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Resumen
Varias investigaciones y diferentes insti-
tuciones internacionales reconocen el pa-
pel fundamental que la Educación Física 
puede desarrollar en la promoción de un 
estilo de vida activo y saludable, así como 
el favorecer una actitud positiva hacia la 
práctica de actividad físico-deportiva. La 
investigación evidencia que el índice de se-
dentarismo en la población infantil y ado-
lescente es elevado y preocupante, cuestio-
nes que se acentúan más en el caso de las 
niñas y de las adolescentes. Si una Edu-
cación Física de calidad debe responder 
de manera específica a las necesidades de 
todas y cada una de las personas que la 
reciben, teniendo en cuenta las evidencias 
anteriores, se hace necesario un análisis en 
torno al género, la Educación Física y su 
influencia en esta parte de la población, 
dado que parece no tener ni el mismo sig-
nificado ni la misma influencia que en el 
caso de los niños y de los adolescentes.

Palabras clave: actividad física, Educación 
Física, diversidad, género.

Abstract
Several researches and different interna-
tional institutions recognize the funda-
mental role that Physical Education can 
play in promoting an active and healthy 
lifestyle, as well as fostering a positive 
attitude towards the practice of physi-
cal-sports activity. Research shows that 
the rate of sedentarism in the child and 
adolescent population is high and worri-
some, issues that are more accentuated in 
the case of girls and female adolescents. If 
a quality physical education is to respond 
specifically to the needs of each and every 
person who receives it, taking into account 
the above evidence, an analysis of gender, 
physical education and its influence is 
needed on this part of the population, giv-
en that it seems to have neither the same 
meaning nor the same influence as in the 
case of boys and male adolescents.
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1. Introducción
A pesar de la evidencia científica que señala los nu-
merosos beneficios que la práctica de actividad física 
(AF) tiene para el desarrollo de un estilo de vida ac-
tivo y saludable (OMS, 2010; Hallal et al., 2012), 
son muchos los adolescentes que no cumplen con 
las recomendaciones mínimas de práctica de AF para 
el desarrollo de dicho estilo de vida (OMS, 2012). 
Del mismo modo, se destaca que las niñas practi-
can menos que los niños (Flintoff & Scraton, 2006; 
Moreno-Murcia et al., 2012; Sterdt et al., 2013), lo 
que supone una problemática particular: si el índice 
de práctica de las niñas es bajo, probablemente sus 
hábitos saludables en torno a la práctica de AF en 
edades adultas sean escasos (Ackerman et al., 2018).

El género como constructo social puede influir en el 
disfrute de una buena salud física, mental y de bien-
estar, así como en el acceso a los servicios de salud y 
los resultados que experimentan a lo largo de la vida. 
Por ello se debe poner énfasis desde la investigación 
en evidenciar las diferencias que por esta variable se 
generan, pues probablemente los planes de acción e 
intervención deban realizarse desde una perspectiva 
específica, en este caso, de género. Por ejemplo, en el 
2012, la OMS destacaba que la proporción de chicas 
de entre 11 y 15 años que no cumplía con las reco-
mendaciones de 60 minutos de AF de moderada a 
vigorosa estaba entre el 81 y el 90%. Posteriormente, 
en España, estudios como el de Instituto Nacional de 
Estadística [INE] (2014), Janssen y LeBlanc (2010) 
y Mielgo-Ayuso et al. (2016) señalan que se continúa 
con esta tendencia. Estas evidencias refuerzan la idea 
de que el género discrimina la cultura de la motrici-
dad, generando deficiencias en las niñas y alejándolas 
de la salud y el bienestar futuro (González Palomares 
et al., 2010).

Dentro de las diferentes estrategias que se han desa-
rrollado para enfrentar esta situación, la World Heal-
th Organization (2008) busca en la escuela un agente 
transmisor en la promoción de la AF, instando par-

ticularmente a las clases de EF como fuente para el 
desarrollo de la educación para la salud. De manera 
específica, entiende que un aumento en el número 
de clases de EF incrementaría la AF diaria de las es-
tudiantes, así como el desarrollo de conocimientos y 
habilidades para la toma de decisiones que garanti-
cen la participación a largo plazo en la AF. Todo ello 
en el contexto de una EF agradable, que aliente a la 
máxima participación de las estudiantes y donde el 
profesorado y todo el personal educativo tomen con-
ciencia de que la escuela y la EF pueden ser un factor 
clave en la salud del futuro.

Si la escuela en general y la EF en particular generan 
experiencias positivas, es probable que la predisposi-
ción de las adolescentes a la práctica de AF sea ma-
yor. Por ello, los objetivos de este estudio son: (1) 
describir la opinión que un grupo de adolescentes 
tiene frente a la escuela y la EF; (2) valorar las fun-
ciones que le otorgan a la EF escolar en función de 
su índice de práctica. 

2. Método 
El método utilizado para la realización de este estu-
dio ha sido el descriptivo tipo encuesta. Esta opción 
metodológica responde a la necesidad de conjugar 
los intereses y posibilidades de quienes realizan la in-
vestigación y las exigencias y naturaleza del problema 
investigado (Arnal et al., 1994). Este tipo de método 
es de carácter fácil y directo, lo que hace que sea muy 
utilizado en el ámbito educativo (Cohen & Manion, 
1990).

2.1. Participantes 

Participaron en el estudio 873 alumnas de edades 
comprendidas entre los 13 y los 18 años (M = 14.2 
años ± 1.0). Todas las alumnas pertenecen a centros 
públicos de Enseñanza Secundaria de la comunidad 
autónoma de Galicia, en España. La distribución por 
cursos se encuentra en la Tabla 1.
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Tabla 1. Distribución de la muestra por curso

N = 837
 n %

1º Secundaria 294 33.7
2º Secundaria 287 32.9
3º Secundaria 292 33.4

Nota: Elaboración propia.

2.2. Variables de estudio

Las variables estudiadas han sido: (1) Índice de prác-
tica de AF, calculado a partir de la frecuencia y el 
tiempo de práctica de AF fuera de la escuelas con 
supervisión de entrenador/monitor o entrenadora/
monitora, la frecuencia y el tiempo de práctica de 
AF fuera de la escuelas con carácter recreativo y sin 
organizar, y la frecuencia y tiempo de práctica de AF 
realizada fuera del horario escolar, pero en el propio 
centro educativo bajo supervisión; (2) Valoración de 
la escuela (no me gusta nada, no me gusta mucho, 
me es indiferente, me gusta, me gusta mucho); (3) 
Valoración de la EF (no me gusta nada, no me gusta 
mucho, me es indiferente, me gusta, me gusta mu-
cho); funcionalidad que le otorgan a la EF (libera 
energías, promueve aprendizajes o perfeccionamien-
to de las técnicas deportivas, enseña a tener una bue-
na conducta moral, promueve estilos de vida activos 
y saludables, proporciona momentos de relajación y 
diversión, mejora la condición física).

2.3. Instrumento de recolección de datos

Como instrumento de recolección de datos se ha uti-
lizado el CIEVA (Cuestionario Internacional sobre 
el Estilo de Vida de los Alumnos). Este instrumento 
ha sido utilizado en diferentes estudios en contextos 
portugueses (Carreiro da Costa & Marques, 2011; 
Marques & Carreiro da Costa, 2013); españoles 
(Cantero, 2018;  Fer nández-Villarino et al., 2017; 
Mayor, 2018; Mourelle, 2014; Sierra et al., 2019) y 
ambos (Marques et al., 2017; Lago-Ballesteros et al., 
2019).

El cuestionario está constituido por 39 preguntas 
cerradas, estructuradas en cuatro dimensiones con 
la siguiente distribución: datos personales (6 ítems), 

hábitos de vida (12 ítems), actitudes y percepciones 
(12 ítems) y la valoración de la escuela, la EF y la 
práctica de AF (9 ítems). Es en esta última dimen-
sión en la que se ha centrado el análisis.

Como índice de consistencia interna de las preguntas 
del cuestionario se utilizó el coeficiente de Alpha de 
Cronbach, obteniendo valores de α = .78 para todo 
el cuestionario y de α > .71 en cada una de las dimen-
siones estudiadas.

2.4. Procedimiento

Este trabajo se realizó en consonancia con los patro-
nes éticos de las Ciencias del Deporte (Harriss & At-
kinson, 2015) y fue aprobado por la Secretaría Xeral 
para el Deporte de la Xunta de Galicia, institución del 
gobierno regional responsable de la práctica de activi-
dad físico-deportiva en los centros escolares. También 
recibió la aprobación de la Universidade da Coruña, al 
estar bajo el marco de realización de una propuesta ge-
neral en el seno de la Red Euroamericana de Actividad 
Física, Educación y Salud (REAFES).

Para la recolección de datos, se estableció contacto 
telefónico con las direcciones de los centros partici-
pantes y se les envió documentación relativa al ob-
jeto de estudio y procedimiento. Del mismo modo, 
también se les garantizó el anonimato, tanto de los 
centros participantes como del alumnado.

Una vez autorizados por la dirección del centro, se 
obtuvieron los consentimientos informados de los 
progenitores o responsables legales del alumnado 
participante. El cuestionario se aplicó a grupos aula 
de manera independiente, bajo la coordinación de la 
dirección del centro educativo y con la presencia del 
profesorado de EF.

2.5. Análisis estadístico

Se realizó un análisis descriptivo (frecuencias, por-
centajes, medias y desviaciones típicas en función de 
la naturaleza de las variables). Con la intención de 
identificar las diferencias entre los grupos analizados 
se utilizó la prueba de Chi-cuadrado.

Los análisis estadísticos realizados se llevaron a cabo 
utilizando el programa SPSS para Windows, en su 
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versión 20.2 (SPSS INC. IBM, USA), con unos ni-
veles de significatividad de p < .05. 

3. Resultados
En la Tabla 2 se han incluido las variables que nos 
permiten calcular el índice de AF de las personas par-
ticipantes en el estudio. En relación con la frecuencia 
de práctica de AF, fuera del centro escolar sin entre-
nador, más de la mitad de las encuestadas (57.7%) 
afirma que practica una vez por semana, o de dos a 
tres veces por semana. Además, el 87.9% afirma que 
el máximo de tiempo que emplea en la práctica es de 
dos a tres horas en toda la semana.

Las chicas que nunca practican fuera del centro esco-
lar sin entrenador suponen el 50%. En el 71.3% de 
los casos no superan las tres horas por semana. 

Más del 70% de las encuestadas afirma que nunca 
practica AF en el centro, pero fuera del horario esco-
lar el tiempo que invierte la mayoría es inferior a tres 
horas por semana.

Teniendo en cuenta estos resultados, y tomando 
como referencia las recomendaciones de la OMS 
(2010) para estas edades (60 minutos de AF diaria 
de moderada a vigorosa), el 76.4% de las chicas son 
sedentarias, frente al 23.6% que son activas.

Tabla 2. Descripción de la práctica de actividad física y deportiva en diferentes contextos

N
Chicas

%

Frecuencia de AF fuera del 
centro escolar sin super-

visión

Nunca 66 7.8
-1 vez/semana 73 8.6
1 vez/semana 224 26.5

2/3 veces/semana 264 31.2
4/6 veces/semana 120 14.2

Todos los días 98 11.6

Tiempo de AF fuera del 
centro escolar sin super-

visión 

½ hora 155 19.7
1 hora 292 37.2

2-3 horas 244 31.0
4-6 horas 67 8.5

7 horas o más 28 3.6

Frecuencia de AF fuera del 
centro escolar con super-

visión

Nunca 418 49.9
-1 vez/semana 15 1.8
1 vez/semana 99 11.8

2/3 veces/semana 156 18.6
4/6 veces/semana 121 14.4

Todos los días 29 3.5

Tiempo de AF fuera del 
centro escolar con super-

visión

½ hora 24 5.6
1 hora 103 23.8

2-3 horas 181 41.9
4-6 horas 67 15.5

7 horas o más 57 13.2
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N
Chicas

%

Frecuencia de AF dentro 
del centro escolar

Nunca 564 71.4
-1 vez/semana 20 2.5
1 vez/semana 35 4.4

2/3 veces/semana 122 15.4
4/6 veces/semana 37 4.7

Todos los días 12 1.5

Tiempo de AF dentro del 
centro escolar 

½ hora 58 25.9
1 hora 76 33.9

2-3 horas 70 31.3
4-6 horas 14 6.3

7 horas o más 6 2.7

al resto de las alumnas que afirma que al menos la 
escuela les gusta mucho. No se han encontrado dife-
rencias estadísticamente significativas (p < .05) entre 
las activas y las sedentarias.

La opinión sobre la escuela se describe en la Tabla 3. 
Algo más de la mitad de las encuestadas (55.9% de 
las sedentarias y el 54.2% de las activas) señala que 
la escuela o no les gusta o les es indiferente, frente 

Tabla 3. Opinión de las alumnas en torno a la escuela

Sedentarias Activas

χ² P
n % n %

No me gusta nada 50 7.9 9 7.6

2.018 .733

No me gusta mucho 101 15.9 22 18.6
Me es indiferente 204 32.1 33 28.0
Me gusta 233 36.7 42 35.6
Me gusta mucho 47 7.4 12 10.2

En la Tabla 4 se describe la opinión sobre las clases 
de EF. No se han encontrado diferencias estadística-
mente significativas (p < .05) en torno a esta valora-
ción y el índice de AF de las adolescentes. Cerca del 

80% de los casos (76.9% de las sedentarias y 79.7% 
de las activas) les gustan o les gustan mucho las clases 
de EF; frente a ellas, el 8% afirma que no les gusta 
mucho o nada (8.2% de las sedentarias y 8.3% de 
las activas).

Nota: Elaboración propia.

Nota: Elaboración propia.
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Tabla 4. Opinión sobre las clases de Educación Física

Sedentarias Activas

χ² P
n % n %

No me gusta nada 19 3.0 3 2.5

1.266  .867

No me gusta mucho 33 5.2 7 5.9
Me es indiferente 95 14.9 14 11.9
Me gusta 265 41.7 54 45.8
Me gusta mucho 224 35.2 40 33.9

portivas (16.2%). Las funcionalidades que menos 
valoran las alumnas activas son el aprendizaje de una 
buena conducta moral y el proporcionar momentos 
de diversión y relajación (4.4% en ambos casos). No 
se han encontrado diferencias significativas entre ac-
tivas y sedentarias (p < .05).

La funcionalidad que las alumnas encuestadas le en-
cuentran a la EF escolar se describe en la Tabla 5. 
Para el 35.2% de las alumnas sedentarias y el 30.3% 
de las activas, la EF escolar sirve para promover un 
estilo de vida saludable. En el caso de las sedentarias, 
destacan la mejora de la condición física (20.4%) y 
el aprendizaje y perfeccionamiento de técnicas de-

Tabla 5. Funcionalidad de la Educación Física

Sedentarias Activas

χ² P
n % n %

Liberar energías 50 10.0 12 13.3

3.896  .564

Aprendizaje técnicas deportivas 80 16.2 17 18.8
Buena conducta moral 13 2.6 4 4.4
Promoción estilos de vida saludables 176 35.2 27 30.3
Relajación y diversión 34 6.8 4 4.4

Mejora de la condición física 102 20.4 15 16.6
No tengo opinión 44 8.8 11 12.2

4. Discusión y conclusiones 
Los objetivos de este estudio fueron describir la opi-
nión de un grupo de chicas adolescentes en relación 
con la EF y la escuela, así como valorar la funciona-
lidad que le otorgan a la EF en función de su índice 
de práctica. El conocimiento de estas opiniones 
permitirá identificar el posicionamiento del grupo de 
alumnas de cara a entender sus actitudes ante la AF, 
y saber si la opinión que tienen está en línea con las 
recomendaciones para una EF que respeta la diversi-
dad, concretamente, la de género.

En general, los resultados sugieren que las alumnas 
que son activas no llegan al 30%. Estos resultados 
parecen estar en línea con los presentados por Li-
ma-Serrano et al. (2015), en los cuales sólo el 21.4% 
del alumnado realizaba práctica diaria de AF de mo-
derada a vigorosa. Estos datos contribuyen a eviden-
ciar que el índice de práctica de AF de las niñas es 
bajo. Varios han sido los planes que desde diferentes 
instituciones se han puesto en marcha para paliar 
esta situación, sin embargo, parece que no están te-
niendo la suficiente eficacia.

Nota: Elaboración propia.

Nota: Elaboración propia.
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La práctica mayoritaria de actividad físico-deportiva 
por parte de las alumnas se realiza fuera del centro 
escolar, con una frecuencia no superior a las tres veces 
por semana y una duración total por debajo de las tres 
horas. Estos datos concuerdan con los presentados 
por el estudio ELOIN (Ortiz-Marrón et al., 2016), 
en el que el número de horas de práctica de AF está en 
el orden de las 2.7. Una vez más se pone de manifies-
to la baja frecuencia y la escasa duración de la práctica 
de actividad físico-deportiva en las chicas.

Parece que las actividades deportivas ofertadas en los 
centros escolares no cumplen las expectativas de las 
alumnas, ya que el número que afirma realizar prác-
tica en el centro escolar fuera del horario es escaso. 
Trabajos como los de Jose et al. (2011) y el Estudio 
Aladino (2016) señalan que a las niñas que no les 
gusta practicar deportes en la escuela tienden a ser 
menos activas en la edad adulta. Por ello se considera 
que la escuela puede influir en la percepción de la 
actitud para los deportes (Telama et el., 2014), de 
ahí la necesidad de revisar la oferta de práctica de ac-
tividades físico-deportivas fuera del horario escolar. 

La opinión que las alumnas presentan sobre la escue-
la es neutra respecto a la que presentan sobre la EF. 
Mientras que la mayoría opina que la escuela no les 
gusta mucho o les es indiferente, las clases de EF son 
valoradas positivamente por la mayoría de las alum-
nas encuestadas. Según Cleland et al. (2012), un in-
cremento en el horario de las clases de EF podría lle-
var a un incremento de hasta el 50% en las actividad 
físico-deportiva en la edad adulta. Del mismo modo, 
la World Health Organization (2008) recomienda 
que en las clases de EF se responda a las necesidades 
e intereses de la edad, género y nivel de habilidad, 
buscando la máxima participación de las estudiantes.

A la hora de seleccionar las funcionalidades que tie-
ne la EF, las alumnas han identificado la promoción 
de un estilo de vida saludable como la principal. 
En esta línea, la World Health Organization (2008, 
2018) considera que la EF contribuye con los niveles 
de actividad física recomendados para el desarrollo 
de un estilo de vida activo y saludable. La escuela 
debería establecer estándares que garanticen la cali-

dad de la EF para poder asegurar el potencial de esta 
materia como promotora de la actividad física entre 
el alumnado. Otra institución internacional como la 
UNESCO (2015) habla de experiencias de apren-
dizaje inclusivo dentro del aula de EF, fomentando 
actitudes positivas que puedan conducir a una vida 
más placentera y físicamente activa. Es por ello que 
se debe hacer una mención especial a las cuestiones 
de género. Para asegurar una EF de calidad se darán 
oportunidades al alumnado que de manera particu-
lar más lo necesite. Este es el caso de las chicas, que, 
como se ha reflejado en la investigación, presentan 
índices muy bajos de actividad física.

Por otro lado, se debe considerar que la problemá-
tica descrita no es exclusiva de la EF, de ahí que 
las soluciones no pueden venir únicamente desde 
esta perspectiva. Es en la educación para la salud 
y en una visión global de la problemática donde 
se deben buscar soluciones. Una intervención inte-
gral, con ejes sociales, sanitarios y educativos, de-
bería fomentar el desarrollo de oportunidades de 
aprendizaje dirigidas a una alfabetización sanitaria. 
Así se podría mejorar el conocimiento, la autono-
mía y el desarrollo de habilidades que generarían 
en la población una mejora de la salud. Del mismo 
modo, disponer de recursos adecuados, formar a 
los profesionales responsables y generar una cultu-
ra de promoción de la salud se hace determinante 
para el éxito. 

La importancia de realizar un análisis específico de la 
problemática de las chicas radica en que podemos fo-
calizar la investigación. Así se dan más oportunidades 
de comprender una realidad que se estudia desde 
hace tiempo y que no se consigue transformar a pesar 
de los intentos. Parece que la EF ha dirigido parte 
de sus esfuerzos a responder a las necesidades de este 
sector poblacional y está consiguiendo romper con 
los estereotipos, o con la prevalencia/reproducción 
de los estereotipos, en torno a la práctica de activi-
dad físico-deportiva en el caso de las niñas (Alvariñas 
Vi llaverde & Novoa, 2016). 

Sería interesante disponer de indicadores específicos 
que nos permitan interpretar la realidad de las chicas 
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que no hacen AF suficiente. De este modo desper-
taríamos la sensibilidad que nos permita avanzar en 
soluciones, generando un conocimiento más especí-
fico del problema.
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