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RESUMEN 

Introducción: La promoción de la actividad física en la juventud es fundamental 

para fomentar un estilo de vida saludable y prevenir enfermedades relacionadas 

con la inactividad. 

Objetivos: Analizar los niveles de actividad física que realizan los alumnos de 

Secundaria de un colegio concertado y observar sí existen diferencias según 

el curso escolar y el género. 

Métodos: Se ha utilizado para ello la versión modificada del Assessment of 

Physical Activity Level Questionnaire (APALQ). La muestra ha constado de 229 

participantes (110 chicos y 119 chicas) de edades comprendidas entre los 12 y los 

18 años, que cursan desde 1º de ESO a 1º de Bachiller. 

Resultados: Los resultados indican un nivel de actividad física superior al que se 

ha encontrado en otros estudios, especialmente para las chicas. Las diferencias en 

función del género son estadísticamente significativas (media total de 15,8 para 
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los chicos y 13,4 para las chicas) mientras que las diferencias en función del curso 

escolar indican una disminución de la actividad en función de la edad, pero solo 

son estadísticamente significativas entre 1º ESO-4º ESO y entre 1º ESO y 1º de 

Bachiller 

Conclusiones: Se han obtenido unas cifras superiores de actividad física a las 

señaladas en otros trabajos sobre adolescentes, especialmente para las chicas, 

que pueden explicarse por la importancia que se da a la actividad física y al deporte. 

Palabras clave: Actividad física; adolescentes; salud. 

ABSTRACT 

Introduction: The promotion of physical activity in youth is essential to encourage 

a healthy lifestyle and prevent diseases related to inactivity. 

Objectives: to analyze the levels of physical activity performed by secondary 

school students in a charter school and to observe whether there are differences 

according to school year and gender.  

Methods: We used the modified version of the Assessment of Physical Activity 

Level Questionnaire (APALQ). The sample consisted of 229 participants (110 boys 

and 119 girls) aged between 12 and 18 years, from 1st ESO to 1st Bachillerato. 

Results: The results indicate a higher level of physical activity than has been found 

in other studies, especially for girls. Differences according to gender are 

statistically significant (total mean of 15.8 for boys and 13.4 for girls) while 

differences according to school year indicate a decrease in activity according to 

age, but are only statistically significant between 1st ESO-4th ESO and between 1st 

ESO and 1st Bachillerato. 

Conclusions: Higher physical activity figures have been obtained than those 

reported in other works on adolescents, especially for girls, which can be explained 

by the importance given to physical activity and sport. 

Keywords: Physical activity; adolescents; health. 
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Introducción 

 

En la actualidad, hay una gran preocupación por parte de investigadores y diversos 

organismos, entre ellos la Organización Mundial de la Salud (OMS), porque un 

elevado porcentaje de la población, incluyendo niños y adolescentes, no realiza/n 

la suficiente actividad física (AF), lo que provoca graves problemas de salud,(1-7) 

relacionados con el sedentarismo.(8,9)  

 

Los beneficios en el aspecto físico, mental y psicosocial, (incluyendo mejora en el 

rendimiento académico) son especialmente importantes en la adolescencia, que es 

la etapa en el que se adquieren hábitos saludables para la vida adulta,(10-14)que 

incluye la práctica sistemática de actividades físicas, y el cumplimiento de diversos 

indicadores para el control saludable de la condición física.(15-17) 

 

Hay distintas recomendaciones del nivel de AF adecuado, tanto para adultos como 

para niños y adolescentes, que suelen girar en torno a 60 minutos de AF al día. Es 

también habitual diferenciar entre AF ligera (AFL), que es la que se realiza al 

caminar, pasear o hacer ejercicios de bajo impacto, AF moderada (AFM), cuando se 

realizan tareas del hogar, jardinería, se mueven pesos ligeros o se va en bicicleta 

de manera tranquila, y AF vigorosa (AFV), que se realiza cuando se practica 

cualquier deporte de competición, como baloncesto, fútbol o tenis, al correr, montar 

en bici rápido, etc.(18). Por otro lado, el grupo Canadian 24-Hour Movement 

Guidelines for Children and Youth recomienda para niños y adolescentes entre 5 y 

17 años 60 min o más de actividad moderada a vigorosa diaria, unida a bajos 

niveles de comportamiento sedentario (menos o igual a 2 horas de tiempo de 

pantallas) y suficiente tiempo de sueño para obtener efectos beneficiosos.(19) La 
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Educación Física es una materia fundamental para promover la AF en niños y 

adolescentes, que incluye acciones motivacionales para su disfrute,(20,21) y para 

ayudarles a conseguir unos hábitos saludables que sean beneficiosos para su 

desarrollo, y que sean capaces de mantener en su vida adulta.(22,24) 

 

Se han propuesto distintos cuestionarios destinados a registrar el nivel de AF de 

niños y adolescentes, que, en ocasiones, atienden también a otras cuestiones 

relacionadas con los hábitos saludables de los encuestados como el estatus 

socioeconómico,(25) y entre los protocolos más utilizados se encuentran: Youth 

Leisure-Time Sedentary Behavior Questionnaire (YLSBQ),(26) International Physical 

Activity Questionnaire (IPAQ)(27) o Assessment of Physical Activity Levels 

Questionnaire (APALQ)(28) entre otros.  

 

El objetivo de la presente investigación es conocer y analizar el nivel de AF en 

alumnos de Secundaria y 1º de bachillerato de un colegio concertado. Como 

objetivos secundarios se plantean: (i) Comparar los niveles de AF entre los 

diferentes cursos (de 1º de la ESO a 2º de Bachiller); (ii) Comparar las diferencias 

existentes entre chicos y chicas. 

 

 

Métodos 

 

La muestra fue de 229 alumnos de Secundaria, con edades comprendidas entre los 

12 y los 18 años. Del total, 56 fueron de 1º ESO, 45 de 2º ESO, 43 de 3º ESO, 45 de 

4º ESO y 40 de 1º de Bachiller. Según el género, 110 son chicos y 119 chicas. 

 

Los participantes dieron su conformidad para participar en la investigación, de 

acuerdo con los principios éticos de la Declaración de Helsinki. Para la 

investigación, el Comité de Ética de la Universidad San Jorge aprobó el estudio para 

su realización  
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El cuestionario utilizado fue el APALQ.(29) Se añadió alguna aclaración en el 

enunciado de las preguntas y se introdujo alguna modificación para adaptarlo a las 

características de los encuestados. En dos de las preguntas el cuestionario inicial 

ofrece cinco posibilidades de respuesta, pero, como ya se ha explicado, la 

puntuación que se otorga a las dos primeras es la misma (1 punto), por lo que se 

optó por unirlas. Por otra parte, en la pregunta referida a participación en 

competiciones deportivas, se proponen como respuestas “sí, a nivel escolar” y “sí, 

en un club”, pero, dado el alto nivel de los equipos deportivos del colegio, se 

sustituyeron por “sí, en un nivel poco competitivo” y “sí, en un club”.  

 

Tabla 1. Cuestionario APALQ modificado 

Pregunta Respuestas 

1.Participación en actividad deportiva 
organizada 

Nunca Menos de 1 
vez a la 
semana 

Una hora a 
la semana 
al menos 

Casi 
todos los 

días 

2.Realizar actividad deportiva sin 
pertenecer a club 

Nunca Menos de 1 
vez a la 
semana 

Una hora a 
la semana 
al menos 

Casi 
todos los 

días 

3. ¿Cuántas veces realizas actividad física 
durante 20 minutos en las clases de 

Educación Física? 

Nunca Entre 1 y 4 
veces al mes 

2/3 veces 
por semana 

4 veces 
por 

semana 

4. ¿Cuántas horas a la semana realizas 
actividad física de mucha intensidad= 

Menos de 1 
hora 

De 2 a 3 
horas 

4 a 6 horas Más de 6 
horas 

5. ¿Participas en competiciones 
federadas?  

Menos de 1 
hora 

De 2 a 3 
horas 

4 a 6 horas Más de 6 
horas 

 

El diseño de estudio fue cuantitativo no experimental, descriptivo, comparativo. La 

información se ha procesado con Excel y después con SPSS a través del servicio 

Microsoft OneDrive que proporciona la Universidad San Jorge. 

 

Las respuestas a cada una de las preguntas se codifican del 1 al 4 en una escala 

en la que 1 es el nivel más bajo y 4 el nivel más alto, con lo que al finalizar el 

cuestionario la máxima puntuación es de 20 puntos. Se han analizado, por una 
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parte, las respuestas obtenidas para cada una de las cinco preguntas del 

cuestionario APALQ de manera independiente y se han calculado los porcentajes 

atendiendo a las variables género y curso. 

 

Se han calculado media, desviación típica y porcentajes. Una vez evaluada la 

normalidad de los datos mediante la prueba Kolmogorov-Smirnov (n>50), para 

analizar las diferencias de medias en función del género se ha utilizado el 

estadístico U de Mann-Whitney y para calcular las diferencias de medias en función 

del curso escolar el estadístico Kruskal Wallis. Las diferencias significativas se han 

establecido en p < .05. 

 

 

Resultados 

En relación con la práctica de una actividad deportiva organizada se hizo la 

aclaración de actividad federada y se les sugirió pensar en pertenencia a un equipo, 

club o asociación y en el tiempo que dedicaban entre partidos, entrenamientos, etc. 

Se observa que más de la mitad de los encuestados practica una actividad 

organizada casi todos los días (55 %), con importantes diferencias entre chicas (46 

%) y chicos (66,4 %). El porcentaje de quienes no la realizan nunca es entre las 

chicas casi el doble que entre los chicos (un 26 % frente a un 13,6 %) y también es 

muy superior el porcentaje de chicas que la realizan menos de una vez por semana. 

Si se suman los resultados de quienes participan por lo menos una vez a la semana 

y casi todos los días, el porcentaje sería de un 76,9 % (el 84 % de los chicos y el 69,7 

% de las chicas). El resultado para esta variable es estadísticamente significativo 

(p =.001) según la prueba U de Mann-Whitney. 

 

El porcentaje de quienes no practican ningún deporte en competición oficial es más 

reducido en 1º ESO (16,1 %) y en 1º Bachiller (17,5 %) y está bastante próximo en 

2º ESO (22,2 %), 3º ESO (23,3 %) y 4º ESO (21,7 %). Entre quienes sí que participan 

en competiciones hay diferencias según el curso en cuanto a la frecuencia de la 
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práctica: en 1º ESO se da el mayor porcentaje de práctica casi diaria (69,6 %) que, 

sumado al 12,5 % de por lo menos una vez a la semana supone una práctica regular 

para el 82,1 % de los encuestados. En los demás cursos el porcentaje de práctica 

regular es bastante parecido, aunque cambia la frecuencia: en 2º ESO es de un 75,5 

% (24,4 % por lo menos una vez a la semana y 51,1 % casi todos los días). En 3º ESO 

un 76,8 % (con un 60,5 % de práctica casi diaria y un 16,3 % por lo menos una vez a 

la semana). En 4º ESO un 73,9 % (52,2 % y 21,7 %). En 1º Bachiller un 75,0 %, aunque 

en este curso aumentan las cifras que indican una práctica menos habitual (32,5 % 

por lo menos una vez a la semana y 7,5 % menos de una vez a la semana). Las 

diferencias para la variable curso escolar no son significativas estadísticamente 

(p= .229) según la prueba de Kruskal-Wallis. 

 

La práctica de actividad deportiva no organizada se refería a realizar actividades 

deportivas sin pertenecer a ningún club (por ejemplo, correr, patinar, montar en bici, 

jugar con los amigos, etc.). La respuesta más numerosa es por lo menos una vez a 

la semana (38,9 %). están próximos los resultados para menos de una vez a la 

semana (25,8 %) y casi todos los días (27,1 %) y el porcentaje es menor para nunca 

(8,3 %). Las diferencias según la variable género son importantes, con resultados 

favorables para los chicos, que indican una preferencia por actividades deportivas 

superior a la de las chicas en su tiempo de ocio: un 12,6 % de las chicas no practica 

este tipo de actividad nunca y un 31,9 % menos de una vez a la semana, frente al 

3,6 % y al 19,1 % de los chicos. Las cifras que indican una práctica habitual son 44,5 

% por lo menos una vez a la semana y 32,7 % casi todos los días para los chicos, y 

33,6 % y 21,8 %, respectivamente, para las chicas.  

 

Las diferencias estadísticas para la variable género son también significativas (p= 

.001) según la prueba U de Mann-Whitney. En 1º ESO es elevado el porcentaje de 

quienes nunca practican este tipo de actividad (8,9 %), desciende 

considerablemente en 2º ESO (2,2 %), aunque en este curso aumenta el número de 

quienes la realizan menos de una vez a la semana (37,8 %). En 3º ESO los 
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porcentajes de baja realización son 4,7 % (nunca) y 16,3 % (menos de una vez a la 

semana). La práctica se reduce claramente en 3º ESO, donde un 15,2 % responde 

nunca y un 34,8 % menos de una vez a la semana, y en Bachiller (10,0 % y 25 % 

respectivamente).  

 

Si se valoran las respuestas que apuntan a una mayor realización, está claro el 

descenso de práctica diaria en 1º Bachiller, aunque se compensa con el 50 % que 

responden por lo menos una vez a la semana. Sumando los porcentajes que 

indican una práctica más o menos regular (de una vez por semana a casi todos los 

días) los resultados serían los siguientes: 75 % (1º ESO), 60 % (2º ESO), 79,1 % (3º 

ESO), 50,0 % (4º ESO), 65,0 % (1º Bachiller). Las cifras totales indican que el 

porcentaje mayor corresponde a quienes practican por lo menos una vez a la 

semana (38,7 %), que evidentemente pueden ser dos o tres días por semana, y el 

menor a quienes no la realizan nunca (8,3 %). Las diferencias para esta variable no 

son estadísticamente significativas (p= .071) según la prueba Kruskal-Wallis. 

 

En cuanto a la AF realizada en Educación Física durante al menos 20 minuto, Un 

56,1 % (con pocas diferencias entre chicos y chicas, 56,4 % y 55,9 %) sí que realizan 

una actividad intensa durante al menos 20 minutos seguidos en las dos clases 

semanales de Educación Física. Las diferencias según el género se aprecian en las 

otras respuestas. Es muy superior el porcentaje de chicas (24,6 %) que el de chicos 

(10 %) que no realizan esa actividad en todas las clases, mientras que parece que 

el 6,4 % de los chicos y el 4,2 % de las chicas apenas se esfuerzan en Educación 

Física. Quienes contestaron cuatro veces por semana o más parece que estarían 

pensando en otro tipo de actividades, al margen de las clases. Aquí el porcentaje 

es muy superior para los chicos (26,4 % frente al 15,3 %).  

 

La diferencia es estadísticamente significativa (p= .016). el porcentaje de quienes 

dicen que realizan la práctica durante 20 minutos por lo menos dos o tres veces 

por semana (que es lo que realmente corresponde a las clases de la materia) es 
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muy superior en 3º ESO (69,8 %) y 1º Bachiller (70,0 %), mientras que destaca 4º 

ESO (31,1 %) como el curso en el que parece que no realizan esa actividad física en 

todas las clases. No son tan importantes las diferencias entre quienes 

respondieron nunca o una vez al mes. De nuevo hay que destacar que las 

respuestas cuatro veces por semana o más pueden deberse a una mala 

interpretación de la pregunta y quizá por esa razón son más numerosas en 1º ESO 

(35,7 %) y 2º ESO (24,4 %). Las diferencias son estadísticamente significativas (p 

=.043). 

 

Se preguntó a los alumnos por las horas de AF intensa fuera del colegio, con la 

aclaración de que pensaran en actividades que les obligaran a respirar con 

dificultad y que les hicieran sudar. La diferencia según la variable género es muy 

importante a favor del masculino.  

 

El contraste en la respuesta entre ninguna y 1 hora (7,3 % los chicos frente al 21,4 

de las chicas) y 7 horas o más (33,6 % los chicos, 14,5 las chicas). Entre los chicos 

la mayor frecuencia se sitúa entre 4 y 6 horas (39,1 %) y entre las chicas entre 2 y 

3 horas (35,0 %). La diferencia es significativa estadísticamente (p = .001). Si se 

observan los resultados por curso, destacan las cifras de 4º ESO, con un 20 % que 

no realizaría ningún tipo de AF intensa o lo haría de forma mínima y tan solo un 

11,1 % que le dedicaría 7 horas o más, aunque sí que hay un porcentaje alto (40 %) 

para una AF entre 4 y 6 horas semanales. El porcentaje total más elevado es el que 

corresponde a una AF intensa de 4 a 6 horas (33,8 %). Se comprueba que la práctica 

de AF intensa fuera del colegio disminuye con la edad porque si se suman las 

respuestas que corresponden a una AF mínima de 4 horas, el resultado por cursos 

es 70,9 % (1º ESO), 60,0 % (2º ESO), 53,5 % (3º ESO), 51,1 % (4º ESO), 50 % (1º Bach). 

Las diferencias no son estadísticamente significativas (p= .067). 

 

A partir de las puntuaciones obtenidas se puede distinguir entre personas 

sedentarias (entre 5 y 9 puntos), moderadamente activas (entre 10 y 15) y muy 
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activas (16 o más). Los resultados en función del género se muestran en la tabla 2. 

Es evidente que entre los chicos el porcentaje mayor corresponde a muy activos 

(73,7 %), mientras que casi la mitad de las chicas (48 %) tienen una actividad 

moderada. 

 

 

 

Tabla 2. Clasificación según género 

Género Sedentarios Moderadamente 

activos 

Muy activos 

Masculino (%) 7,2 17,2 73,7 

Femenino (%) 17,3 48,2 34,6 

Total (%) 12,4 34,4 53,1 

 

Los resultados según el curso académico están de acuerdo con los datos que se 

han observado en las tablas anteriores. El porcentaje de muy activos es elevado en 

1º ESO (72,3 %) y en 3º ESO (60,4 %), y casi llega al 50 % en 2º ESO. En 4º ESO es 

más alto el porcentaje de moderadamente activos (46,6 %) y en 1º Bachiller es el 

mismo para moderadamente activos y muy activos (42,5 %). 

 

 

Tabla 3. Clasificación según curso académico 

Curso Sedentarios Moderadamente 

activos 

Muy 
activos 

1º ESO 
(%) 

9,3 18,6 72,3 

2º ESO 
(%) 

13,3 37,7 48,9 

3º ESO 
(%) 

11,7 28 60,4 

4º ESO 
(%) 

15,5 46,6 37,7 

1º Bach 
(%) 

12,5 42,5 42,5 
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Total 
(%) 

12,2 34,3 53,3 

 

 

Discusión 

Los resultados principales que se han obtenido son las diferencias significativas 

por género en la realización de AF, con niveles de práctica muy superiores en los 

chicos. Estas diferencias han sido observadas en numerosos estudios, tanto a nivel 

nacional como internacional.(18,28,30-36) Las diferencias son mayores en AF vigorosa 

y menos en AF moderada, lo que explica también diferencias en el gasto 

energético.(33) 

 

En cambio, los resultados no son tan claros en relación con el curso académico. 

Solo se obtienen diferencias estadísticamente significativas entre 1º ESO y 4º ESO, 

1º ESO y 1º Bach. con la mayor AF en 1º ESO y la menor en 4º ESO y 1º Bach. Estos 

datos indicarían que, tal como señalan numerosos estudios, la AF disminuye con 

la edad.(30,33,35). 

 

En cuanto a los resultados globales obtenidos al sumar los puntos que 

corresponden a cada una de las preguntas, la puntuación media de los chicos es 

15,8 y la de las chicas 13,4. Según la clasificación propuesta entre sedentarios (5-

9 puntos), moderadamente activos (10-15 puntos) y muy activos (16 puntos o 

más), todos los alumnos estarían en el grupo intermedio, aunque los chicos casi 

alcanzan los 16 puntos que corresponden ya a los muy activos.  

 

Por porcentajes, el 73,7 % de los chicos son muy activos frente al 34,6 % de las 

chicas y casi la mitad de estas (48 %) son moderadamente activas. El promedio del 

cuestionario obtenido por Zaragoza y otros.(28). para adolescentes en torno a los 

14 años de dos colegios de Huesca es muy superior para los chicos (17,41) y un 



Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas 2024;43:e3320 

 Esta obra está bajo una licencia: https://creativecomons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es_ES 

poco más alto para las chicas (13,62). Estas medias pueden explicarse por la edad 

de la muestra, ya que en nuestro trabajo se ha llegado hasta alumnos de 18 años.  

 

El análisis de cada una de las preguntas del cuestionario demuestra la mayor AF 

del género masculino: el 84 % de los chicos y el 69,7 % de las chicas practican una 

actividad deportiva organizada entre una vez a la semana y casi todos los días (el 

66,4 % de los chicos y el 46 % de las chicas casi todos los días), mientras que el 

13,6 % de los chicos y el 26,1 % de las chicas no la practican nunca. Las cifras del 

cuestionario APALQ a jóvenes entre 15 y 18 años de otro centro son diferentes,(30): 

es inferior el porcentaje de chicos que practican casi todos los días (56,2 %) y sobre 

todo el de las chicas (23 %) y es mayor el nivel de sedentarismo: un 21,7 % de los 

chicos y un 48,5 % de las chicas no la practican nunca.  

 

En cuanto a actividad deportiva no organizada, un 44,5 % de los chicos la practican 

al menos una vez a la semana (frente a un 33,6 % de las chicas) y un 32,7 % casi 

todos los días (frente al 21,8 % de las chicas). El porcentaje de chicas que no la 

practican nunca casi cuadruplica al de los chicos (12,6 % frente a 3,6 %). En el 

estudio de Cabrero y otros.(30) la cifra de chicos que practica casi todos los días es 

un 31,6 % y el de las chicas un 11,4 %, lo que implica menor frecuencia y unas 

diferencias mayores por género que las de este trabajo, aunque se compensa con 

el 49,1 % de chicos y 36,3 % de chicas que practican por lo menos una vez a la 

semana. En este estudio es mayor el porcentaje en ambos sexos de quienes 

practican una actividad organizada que no organizada, igual que en el de Cabrero 

y otros,(30) quienes animan a ofertar actividades organizadas a los jóvenes para 

fomentar la AF. Se ha indicado también que los chicos y adolescentes que 

participan en actividades organizadas son más activos y realizan una AF 

mayor.(35,36) 

 

La valoración de la AF realizada en las clases de Educación Física presenta algunas 

dificultades, dado el número de alumnos (26,4 % de los chicos y 15,3 % de las 
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chicas) que contestaron que realizaban al menos 20 minutos seguidos cuatro días 

por semana o más, teniendo en cuenta que hay dos clases semanales de la materia. 

El porcentaje de quienes contestaron dos o tres veces por semana supera el 50 % 

y no presenta grandes diferencias según el género (56,4 % de los chicos y 55,9 % 

de las chicas). Sí que es superior el número de chicas que la práctica entre una vez 

a la semana y una vez al mes (24,6 % frente a 10,9 %). La pregunta en el estudio de 

Cabrero y otros,(30)  tiene menos respuestas referidas a cuatro veces por semana o 

más (9,4 % de chicos, 3,6 % de chicas) y entre quienes responden dos o tres veces 

por semana el porcentaje de chicos es parecido al nuestro (57,9 %), pero el de 

chicas es inferior (48,7 %). 

 

La pregunta acerca de las horas a la semana fuera del colegio que se dedican a una 

actividad intensa muestra importantes diferencias por género: un 21,4 % de las 

chicas no realiza ninguna AF o un máximo de 1 hora (frente al 7,3 % de los chicos), 

un 35,0 % de 2 a 3 horas semanales (los chicos un 20,0 %), un 29,1 % de 4 a 6 horas 

(los chicos un 39,1 %) y un 14,5 % 7 o más horas (los chicos un 33,6 %). Estas cifras 

indican que más de la mitad de las chicas realizan una AF entre nada y 3 horas a la 

semana fuera del colegio, y esta cifra duplica a la de los chicos. Las cifras de 

Cabrero y otros,(30) para Leganés indican una AF mucho menor: un 67,9 % de las 

chicas y un 35,9 % de los chicos realizan AF un máximo de 1 hora, un 17,1 % de 

chicas y un 24,8 % de chicos entre 2 y 3 horas, un 10,4 % de chicas y un 21,5 % de 

chicos de 4 a 6 horas. Solo un 4,6 % de las chicas y un 17,8 % de los chicos la 

realizan durante 7 horas o más. 

 

En cuanto a participación en competiciones deportivas, en un nivel poco 

competitivo las cifras son similares, pero las diferencias son grandes cuando se 

trata de participar en un club (65,5 % de los chicos y 37,3 % de las chicas). También 

es más elevado el número de chicas que nunca ha participado (15,3 %) y, sobre 

todo el de las que han abandonado (31,4 %), que contrasta con el de los chicos (un 

6,4 % nunca ha participado y un 11,8 % lo hizo en el pasado. De nuevo la 
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participación es mayor que en el trabajo de Cabrero y otros,(30) sobre todo en lo que 

se refiere al género femenino: en Leganés un 24,3 % de las chicas nunca ha 

participado y un 50,3 % lo ha hecho en el pasado, un 9,1 % juega a nivel escolar y 

solo un 16,2 % en un club. Entre los chicos, un 7,3 % nunca ha participado, un 27,6 

% lo hizo en el pasado, un 6,8 % a nivel escolar y un 58,3 % en un club.  

 

Los datos obtenidos de la comparación por cursos a través de la suma total de la 

puntuación indican una disminución de la AF según la edad, aunque las diferencias 

solo son estadísticamente significativas entre 1º ESO y los dos cursos superiores 

(4º ESO y 1º Bach.) y la disminución no se produce de manera continua porque la 

media de 4º ESO es más baja que la de 1º Bach. En 1º ESO la media (15,7) está muy 

cerca de los 16 puntos que marcan la clasificación en muy activos (de hecho, un 

72,3 % de los alumnos de este curso entran en el grupo de muy activos). En los 

demás cursos las medias son 14,4 en 2º ESO, 14,8 en 3º ESO, 13,7 en 4º ESO y 14,1 

en 1º Bach. El descenso de la AF a lo largo de la enseñanza Secundaria se ha 

demostrado en numerosos estudios y se han comprobado las diferencias entre los 

estudiantes del primer ciclo de ESO y bachiller y también entre 1º y 2º de 

Bachiller.(32) Habría que tener en cuenta, en relación con la AF realizada en 1º ESO, 

que el nivel de actividad ya decrece en el paso de Primaria a Secundaria).(35) 

Si se atiende a cada una de las preguntas del cuestionario, destaca 1º ESO con un 

69,6 % de alumnos que practican actividad deportiva organizada casi todos los días 

y un 12,5 % una vez a la semana por lo menos (pueden ser varios días), lo que hace 

un total de 82,1 % de práctica regular. En los demás cursos las cifras de práctica 

regular son un poco inferiores, pero no mucho (75,5 % en 2º ESO, 76,8 % en 3º ESO, 

73,9 % en 4º ESO, 75,0 % en 1º Bach.), aunque cambia la distribución entre por lo 

menos una vez por semana y casi todos los días. Estos datos indican que un 

porcentaje elevado de alumnos realiza actividad física intensa de manera habitual. 

En cuanto a actividad deportiva no organizada, los porcentajes más altos de 

práctica regular corresponden a 1º ESO (41,1 % por lo menos una vez a la semana 

y un 33,9 % casi todos los días) y 3º ESO (34,9 % y 44,2 %). El número menor de la 
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respuesta casi todos los días corresponde a 1º Bach., aunque en este curso un 50 

% contesta que por lo menos la realizan una vez a la semana. Los porcentajes que 

resultan de sumar las respuestas de al menos una vez a la semana y casi todos los 

días son 75,0 % (1º ESO), 60,0 % (2º ESO), 79,1 % (3º ESO), 50,0 % (4º ESO) Y 65,0 % 

(1º Bach.). 

En las respuestas a la pregunta sobre la AF en las clases de Educación Física 

parece que hay una sobrevaloración por parte de algunos alumnos, en especial en 

1º ESO (con un 35,7 % que contesta cuatro veces por semana o más). Destaca el 

porcentaje de 1º Bach (70,0 %) y 3º ESO (69,8 %) para dos o tres veces por semana, 

que supone el aprovechamiento del número real de clases que tiene la materia. Las 

cifras que indican menor AF son muy elevadas en 4º ESO (un 31,1 % entre una vez 

a la semana y una vez al mes, 6,7 % nunca o una vez al mes). En este caso habría 

que valorar qué unidades didácticas se trabajan en este curso, cuál es la 

metodología que se aplica o que circunstancias pueden explicar esos resultados. 

En todo caso, sería aconsejable una mayor AF en los colegios y el Parlamento 

Europeo recomienda que se impartan al menos tres clases de EF por semana.(2) 

 

El tiempo dedicado a una AF intensa fuera del colegio disminuye con la edad, 

aunque las diferencias no son estadísticamente significativas. Si se suman las 

respuestas que corresponden a una AF mínima de 4 horas (de 4 a 6 horas y 7 horas 

o más) el resultado por cursos es 70,9 % (1º ESO), 60,0 % (2º ESO), 53,5 % (3º ESO), 

51,1 % (4º ESO), 50 % (1º Bach). 

 

En cuanto a participación en competiciones deportivas, la cifra más alta de 

pertenencia a un club se da en 1º ESO (63,6 %). Si se suma la cifra de quienes 

participan, independientemente del nivel, el porcentaje más alto es también el de 

1º ESO (74,5 %), con una diferencia considerable respecto a los demás cursos en 

los que la cifra desciende de manera progresiva: 66,6 % (2º ESO), 65,1% (3º ESO), 

63,0 % (4º ESO), 62,5 % (1º Bach). Si se comparan estas cifras con las que se 
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obtenían en relación con la práctica deportiva organizada, son un poco inferiores 

en 1º ESO y bastante más bajas en los demás cursos.  

Con el análisis de cada una de las preguntas y con la suma total de los puntos del 

cuestionario se confirma en este trabajo la diferencia estadísticamente 

significativa en el nivel de AF según el género, tal como se ha señalado 

repetidamente, aunque las cifras de práctica de las chicas son superiores a las 

obtenidas en otros estudios. Se confirma también el descenso de AF a lo largo de 

la enseñanza Secundaria, con una actividad muy superior en 1º ESO y diferencias 

significativas entre este curso y los dos últimos considerados en este estudio (4º 

ESO y 1º Bach). 

Como se ha indicado, la mayor realización de AF se ha vinculado con la 

participación en actividades organizadas.(35) Sin embargo, podría estudiarse 

alguna medida para atraer a los alumnos que no participan en estas actividades o 

que, en general realizan poca AF y plantear cómo aumentar el tiempo real de AF en 

las clases de Educación Física. 

Consideraciones finales 

Se han obtenido unas cifras superiores de AF a las señaladas en otros trabajos 

sobre adolescentes, especialmente para las chicas, que pueden explicarse por el 

nivel socioeconómico de los alumnos de este centro escolar y sobre todo por la 

importancia que se da a la AF y al deporte. A pesar de la mayor actividad de las 

chicas, las diferencias por género son estadísticamente significativas, con 

resultados más favorables para los chicos, con una puntuación media de 15,8 

frente a 13,4, resultado de unos porcentajes superiores en cada una de las 

preguntas. 
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