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Resumen 

En el embarazo existen factores de riesgo como el sobrepeso y la obesidad, que se asocian a complicaciones para la madre 

gestante y/o el producto. La actividad física (AF) es fundamental para prevenir las complicaciones en el embarazo. La 

AF puede ser medida de manera subjetiva mediante cuestionarios como el Cuestionario de Actividad Física durante el 

Embarazo (PPAQ) y objetivamente mediante acelerómetros, los cuales se consideran el estándar de oro, pero son 

costosos. Debido a que PPAQ es práctico y económico, sería de gran utilidad en la clínica; sin embargo, es necesario 

conocer su correlación con el método objetivo. El propósito de esta investigación fue analizar la correlación entre los 

resultados obtenidos por el PPAQ con los datos obtenidos por el acelerómetro. Se determinó la AF por PPAQ Y 

acelerómetro en un grupo de 6 participantes embarazadas entre 18 y 40 años de edad, que firmaron el consentimiento 

informado, sin complicaciones en el embarazo y su embarazo era de un solo producto. Se utilizó el análisis de correlación 

de Spearman tomando como valor significativo p < 0.05. No se encontró correlación significativa entre los resultados del 

PPAQ y los del acelerómetro en las distintas categorías de AF. Las participantes principalmente realizaban AF ligera y 

acumulaban más de 8 h/día de comportamiento sedentario. Esta investigación aún está siendo realizada, por lo que estos 

resultados son preliminares y deben tomarse con cautela. 
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Antecedentes 

El embarazo es un periodo en el que hay múltiples cambios hormonales, fisiológicos y biomecánicos que ocurren durante 

la gestación (Dipietro et al., 2019), ante esto es relevante dar un seguimiento desde el primer mes de embarazo. Aunado 

a los cambios propios del periodo de gestación, existen condiciones de riesgo para la mamá y el producto, como el 

sobrepeso y obesidad (Secretaría de salud, 2024). En México, 71% de mujeres en edad reproductiva tiene sobrepeso y 

obesidad y se espera un incremento del 51% para el 2030 (World Healt Organization, 2024). El sobrepeso y la obesidad 

están asociados a complicaciones en la madre gestante como: hipertensión, preeclampsia, diabetes mellitus gestacional 

(DMG), aborto espontáneo, parto prematuro o trabajo de parto prolongado (Gascoigne et al., 2023). Conjuntamente, el 

producto puede presentar macrosomía fetal, malformaciones congénitas (Gascoigne et al., 2023), además de 15% más de 

riesgo de defecto cardiaco (National Intitutes of Healt, 2012) 

Para prevenir las complicaciones en el embarazo, el Colegio Americano de la Medicina en el Deporte recomienda 30 min 

o más de AF de intensidad moderada la mayoría de los días de la semana (5 días), o alternativamente, 3 días de actividad 

vigorosa durante 20 min, (American College of Sports Medicine, 2020). Por otra parte, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) recomienda realizar 30 min de AF al día o acumular 150 min a la semana, ambas actividades con intensidad 

moderada (Santos et al., 2022). agregado a ello se pueden incorporar varias actividades aeróbicas, de fortalecimiento 

muscular y estiramientos moderados (Organización Mundial de la Salud, 2020).  

La AF se mide subjetivamente mediante cuestionarios y objetivamente por medio de dispositivos llamados acelerómetros 

(Bernardo et al., 2023). Para mujeres gestantes se desarrolló el Cuestionario de Actividad Física durante el Embarazo 

(PPAQ) (Chasan-taber et al., 2004). El cual mide la duración, frecuencia e intensidad de las actividades domésticas, 
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laborales, deportivas y de transporte, y proporciona una medida cuantitativa de los niveles de intensidad, clasificándose 

en: actividad sedentaria, ligera, moderada y vigorosa (Bernardo et al., 2023; Chasan-taber et al., 2004). 

Los acelerómetros son monitores que detectan cambios de aceleración registrando el movimiento de un cuerpo (Yang & 

Hsu, 2010). La medición que reportan es por medio de cuentas por minuto (cpm) (Chen et al., 2022). Los acelerómetros 

detectan cambios en la velocidad y dirección del movimiento (Fridriksdottir & Bonomi, 2020). A pesar de que puede 

colocarse en muñeca, cintura y tobillo, se recomienda el uso en cintura dada la sensibilidad de captura de datos 

(Chandonnet et al., 2012). No obstante, existen diferentes modelos de acelerómetros, en mujeres embarazadas, se ha 

demostrado que los ActiGraph® colocados en cintura tienen una buena precisión durante la marcha (Connolly et al., 

2020).  

El PPAQ ha sido valido y traducido a diferentes idiomas (Chasan-taber et al., 2004), es accesible y económico (Sattler et 

al., 2018), sin embargo, los datos obtenidos de él son subjetivos, mientras que los acelerómetros miden objetivamente el 

nivel de AF, sin el sesgo de recuerdo, pero son económicamente menos accesibles. Debido a la accesibilidad del PPAQ 

es importante analizar la correlación entre los resultados del PPAQ y el acelerómetro.  

Previamente ya se han hecho estudios analizando la correlación entre los resultados del acelerómetro ActiGraph® y el 

PPAQ, en población de mujeres gestantes con obesidad tanto brasileñas (Bernardo et al., 2023) como francesas 

(Chandonnet et al., 2012). Estos estudios encontraron que la correlación entre los datos obtenidos de ambos métodos es 

significativa.  

Debido a la importancia de la AF durante el embarazo, es necesario evaluar la exactitud del PPAQ para poderlo aplicar 

en la clínica a mujeres gestantes mexicanas y poder evaluar el efecto de la AF sobre los resultados perinatales. Por lo 

tanto, el objetivo de estudio es analizar la correlación entre los resultados del nivel de AF por cuestionario con los 

obtenidos por acelerometría, en mujeres gestantes mexicanas. 

Materiales y métodos 

Se realizó un estudio observacional, analítico y transversal. El protocolo fue aprobado por el Comité de Ética para la 

Investigación de la Universidad de Guanajuato (CEPIUG), otorgando el código CEPIUG-P70-2023. El protocolo se 

apega al código de Helsinki (Comisión Nacional de Bioética, n.d.), Ley General de Salud (Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, 2024) y Ley General de Protección de Datos Personales (Cámara de Diputados del H. Congreso 

de la Unión, 2017). Todas las participantes firmaron consentimiento informado.  

El tamaño de la muestra fue por disponibilidad las participantes que respondieron a la invitación entre el 17 de junio al 

15 de julio del 2024.  

Los criterios de inclusión fueron: Mujeres embarazadas de 18 a 40 años de edad, en cualquier trimestre del embarazo, 

embarazo de un solo producto, sin complicaciones (hipertensión arterial, DM tipo 2 o gestacional), sin consumo de 

substancias psicotrópicas ni estupefacientes y que firmaran el consentimiento informado. Se eliminaron participantes que 

voluntariamente abandonaran el estudio. 

 

 

Procedimiento 

Se convocó a las participantes que cumplían con los criterios de inclusión a una primera cita a las 8:00 a.m. en el 

Departamento de Ciencias Médicas de la Universidad de Guanajuato, en la que se realizaron mediciones de talla y peso 

siguiendo el protocolo ISAK. Enseguida, se aplicó el cuestionario PPAQ a las participantes. Finalmente, se les entregó 
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un acelerómetro y se les explicó con instrucciones detalladas sobre su uso correcto, destacando que no debían utilizarlo 

durante actividades que involucraran agua ni al momento de dormir (Carmenate et al., 2014). 

Determinación de la AF por el PPAQ. 

El cuestionario consta de 33 preguntas (Chasan-taber et al., 2004) relacionadas con la AF de la vida diaria (domésticas, 

laborales y transporte) y por recreación. Las actividades están clasificadas en cuatro niveles de intensidad: para 

actividades sedentarias de < 1,5 METS (tasa metabólica en reposo), ligera; 1,5 < 3,0 METS, moderada; > 3,0 a < 6,0 

METS, o vigoroso; > 6,0 METS (Chasan-taber et al., 2004).  

Seguido de ello, se debe de calcular el gasto energético semanal de cada pregunta el cual se obtiene multiplicando la 

intensidad por la duración de la actividad (MET-h·wk −1) (Chasan-taber et al., 2004). 

Determinación de la actividad física por acelerometría. 

La medición objetiva de la AF se realizó mediante un acelerómetro ActiGraph wGT3X-BT, el cual fue programado con 

los datos individuales de cada mujer, incluyendo talla, peso y edad. Las participantes utilizaron el acelerómetro en el lado 

derecho de la cintura durante 7 días. Durante esa semana, las participantes recibieron recordatorios diarios por vía 

WhatsApp sobre el uso y la colocación correcta del dispositivo. Además, se les pidió registrar en un formulario el tiempo 

de uso del acelerómetro cada día. Al término de los 7 días, se convocó a las participantes a una segunda cita para retirar 

los acelerómetros.   

El dispositivo registró las cpm durante intervalos de 60s, con una frecuencia de muestreo de 60 Hz. Los datos recopilados 

fueron descargados y analizados con el software ActiLife, versión 6.13.4. Se consideraron válidos sólo los registros que 

acumularon un monitoreo > 480 min por día, durante al menos, tres días a la semana (dos días entre semana y un día del 

fin de semana).  

Para determinación del nivel de AF se utilizaron los puntos de cohorte correspondientes a Freedson (Freedson et al., 

1998): 

• CS: 0-100 cpm 

• AFL (AF ligera): 101-1951 cpm 

• AFM (AF moderada):1952-5724 cpm 

• AFI (AF intensa): 5725-9498 cpm  

Análisis estadístico 

El análisis de los datos se realizó usando el programa estadístico SPSS 22.0.  

Al ser datos de AF, fueron tratados como no paramétricos y se describen como medianas (Rango mínimo – máximo). El 

análisis de correlación se realizó por medió de la prueba de Spearman. Los resultados fueron considerados significativos 

con un valor de p < 0.05. 

 

Resultados 

Se incluyeron los datos de 6 mujeres en periodo de gestación. La mayoría se encontraban en el segundo trimestre de 

embarazado, tienen una licenciatura y un trabajo renumerado (Tabla 1). Cabe aclarar que, al realizarse las evaluaciones 

las participantes no presentaron complicaciones en el embarazo. 
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Tabla 1. Características clínicas y antropométricas de las participantes 

Variable Mediana (Min – Max) 

Edad (años) 29 (23 – 36) 

Peso (kg) 66.1 (58.6 – 76.5) 

Talla (cm) 1.62 (1.67 – 1.52) 

Trimestre del embarazo Porcentaje 

Primero 0 

Segundo 67 

Tercero 33 

Estado civil  

Soltera 33 

Casada 67 

Viuda 0 

Escolaridad  

Educación básica 0 

Preparatoria 17 

Licenciatura 67 

Postgrado 17 

Ocupación  

Ama de casa 33 

Trabajo remunerado 67 

 

No se encontró ninguna correlación significativa entre los resultados del PPAQ y los del acelerómetro en las distintas 

categorías de AF. Se observó que las participantes realizaron principalmente AF leve con un valor de 147.93 METS y 

1518.5 min a la semana, reportado por PPAQ y acelerometría respectivamente. El comportamiento sedentario entre las 

participantes, medido por acelerometría, alcanzó una mediana de 3628 min semanales. En cuanto a la AF moderada a 

vigorosa medida también por el acelerómetro, las participantes acumularon una mediana de 76 min por semana. 

 

 

 

Tabla 2. Correlación entre datos de cuestionario PPAQ y acelerómetro. 

 PPAQ (METs) Acelerómetro (min) r p 

Comportamiento 

sedentario 

15.05 (13.44 – 28.00) 3628 (2876 - 4755) 0.17 0.37 

AF leve 147.93 (47.43 - 235.21) 1518.5 (1175 - 1946) 0.25 0.31 
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AF moderada 44.58 (16.04 - 62.32) 76 (12 - 102) -0.25 0.31 

AF vigorosa 0 (0 - 22.75) 0 (0 - 2) -0.02 0.35 

AF total 207.93 (110.07 - 299.30) 77 (12 - 102) 0.54 0.13 

AF, Actividad física; r, Coeficiente de correlación de Spearman. 

 

Discusión 

El objetivo de esta investigación es analizar la correlación entre los resultados del nivel de AF obtenidos mediante 

cuestionario y los obtenidos por acelerometría. En los resultados preliminares de esta investigación, no se encontraron 

correlaciones significativas. 

A diferencia de nuestros resultados, Bernardo et al. encontraron correlaciones significativas entre el acelerómetro y el 

PPAQ en AF ligera (r = 0.39), moderada (r = 0.49) y total (r = 0.58) (Bernardo et al., 2023) También Chandonnet et al. 

encontraron correlaciones entre ambos métodos: AF moderada (r = 0.97), AF vigorosa (r = 0.58) y AF total (r = 0.95) 

(Chandonnet et al., 2012). Las diferencias entre los resultados previos y nuestro estudio podrían deberse a varias razones: 

las participantes de nuestro estudio no padecían obesidad, la cantidad de participantes en nuestros estudios fue menor y, 

utilizamos los puntos de corte de Freedson, en contraste con los estudios de comparación los cuales utilizaron los puntos 

de corte Matthews. 

Por otro lado, en el análisis de datos del acelerómetro reveló que las participantes realizaban 76 min de A moderada en 

una semana. Para prevenir las complicaciones en el embarazo, la OMS recomienda realizar 30 min de AF al día o 

acumular 150 min a la semana, ambas actividades con intensidad moderada (Santos et al., 2022) agregado a ello se pueden 

incorporar varias actividades aeróbicas, de fortalecimiento muscular y estiramientos moderados (Organización Mundial 

de la Salud, 2020). 

Las participantes del presente estudio tuvieron bajo nivel de AF. La insuficiente AF está asociada con un aumento 

excesivo de peso, lo que a su vez incrementa el riesgo de desarrollar preeclampsia, DMG, trastornos hipertensivos, partos 

por cesárea y muerte fetal (Currie et al., 2013). Combatir la inactividad física es crucial. Se ha demostrado que el ejercicio 

aeróbico, realizado durante 30 a 60 min de tres a siete veces por semana durante el embarazo, se asocia con una reducción 

en la incidencia de parto prematuro, prevención significativa de DMG (Magro-Malosso et al., 2017). 

Otro resultado importante fue, las 8.6 h/día que las participantes de esta investigación acumularon de tiempo de 

comportamiento sedentario. Un mayor tiempo de sedentarismo puede aumentar el riesgo de depresión prenatal o posnatal, 

así como de DMG (Osumi et al., 2024). El comportamiento sedentario también tiene consecuencias para el neonato: las 

conductas sedentarias fueron significativamente más frecuentes entre las mujeres que dieron a luz a bebés macrosómicos 

y se asociaron con una mayor circunferencia abdominal en los recién nacidos (Fazzi et al., 2017). 

Esta investigación y sus resultados deben ser tomados con cautela, ya que se trata de resultados preliminares de un 

proyecto que aún sigue en marcha. 

Conclusiones 

No se observó correlación entre los resultados del PPAQ con los del acelerómetro en ninguna intensidad de AF, ni de 

comportamiento sedentario. Las participantes evaluadas principalmente realizaban AF ligera, no alcanzaban las 

recomendaciones del nivel de AF moderado vigoroso y acumulaban 8.6 h/día de comportamiento sedentario.  
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