
RESUMEN

El objetivo de este estudio fue comparar los niveles de actividad física (AF) entre el alumnado de se-
cundaria pertenecientes a institutos o no inscritos en el programa IPAFD de la Comunidad de Madrid en 
Fuenlabrada, por tanto, el objeto de estudio se refiere al análisis comparativo de los niveles de AF entre 
el alumnado de institutos que pertenecen o no al programa de Institutos Promotores de la Actividad Físi-
ca y el Deporte (IPAFD) en Fuenlabrada. Se seleccionaron dos institutos de Fuenlabrada y la muestra fi-
nal consistió en 76 participantes (N=76,n1,=38,n2=38) de 3º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). 
Se utilizó el cuestionario validado PAQ-C para la recogida de datos y se analizaron los datos mediante 
medias, la pueba t de Student para muestras independientes y un análisis de varianza (ANOVA). Todos 
estos análisis estadísticos se llevaron a cabo con el software estadístico SPSS 29.0.1 y Microsoft Excell. 
En cuanto a los resultados, no se encontraron diferencias significativas al comparar los niveles de AF 
entre ambos institutos, lo que respalda la hipótesis nula.

Palabras clave: actividad física, comparación cuantitativa, cuestionario PAQ-C, educación física, pro-
grama deportivo

ABSTRACT

The objective of this study was to compare the levels of physical activity (PA) among secondary school 
students enrolled or not enrolled in the IPAFD program in Fuenlabrada, Community of Madrid. Therefore, 
the focus of this study was to conduct a comparative analysis of PA levels between students from schools 
that are either enrolled or not enrolled in the IPAFD program in Fuenlabrada. Two schools were select-
ed, and the final sample consisted of 76 participants (N=76,n1  = 38,n2 =38) for 3º grade. The validated 
PAQ-C questionnaire was used for data collection, and the data were analyzed using means, indepen-
dent samples t-test, and ANOVA. All these statistical analyses were performed using the SPSS 29.0.1 
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and Microsoft Excel software. In terms of the results, 
no significant differences were found when comparing 
the levels of PA between the two schools, which sup-
ports the null hypothesis.

Keywords: cuantitative comparision, IPAFD, PAQ-C 
questionnaire, physical activity, Physical Education, 
school, sport program

1.  INTRODUCCIÓN 

 La Educación Física (EF) desempeña un papel 
fundamental en el desarrollo integral del alumna-
do al promover un estilo de vida saludable y ac-
tivo. Además, fomenta habilidades de liderazgo 
transferibles, incrementa los comportamientos 
sociales positivos y contribuye al desarrollo de la 
ciudadanía. Asimismo, a través del fomento de la 
confianza, la EF contribuye a mejorar las actitu-
des hacia el aprendizaje (Kirk, 2008). Por tanto, es 
esencial incorporar la innovación y la creatividad 
en las sesiones de EF para mantener a los es-
tudiantes motivados, comprometidos y potenciar 
su aprendizaje en la asignatura (López-Pastor & 
Gea-Fernández, 2010), lo que a su vez puede 
generar una mayor atracción hacia la práctica de 
actividad física (AF).

 En los últimos años, los datos a nivel mundial 
son preocupantes en relación con la AF. Según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020), 
aproximadamente el 80% de los jóvenes tienen un 
nivel de AF deficiente, lo que los coloca en un gru-
po con un riesgo de fallecer del 20% debido a la 
falta de ejercicio. España se encuentra en el déci-
mo lugar a nivel mundial, con un 15% de la pobla-
ción que no realiza ningún tipo de ejercicio físico 
(Ipsos, 2021). Esta situación no solo afecta la sa-
lud individual, sino que también tiene un impacto 
significativo en la economía y la salud pública. De 
acuerdo con la Sociedad Española de Obesidad 
(SEEDO), el sedentarismo y la inactividad física 
generan un gasto sanitario anual de 1.560 millo-
nes de euros.

 La inactividad física representa un problema glo-
bal que está asociado con numerosas enferme-
dades y causa un alto número de muertes. Según 
la OMS (2020), la inactividad física es el cuarto 
factor de riesgo más importante para la mortali-
dad en el mundo, causando aproximadamente 
3,2 millones de fallecimientos (Lee et al., 2019). 
Por otro lado, se ha demostrado que la práctica 
regular de actividad física de intensidad modera-
da a vigorosa (AFMV) es fundamental para la sa-

lud física, mental, social y ambiental (OMS, 2020; 
Bull et al., 2020). Con el objetivo de abordar esta 
problemática, la OMS impulsó el “Plan de Acción 
Mundial sobre Actividad Física 2018-2020”, en el 
cual se recomendó a los estados miembros ga-
rantizar oportunidades de actividad física en en-
tornos educativos. En este sentido, las escuelas 
desempeñan un papel crucial al promover y forta-
lecer la realización de actividad física a través de 
las clases de Educación Física, programas depor-
tivos, recreos, desplazamientos activos e incluso 
descansos activos en el aula (Singh et al., 2017).

 A pesar del gran potencial de la escuela para pro-
mover comportamientos saludables, la literatura 
científica sugiere que las iniciativas de promo-
ción de AF no han logrado cambiar las conductas 
de forma duradera (Dobins et al., 2013). Según 
Julián-Clemente et al. (2022), este problema se 
agrava cuando son las administraciones públicas 
las que proponen las acciones, ya que a menudo 
no se evalúa su impacto en los destinatarios o en 
el propio contexto.

 Por tanto, es necesario fomentar el gusto por la 
práctica de actividad física desde edades tempra-
nas y más aún en la adolescencia, un momento 
crucial en el desarrollo de hábitos saludables. Por 
ende, conocer si los programas deportivos como 
el de la Comunidad de Madrid, Institutos Promoto-
res de la Actividad Física y el Deporte (IPAFD), tie-
nen un impacto positivo en los niveles de actividad 
física en la adolescencia sería un paso importante 
para combatir el sedentarismo y promover estilos 
de vida activos y saludables.

 Con base a lo anterior, es importante destacar los 
motivos que respaldan la elección del presente 
tema. A continuación, se detallan algunos de es-
tos motivos:
• Preocupación por los altos niveles de seden-

tarismo: Existe una gran preocupación debido 
a los elevados niveles de sedentarismo, es-
pecialmente entre los jóvenes. La falta de AF 
tiene consecuencias negativas para la salud, 
como el aumento de enfermedades crónicas, 
la obesidad y el deterioro del bienestar gene-
ral. Por lo tanto, es crucial investigar y abor-
dar este problema mediante la promoción de 
la AF.

• Evaluación de la efectividad de los programas 
deportivos: Es fundamental evaluar la efectivi-
dad de los programas deportivos y determinar 
si están logrando mejorar la AF del alumnado 
que participa en ellos.
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•  Experiencia personal en el programa IPAFD: 
La participación previa tanto como alumno 
como entrenador en el programa IPAFD, con 
federaciones como la Federación Madrileña 
de Gimnasia (FMG) y la Federación Madrileña 
de Taekwondo (FMT), proporciona una pers-
pectiva valiosa y una comprensión directa de 
los desafíos y beneficios de estos programas. 
Esta experiencia personal puede enriquecer 
la investigación y aportar información relevan-
te sobre los factores que influyen en la partici-
pación y los resultados obtenidos.

• Contribución al conocimiento científico: La in-
vestigación en este campo contribuirá al co-
nocimiento científico y proporcionará datos y 
evidencia para respaldar intervenciones efec-
tivas en la promoción de la AF en los estu-
diantes. Los resultados obtenidos podrían ser 
utilizados por instituciones educativas, pro-
fesores de Educación Física o responsables 
de políticas públicas involucrados en la pro-
moción de la actividad física, para desarrollar 
estrategias más eficaces y mejorar la salud y 
el bienestar de los estudiantes.

2.  METODOLOGÍA

2.1  Tipo de investigación 

 Se trata de un estudio de campo descriptivo 
comparativo, donde se han recopilado datos 
numéricos a través del cuestionario PAQ-C 
para evaluar y cuantificar la actividad física 
del alumnado de dos institutos diferentes ex-
plorando posibles relaciones causales entre 
la participación en el programa IPAFD y los 
niveles de AF del alumnado.

 
2.2 Variables

 Se analizarán dos variables en este estudio. 
Por una parte, la variable independiente se 
refiere a la participación o no en el programa 
IPAFD, donde se distinguirá entre el alumna-
do de institutos inscritos y no inscritos de la 
Comunidad de Madrid. Por otro lado, la va-
riable dependiente abordará la actividad fí-
sica del alumnado a través del cuestionario 
PAQ-C.

2.3  Participantes

 En este apartado se presenta la selección de 
centros educativos en los que se llevó a cabo 
la investigación. Además, se especifica el nú-

mero de estudiantes que participaron en las 
diferentes medidas de AF administradas.

2.3.1 Centros escolares seleccionados

 En primer lugar, se llevó a cabo una búsque-
da para conocer que institutos pertenecían al 
programa IPAFD y cuáles no. Tras analizar 
la información recopilada, se observó que el 
IES Gaspar Melchor de Jovellanos era el úni-
co instituto de la zona que no pertenecía al 
programa, esta circunstancia fue determinan-
te en su selección como parte de la muestra. 
Más tarde se debió tomar una decisión en-
tre el IES Dionisio Aguado y el IES ÁFRICA, 
se eligió el IES Dionisio Aguado por tener un 
programa IPAFD más potente y la confianza 
con el departamento de EF.

2.3.2 Participantes en las medidas de actividad 
física

 Con respecto a los participantes, el estudio 
se enfocó en el alumnado de 3º de ESO, ya 
que se consideró que a esa edad poseen la 
autonomía suficiente para decidir si realizar 
actividad física en las horas no lectivas. Se 
han seleccionado un total de 104 alumnos, 
siendo 50 estudiantes del IES Dionisio Agua-
do (n1=50) y 54 del IES Gaspar Melchor de 
Jovellanos (n2=54) para el estudio. Sin em-
bargo, se excluyeron 12 participantes del 
IES Dionisio Aguado y 16 del IES Gaspar 
Melchor de Jovellanos al haber indicado que 
algo les impedía realizar actividades norma-
les en el cuestionario. Por lo tanto, el tamaño 
de muestra efectivo es de (N=104-28=76) 76 
participantes y 38 participantes por cada ins-
tituto (n1=38; n2=38).

 En relación con el sexo, la muestra final se 
compuso en el IES Dionisio Aguado por 11 
chicos, 26 chicas y 1 persona se identificó 
como “otros”. Por otra parte, en el IES Gaspar 
Melchor de Jovellanos participaron 17 chicos, 
20 chicas y 1 “otros”.

2.4 Técnicas e instrumentos para la recogida 
de información

2.4.1 Instrumento para la medición de actividad 
física

 El cuestionario empleado para medir la AF de 
los escolares fue una adaptación del Physical 
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Activity Questionnaire for Children (PAQ-C) 
(Crocker et al., 1997), validado en el con-
texto español por Valenciano--Valcárcel et 
al. (2022). Estas adaptaciones incluyeron la 
subdivisión de los ítems 5 y 6 en dos partes, 
indicando si la actividad física se realizó an-
tes o después de la merienda de la tarde, y la 
adición de un “ítem 0” que exploraba la par-
ticipación en actividades deportivas o físicas 
organizadas fuera de la escuela. 

 
 El PAQ-C se trata de un cuestionario que mide 

la AF de los 7 días anteriores en estudiantes 
de 8 a 14 años. Consta de 9 ítems que eva-
lúan la AF en niños y adolescentes El cues-
tionario comienza con el ítem 1, que es una 
lista de verificación de actividad física en la 
que se pide a los participantes que indiquen la 
frecuencia de participación en diferentes tipos 
de actividades y deportes fuera de la escuela 
durante los últimos 7 días. Los participantes 
deben seleccionar una de las siguientes op-
ciones: “no”, “1-2 veces”, “3-4 veces”, “5-6 ve-
ces” o “7 o más veces”.

 A continuación, los ítems 2 al 9 exploran la 
intensidad y la frecuencia de la actividad físi-
ca durante diversos momentos y situaciones, 
como las clases de educación física, el recreo 
escolar, la hora del almuerzo, después de la 
escuela, las tardes, los fines de semana y una 
semana promedio. Cada ítem del cuestionario 
plantea una pregunta específica sobre la acti-
vidad física realizada en esos contextos. Los 
participantes deben seleccionar una de las 
cinco opciones de respuesta que van desde 
“No hago educación física” o “No hice”, hasta 
“Casi nunca”, “A veces”, “Bastante a menudo” 
y “Siempre”. Estas opciones son similares a 
una escala de Likert de 5 puntos, pero no se 
puede considerar escala Likert. Estudios pre-
vios han demostrado que el PAQ-C tiene una 
confiabilidad moderada a alta (Gobbi et al., 
2016; Hidding et al., 2018; Thomas & Upton, 
2014; Voss et al., 2017; Wang et al., 2016) 
como se cita en Valenciano-Valcárcel et al. 
(2022).

 
 El cuestionario utilizado consta de dos versio-

nes: una diseñada para niños (PAQ-C) y otra 
para adolescentes (PAQ-A), ambas validadas 
en España (Martínez-Gómez et al., 2009). La 
única diferencia entre ambas versiones es 
que la dirigida a los adolescentes no incluye 
la pregunta relacionada con el recreo. En este 

estudio, se optó por utilizar el PAQ-C debido 
al interés de recopilar información sobre ese 
momento específico del día, ya que se puede 
obtener una visión más amplia, relacionada 
con el programa de patios del instituto.

 Según Biddle et al., (2011, citado en Valen-
ciano-Valcárcel et al., 2022) los métodos de 
autoinformes han demostrado ser una forma 
conveniente de evaluar la AF en jóvenes. El 
monitoreo del comportamiento de AF median-
te autoinformes supera algunas limitaciones 
inherentes a los métodos basados en dispo-
sitivos, ya que pueden proporcionar informa-
ción sobre el contexto y el tipo de actividad, 
son relativamente económicos de administrar 
y generalmente no intrusivos (Troiano et al., 
2020, en Valenciano-Valcárcel et al., 2022). 
Sin embargo, es importante tener en cuenta 
que los métodos de autoinforme también pre-
sentan limitaciones. La exactitud de la infor-
mación puede verse afectada por la memoria 
y la subjetividad de los participantes al recor-
dar y reportar su actividad física. Además, los 
cuestionarios dependen de la comprensión y 
la interpretación precisa de las preguntas por 
parte de los participantes, lo que puede influir 
en la calidad de los datos recopilados.

 Los criterios de exclusión establecidos en 
este estudio fueron, siguiendo a Valencia-
no-Valcárcel et al. (2022): a) cuestionarios 
incompletos, b) haber indicado que algo les 
impedía realizar actividades normales en la 
semana anterior en el PAQ-C (por ejemplo, 
haber sufrido una enfermedad). De la mues-
tra total (N=104) fueron excluidos 27 alumnos 
debido al segundo criterio de exclusión y otra 
persona por poner contestar a todas las pre-
guntas de la misma forma, por lo que la mues-
tra final, como se comentó anteriormente, fue 
de 76 participantes (N=76)

2.5 Análisis de datos

 Para analizar si existía una diferencia signifi-
cativa en cuanto a la realización de actividad 
física entre el grupo de participantes. En pri-
mer lugar, se realizaron las medias del ítem 
1 y 9, para más tarde realizar una media de 
las nueve preguntas. A partir de la media de 
estas preguntas se obtiene la puntuación total 
del cuestionario PAQ-C. Más tarde, se utilizó 
la prueba t de Student para muestras inde-
pendientes. Esta prueba permitió comparar 

12           REVISTA AGUSTINA DE EDUCACIÓN - RAE    



Eduardo Cantó Torres 

valores entre ambos institutos y determinar si 
existían diferencias estadísticamente signifi-
cativas. Después, para comparar entre sexos, 
dado que se introdujo la variable “Otros” para 
que ninguna persona se sintiera ofendida, se 
utilizó un análisis de varianza (ANOVA). Se 
estableció un intervalo de confianza (IC) del 

Tabla 1. Comparación ítems entre IES y total.

IES Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5 Ítem 6 Ítem 7 Ítem 8 Ítem 9

Di
on

isi
o A

gu
ad

o Media 1,1882 3,76 2,16 1,26 2,63 2,18 2,26 2,55 2,8158

n1 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Desv. estándar ,15615 1,051 ,638 ,554 1,403 1,353 ,860 1,083 ,88906

Varianza ,024 1,105 ,407 ,307 1,969 1,830 ,740 1,173 ,790

Jo
ve

lla
no

s

Media 1,1750 3,89 2,21 1,66 2,47 2,63 2,29 2,66 2,6124

n2 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Desv. estándar ,15715 ,894 1,562 ,214 1,202 1,403 ,113 1,214 ,79954

Varianza ,025 ,799 2,441 1,474 1,445 1,969 1,238 1,474 ,639

To
tal

Media 1,1816 3,83 2,18 1,46 2,55 2,41 2,28 2,61 2,7141

N 76 76 76 76 76 76 76 76 2,8158

Desv. estándar ,15574 ,971 1,186 ,958 1,300 1,387 ,988 1,144 38

Varianza ,024 ,944 1,406 ,918 1,691 1,925 ,976 1,309 ,88906

Valor p 0,358 0,279 0,424 0,036 0,3 0,81 0,454 0,346 0,149

Tabla 2. Frecuencia de respuestas a cada uno de los ítems (IES Dionisio Aguado)

PREGUNTAS
PUNTUACIÓN DE LAS RESPUESTAS

1 punto 2 puntos 3 puntos 4 puntos 5 puntos

1º   pregunta: lista de actividades 88,8% 6,8% 2,5% 1,2% 0,7%

2º   pregunta: educación física 5,3% 2,6% 28,9% 36,8% 26,3%

3º   pregunta: recreo 2,6% 86,8% 5,3% 2,6% 2,6%

4º   pregunta: comida 78,9% 15,8% 5,3% 0% 0%

5   pregunta: tarde (14-18h) 31,6% 13,2% 28,9% 13,2% 13,2%

6º   pregunta tarde (18-22h) 44,7% 18,4% 21,1% 5,3% 10,5%

7º   pregunta: fin de semana 18,4% 42,1% 36,8% 0% 2,6%

8º   pregunta: frecuencia semanal 18,4% 31,6% 28,9% 18,4% 2,6%

9º   pregunta: frecuencia diaria 28,9% 12,1% 25,9% 13,9% 19,2%

95% y un nivel de significancia de p < 0.05. 
Todos los análisis estadísticos se llevaron a 
cabo utilizando el software SPSS 29.0.1. y 
Microsoft Excell para realizar medias de los 
ítems. Estas herramientas permitieron realizar 
cálculos precisos y obtener resultados esta-
dísticamente significativos.
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Tabla 3. Frecuencia de respuestas a cada uno de los ítems (IES Gaspar Melchor de Jovellanos)

PREGUNTAS
PUNTUACIÓN DE LAS RESPUESTAS

1 punto 2 puntos 3 puntos 4 puntos 5 puntos

1º   pregunta: lista de actividades 89,1% 6,4% 2,9% 1,1% 0,5%

2º   pregunta: educación física 0% 5,3% 28,9% 36,8% 28,9%

3º   pregunta: recreo 52,6% 15,8% 5,3% 10,5% 15,8%

4º   pregunta: comida 68,4% 15,8% 5,3% 2,6% 7,9%

5º   pregunta: tarde (14-18h) 28,9% 15,8% 42,1% 5,3% 7,9%

6º   pregunta tarde (18-22h) 28,9% 21,1% 21,1% 15,8% 13,2%

7º   pregunta: fin de semana 28,9% 28,9% 31,6% 5,3% 5,3%

8º   pregunta: frecuencia semanal 21,1% 23,7% 31,6% 15,8% 7,9%

9º   pregunta: frecuencia diaria 28,6% 17,3% 22,2% 21,4% 10,5%

Tabla 4. Ítem 4: lista de actividades

IES N Media Desv. estándar

Natación
Dionisio Aguado 38 1,13 ,414

Jovellanos 38 1,08 ,273

Bailar/danza
Dionisio Aguado 38 1,39 ,755

Jovellanos 38 1,39 ,887

Bádminton
Dionisio Aguado 38 1,00 ,000

Jovellanos 38 1,32 ,662

Rugby
Dionisio Aguado 38 1,00 ,000a

Jovellanos 38 1,00 ,000a

Aeróbic/spinning
Dionisio Aguado 38 1,13 ,529

Jovellanos 38 1,00 ,000

Fútbol/fútbol sala
Dionisio Aguado 38 1,21 ,528

Jovellanos 38 1,50 ,893

Voleibol
Dionisio Aguado 38 1,37 ,913

Jovellanos 38 1,42 ,889

Hockey
Dionisio Aguado 38 1,00 ,000

Jovellanos 38 1,03 ,162

Baloncesto
Dionisio Aguado 38 1,29 ,835

Jovellanos 38 1,29 ,768

Atletismo
Dionisio Aguado 38 1,05 ,226

Jovellanos 38 1,13 ,343
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Tenis/pádel
Dionisio Aguado 38 1,05 ,226

Jovellanos 38 1,11 ,453

Balonmano
Dionisio Aguado 38 1,05 ,324

Jovellanos 38 1,03 ,162

Artes marciales (taekwondo, judo, karate…)
Dionisio Aguado 38 1,13 ,475

Jovellanos 38 1,26 ,860

Gimnasia Rítmica
Dionisio Aguado 38 1,00 ,000

Jovellanos 38 1,03 ,162

Escalada
Dionisio Aguado 38 1,05 ,226

Jovellanos 38 1,00 ,000

Correr/footing
Dionisio Aguado 38 1,58 ,722

Jovellanos 38 1,39 ,790

Montar en patinete o monopatín
Dionisio Aguado 38 1,08 ,359

Jovellanos 38 1,03 ,162

Patinar (en línea, sobre hielo...)
Dionisio Aguado 38 1,08 ,273

Jovellanos 38 1,13 ,414

Saltar a la comba
Dionisio Aguado 38 1,13 ,343

Jovellanos 38 1,11 ,509

Otros:
Dionisio Aguado 38 2,03 1,365

Jovellanos 38 1,26 ,724

Tabla 5. Ítem 9: frecuencia semanal

IES N Media Desv. estándar

Lunes
Dionisio Aguado 38 3,29 1,313

Jovellanos 38 2,66 1,475

Martes
Dionisio Aguado 38 2,82 1,557

Jovellanos 38 2,95 1,161

Miércoles
Dionisio Aguado 38 2,87 1,474

Jovellanos 38 2,87 1,379

Jueves
Dionisio Aguado 38 2,97 1,568

Jovellanos 38 2,71 1,393

Viernes
Dionisio Aguado 38 2,84 1,480

Jovellanos 38 2,71 1,250

Sábado
Dionisio Aguado 38 3,00 1,452

Jovellanos 38 3,05 1,469

Domingo
Dionisio Aguado 38 1,92 1,171

Jovellanos 38 1,82 1,087
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Tabla 6. AF más practicada IES Gaspar Melchor de Jovellanos

Fútbol/fútbol sala
IES Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado

Dionisio Aguado Válido

No 32 84,2 84,2 84,2

1-2 4 10,5 10,5 94,7

3-4 2 5,3 5,3 100,0

Total 38 100,0 100,0

Jovellanos Válido

No 26 68,4 68,4 68,4

1-2 7 18,4 18,4 86,8

3-4 4 10,5 10,5 97,4

7 veces o+ 1 2,6 2,6 100,0

Total 38 100,0 100,0

Tabla 7. AF más practicada en el IES Dionisio Aguado
Correr/footing
IES Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Dionisio Aguado Válido

No 21 55,3 55,3 55,3

1-2 12 31,6 31,6 86,8

3-4 5 13,2 13,2 100,0

Total 38 100,0 100,0

Jovellanos Válido

No 28 73,7 73,7 73,7

1-2 7 18,4 18,4 92,1

3-4 1 2,6 2,6 94,7

5-6 2 5,3 5,3 100,0

Total 38 100,0 100,0

Tabla 8. Otros deportes

Otros:
IES Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Dionisio Aguado Válido

1 20 52,6 52,6 52,6

2 8 21,1 21,1 73,7

3 2 5,3 5,3 78,9

4 5 13,2 13,2 92,1

5 3 7,9 7,9 100,0

Total 38 100,0 100,0

Jovellanos Válido

1 32 84,2 84,2 84,2

2 4 10,5 10,5 94,7

4 2 5,3 5,3 100,0

Total 38 100,0 100,0
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3. RESULTADOS

 A continuación, se muestran los resultados obteni-
dos del cuestionario en forma de tabla (tabla1).

 
 En la Tabla 1 se presentan los resultados de la 

comparación de las respuestas entre las diferen-
tes preguntas entre institutos y el total. Se mues-
tran las medias, el número de personas que res-
pondieron a cada pregunta (N), desviación típica 
o estándar (DT), varianza y el valor p. La media 
de cada pregunta es fundamental para calcular la 
puntuación total del cuestionario PAQ-C. En este 
estudio, el número total de participantes fue de 76 
(n=76), siendo 38 estudiantes de cada instituto (n1 
= 38; n2 = 38). Al analizar los datos de la tabla, se 
pueden observar las diferencias en las medias de 
cada ítem entre los dos institutos y el total. Ade-
más, la información sobre la desviación estándar y 
la varianza nos brinda una idea de la dispersión de 
las respuestas en cada pregunta. Considerando el 
valor de significancia en p<0,05, de acuerdo con 
el valor p=0,036 se puede afirmar que existe una 
diferencia significativa en el ítem 4.

 Antes de comenzar el análisis, es importante tener 
en cuenta el contexto de las preguntas 1 y 9, ya que 
la puntuación puede generar confusión en las ta-
blas de frecuencia (Tabla 2 y 3). Esto se debe a que 
se realiza una media entre todas las actividades 
mencionadas (Tabla 4) y los días de la semana (Ta-
bla 5), lo que puede dar como resultado una pun-
tuación más baja en comparación con las demás 
preguntas que evalúan actividades específicas. 

 En el IES Dionisio Aguado se encontró, en relación 
con la pregunta 1 que de la lista de actividades (Ta-
bla 1) que se describen en la primera pregunta, la 
más practicada fue “correr/footing” con un 44,7% 
(Tabla 6) del alumnado que practica este deporte, 
seguido de “bailar/danza” con un 28,9%. Además, 
se observó que un 47,4% (Tabla 8) del alumnado 
realizaron otro tipo de actividades físicas diferen-
tes a las mencionadas en la lista, como ejercicios 
de fuerza o boxeo. Estos datos pueden indicar 
que los adolescentes de este instituto muestran 
una preferencia por ejercicios cardiovasculares y 
de expresión corporal. Por otro lado, se puede ob-
servar un alto porcentaje de alumnos muy activos 
en EF “a menudo” (36,8%) y “siempre” (26,3%), lo 
que indica una participación y un compromiso por 
la AF en el entorno escolar.

 Durante los recreos existe un bajo nivel de AF, 
puesto que un 86,8% del alumnado estuvo pa-

seando por los alrededores. Estos datos sugieren 
la necesidad de una revisión al programa de patios 
del instituto para fomentar una mayor participación 
en actividades físicas durante estos momentos de 
descanso. Se muestra un gran período sedentario 
durante la comida (78,9%), los adolescentes pa-
rece que prefieren estar reposando durante ese 
período. Durante las primeras horas de la tarde 
se observa una mayor participación en activida-
des físicas, pudiendo ser debido a que el alumna-
do participe en el programa IPAFD, sin embargo, 
un 31,6% del alumnado se mantuvo inactivo. Tras 
la hora de la merienda comenzó a bajar la partici-
pación en actividades físicas, hasta un 44,7% de 
los estudiantes no realizaron actividad física. Un 
42,1% del alumnado mencionó realizar deportes, 
baile o juegos intensos durante el fin de semana 
1 vez en la última semana. Esto muestra que el 
fin de semana es un momento en el que muchos 
estudiantes aprovechan para participar en acti-
vidades físicas más intensas y recreativas. Con 
respecto a la intensidad semanal, un 31,6% del 
alumnado dedicaron 1 o 2 veces a la práctica de 
actividad física durante su tiempo libre. Finalmen-
te, el día que más practicaron AF este alumnado 
fue el lunes, la media fue de 3,29 sobre 5.

 Por otra parte, en el IES Gaspar Melchor de Jo-
vellanos en la primera pregunta se destaca que el 
deporte más practicado por el alumnado fue el fút-
bol/fútbol sala, con un 31,6% de los participantes 
que lo eligieron. Con relación a la segunda, que 
tiene que ver con el tiempo muy intenso durante 
las horas de EF, se observa un alto porcentaje de 
los alumnos que marcan la opción 4 “a menudo” 
(36,8%). Este dato sugiere un alto compromiso 
motor por parte de los alumnos. Con respecto a la 
pregunta 3, la mayoría de los encuestados (52,6%) 
asignaron 1 punto, que indican tiempo sedentario 
durante los recreos, estos datos muestran la nece-
sidad de evaluar y mejorar el programa de patios 
del instituto. En cuanto a la pregunta 4, que tiene 
que ver con la comida, el 68,4% indicaron que pre-
fieren descansar durante ese período de tiempo. 
La pregunta 5, antes de la merienda se mantie-
nen “muy activos” 2-3 veces a la semana el 42,1% 
de los alumnos, esto muestra que participan en 
actividades físicas con cierta regularidad duran-
te ese perído. Con relación a la pregunta 6, se 
observa un aumento en el tiempo sedentario, ya 
que el 28,9% de los estudiantes seleccionaron la 
opción 1. Con respecto a la pregunta 7, el 31,6% 
del alumnado realizó 1 actividad física una vez du-
rante el fin de semana. En cuanto a la intensidad 
semanal, el 31,6% habían realizado AF 3-4 veces 
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a la semana. Finalmente, el día de la semana que 
más AF realizaron fue el sábado con una media de 
3,05 sobre 5.

 Después de analizar los datos, se obtuvieron las 
medias de todos los ítems para sacar la puntuación 
del cuestionario PAQ-C (Tabla 9): 
• IES Dionisio Aguado: 2,31
• IES Gaspar Melchor de Jovellanos: 2,40

 Comparando ambas puntuaciones el IES Gaspar 
Melchor de Jovellanos (no IPAFD) muestra una 
puntuación ligeramente más alta. Sin embargo, al 
realizar la pueba de la t de Student para muestras 
independientes, se obtuvo un valor p de 0,173 y 
considerando que para que el resultado sea signi-
ficativo, el valor p debe ser menor a 0,05. En este 
caso, el valor p, al ser superior a 0,05, indica que 
no hay una diferencia significativa entre las pun-
tuaciones de ambos institutos, es decir, n se puede 
afirmar con confianza que exista una diferencia real 
entre ambas puntuaciones. Además, el valor p de 
0,173 está fuera del intervalo de confianza del 95%.

 Por otro lado, no se encontraron diferencias signi-
ficativas con relación al sexo. Cabe destacar que 
se tuvo que obviar el sexo “otros” debido al redu-
cido tamaño de la muestra. Si es cierto que los 
chicos realizan una mayor cantidad de AF en com-
paración con las chicas, siendo el valor p 0,184. 
Dado que se consideró que para que sea significa-
tivo el valor p debe estar por debajo de 0,05, no se 
encontraron diferencias significativas. Finalmente, 
hay que destacar que los chicos del IES Dionisio 
Aguado son los que tienen una puntuación PAQ-C 
más alta con 2,72 de media sobre 5 puntos.

4.  DISCUSIÓN

 Tras presentar los resultados, se procede a rea-
lizar la discusión de estos, teniendo en cuenta la 
revisión de la literatura científica relacionada.

 En primer lugar, se comparará la tabla de los dife-
rentes ítems con la investigación de Manchola et 
al. (2017). En la presente investigación la hora a 
la que más se realiza AF fuera del horario escolar 
es después de comer (14-18h) en ambos institu-
tos, con un 68,4% para el IES Dionisio Aguado, 
momento en el que se realiza el programa IPAFD, 
y un 71,1% para el IES Gaspar Melchor de Jove-
llanos. En contraste con el estudio investigado, 
aquí se mantuvieron más activos tras la hora de la 
merienda (18-22h), hasta un 94,8% del alumnado 
se mantuvo activo. En referencia a la pregunta 8, 
relacionada con la frecuencia semanal, se observa 
que los resultados de los dos institutos difieren li-
geramente. Por un lado, en el IES Dionisio Aguado 
la frecuencia más alta fue de 1 o 2 veces por sema-
na con un 31,6%, mientras que en en el IES Gas-
par Melchor de Jovellanos 3-4 veces por semana, 
también con un 31,6%. Estos resultados están en 
consonancia con el estudio de referencia, donde 
se encontró que un 32,9% 3-4 días a la semana.

 En general, con relación al objetivo principal del 
estudio, los resultados del presente estudio indi-
can que no se encontraron diferencias significa-
tivas (p=0,173) en los niveles de actividad física 
entre los estudiantes de secundaria de los institu-
tos inscritos y no inscritos en el programa IPAFD. 
Esto sugiere que la inscripción en el programa no 
se asoció directamente con un aumento o dismi-

Tabla 9. Media, desviación típica, valor p e intervalo de confianza de la puntuación total PAQ-C según instituto y sexo.

Puntuación total PAQ-C
Chicos
n=28

(11, 17)

Chicas
n=46

(26, 20)

Otros
n=2

(1, 1)

Total
N=76

(38, 38)
Valor-p IC (95%)

IES 1
n=38

(11, 26, 1)

2,72 ± 
0,78

2,12 ± 
0,6

2,05 ± 
1,16

2,31 ± 
0,719 0,236 2,31 ± 

0,236

IES 2
n=38

(17, 20, 1)

2,54 ± 
0,88

2,14 ± 
0,66

2,92 ± 
0,99

2,40 ± 
0,702 0,23 2,4 ± 

0,23

Total
N=76

(28, 46, 2)

2,638 ± 
0,8189

2,17 ± 
0,7486

2,721 ± 
0,9566

2,357 ± 
0,76 0,184 2,357 ± 

0,184

Valor p 0,317 0,222 0,173

IC (95%) 2,638 ± 
0,317

2,17 ± 
0,222

2,357 ± 
0,173
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nución de la actividad física en esta población. En 
contraste con el estudio de (Dobins et al., 2013) 
que encontró diferencias significativas en los ni-
veles de AF en las escuelas que si tenían un pro-
grama deportivo fuera del horario escolar. Sin 
embargo, es importante destacar que la falta de di-
ferencias significativas puede deberse a diversos 
factores tal y como afirman Mears & Jago (2016). 
Estos autores arguyen que se deben estudiar los 
factores que motivan al alumnado a realizar prácti-
ca físico-deportiva. De esta manera, se pueden di-
señar estrategias de intervención individualizadas 
a cada contexto y comprender mejor el potencial 
que pueden tener estos programas deportivos.

 En relación con la asociación entre la práctica de 
AF y el sexo, se observa que las chicas tienden 
a mostrar puntuaciones más bajas en compara-
ción con los chicos, aunque esta diferencia no 
fue significativa (p=0,84) en el presente estudio. 
Estos resultados están en línea con estudios pre-
vios, como el de Roman-Viñas et al. (2018), que 
también encontraron diferencias de género en los 
niveles de actividad físicas. Esta diferencia de gé-
nero puede ser influenciada por diversos factores, 
como mencionan Carrillo et al. (2017). Estos facto-
res incluyen barreras temporales (falta de tiempo 
y sentido de responsabilidad), barreras contextua-
les (escasa y sesgada oferta deportiva, alejada de 
sus preferencias y falta de apoyo o participación 
de sus iguales y familiares), barreras de desagra-
do (percepción de competencia y destreza en el 
desempeño motriz e inadecuada orientación de 
los objetivos de la práctica deportiva. Además, se 
debe prestar principal atención a este grupo ya 
que en la etapa de transición a bachillerato la mu-
jer desciende un 23% en su frecuencia de AF y el 
hombre un 12% debido a barreras temporales y la 
falta de motivación. 

 En comparación con el estudio de Manchola et 
al. (2017), es interesante destacar las diferencias 
en las puntuaciones obtenidas en el cuestionario 
PAQ-C por los participantes de la presente investi-
gación. En esta investigación, se observa que los 
chicos obtuvieron una puntuación más alta, con 
2,638 en comparación con los 2,39 obtenidos en 
el estudio anterior. Esta diferencia indica que los 
chicos de la presente muestra tienen una mayor 
participación en actividades físicas. Por otro lado, 
al analizar las puntuaciones de las chicas, se ob-
serva que muestran resultados bastante similares 
en ambas investigaciones, con una puntuación 
de 2,17 en la presente investigación y 2,15 en el 
estudio previo. En cuanto al total, es interesante 

notar que ambos institutos obtuvieron puntuacio-
nes más altas en comparación con la investigación 
estudiada. Los participantes de la presente mues-
tra obtuvieron una puntuación promedio de 2,31 y 
2,4 en los dos institutos, mientras que en el estudio 
anterior la puntuación promedio fue de 2,28. Estas 
diferencias podrían indicar una mayor participación 
en actividades físicas por parte de los estudiantes 
de los institutos analizados en comparación con el 
estudio de referencia. Sin embargo, es importan-
te tener en cuenta que estas diferencias podrían 
deberse a factores contextuales y metodológicos. 
Podrían existir diferencias en los programas de ac-
tividad física implementados en los institutos o en 
la forma en que se llevó a cabo la medición y reco-
pilación de datos en cada estudio. Estos aspectos 
deben ser considerados al interpretar las diferen-
cias en las puntuaciones obtenidas.

5.  CONCLUSIONES

 El objetivo principal de este estudio fue comparar 
los niveles de actividad física entre el alumnado de 
secundaria pertenecientes a institutos inscritos en 
el Programa IPAFD de la Comunidad de Madrid y 
aquellos que no están inscritos en dicho progra-
ma. Los resultados no mostraron diferencias sig-
nificativas en los niveles de actividad física entre 
estos dos grupos, lo que sugiere que la inscripción 
en el programa no se asoció directamente con un 
aumento de la actividad física en esta población. 
Además, se observó una puntuación ligeramente 
mayor en el instituto que no está inscrito en el 
programa IPAFD, lo cual sugiere la existencia de 
otros factores que influyen en los niveles de activi-
dad física.

 Es importante considerar que se deben analizar 
los factores que impulsan a los jóvenes a la prác-
tica de actividad física. Estos factores pueden in-
cluir aspectos relacionados con la Educación Fí-
sica, el acceso a instalaciones deportivas, el nivel 
socioeconómico, así como las preferencias indivi-
duales del alumnado. 

 Finalmente, en cuanto a la asociación entre la 
práctica de actividad física y el sexo, se observó 
una menor práctica de actividad física por parte 
del sexo femenino. Sin embargo, no se encon-
traron diferencias significativas. Por lo tanto, es 
fundamental proporcionar apoyo adecuado para 
fomentar la participación de las chicas en activida-
des físicas, implementando estrategias inclusivas 
que promuevan la confianza, el empoderamiento 
y la igualdad de oportunidades.
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