Diversos estudios indican que la utilización de los acelerómetros como herramientas se

obtienen datos válidos sobre la AF y el CS en los niños, destacando que las diferentes marcas

de acelerómetros no se superan unas a otras (Lynch et al., 2019). Si bien estos nos podrían

brindar datos más exactos en relación a los objetivos, se logró implementar el cuestionario de

una manera eficaz y óptima.

Sobre el factor socioeconómico no se hizo ningún énfasis, ya que este trabajo se

ejecutó en un colegio privado de la ciudad, donde generalmente las familias de los niños/as

que a este asisten, tienen ya un nivel socioeconómico similar. Probablemente, los trabajos

futuros podrían enfocarse sobre las escuelas públicas, realizando así comparaciones, llegando

o no a conclusiones que relacionan la influencia del nivel socioeconómico sobre la AF y el

CS en niños/as.
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6. CONCLUSIONES

Los/as niños/as dedican un volumen (tiempo) elevado a las actividades relacionadas al

CS. Los niños tienen mayor cantidad de tiempo sedentario, así como de tiempo de

videojuegos y pantallas. El tiempo promedio del uso de computadora es similar en ambos

sexos, sin embargo el tiempo promedio semanal de visualización de televisión es levemente

mayor en las niñas. La AF también toma un valor significativo en cuanto a las

recomendaciones, podemos disminuir el tiempo de CS con la práctica de AF. En base a las

correlaciones que se hicieron en este trabajo, se podrían tomar como ejemplo para trabajos a

futuro, partiendo desde la información de estas, ya que se establecieron algunas diferencias

en el tiempo dedicado a la AF, como también al CS.

Se recomienda que las futuras investigaciones en la ciudad tengan en cuenta este

estudio y el estudio FREU de sobrepeso/obesidad en niños/as escolares para aumentar el

conocimiento sobre CS de niños/as en la ciudad de Rivera.
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8. ANEXOS

8.1. Parte del cuestionario SAYCARE utilizado para el estudio.
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