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Resumen. Las relaciones de género se sitúan dentro de la categoría de las relaciones sociales y, dentro de la amplia esfera educativa, 
atañen al conjunto de interacciones que se establecen entre las chicas y los chicos. Para conocer de manera específica el comportamiento 
de estas relaciones, se requieren instrumentos de evaluación que aporten información sobre el tipo de conductas que se manifiestan, 
las frecuencias en las que aparecen y los ambientes en los que se producen. El presente estudio, tuvo como objetivo realizar una revisión 
sistemática sobre los instrumentos cuantitativos de evaluación que analizaron las relaciones de género de estudiantes adolescentes en 
las clases de Educación Física. Se siguieron las orientaciones de la declaración PRISMA, y la búsqueda de la literatura científica tuvo 
lugar en las bases de datos Dialnet, Redalyc, SCOPUS, SPORTDiscus, ERIC, Pubmed, Medline7, Web of Science y Google Scholar. 
Los resultados llevaron a la selección final de cinco instrumentos de evaluación divididos en dos categorías: 1. violencia de género; y 2. 
climas de aprendizaje. Se ha podido constatar que existen pocos instrumentos de evaluación que permitan al docente de Educación 
Física conocer cómo son las relaciones de género entre el alumnado adolescente durante las clases de Educación Física. 
Palabras clave: Revisión sistemática, violencia, estereotipo, discriminación basada en el género, docente de secundaria, educación 
física. 
 
Abstract. Gender relations are located within the category of social relations and, within the broad educational sphere, they concern 
the set of interactions established between girls and boys. To know specifically the behavior of these relationships, evaluation instru-
ments are required that provide information on the type of behaviors that are manifested, the frequencies in which they appear and the 
environments in which they occur. The objective of this study was to carry out a systematic review of the quantitative evaluation 
instruments that analyzed the gender relations of adolescent students in Physical Education classes. The guidelines of the PRISMA 
declaration were followed, and the scientific literature was searched in the Dialnet, Redalyc, SCOPUS, SPORTDiscus, ERIC, Pubmed, 
Medline7, Web of Science and Google Scholar databases. The results led to the final selection of five evaluation tools divided into two 
categories: 1. gender violence; and 2. learning climates. It has been found that there are few evaluation instruments that allow the 
Physical Education teacher to know what gender relations are like among adolescent students during Physical Education classes. 
Key Words. Systematic review, violence, stereotype, gender discrimination, teacher for secondary stage, physical education. 
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Introducción 
 
Las relaciones sociales se conforman a través de las in-

teracciones que se producen con quienes nos rodean, desa-
rrollando una gran variedad de tipologías en función del 
contexto, el grado de cercanía, la duración, o la naturaleza 
de la interacción. Concretamente, el presente estudio se 
centra en las relaciones de género en la etapa adolescente 
dentro de un contexto educativo, enmarcado en el ámbito 
de la Educación Física. 

La literatura científica sobre las relaciones de género 
muestra la influencia de los contextos culturales, sociales, e 
históricos para poder entender cómo se relacionan hombres 
y mujeres. Es la sociedad la que construye los estereotipos 
de género, la que da ideas de cómo son y cómo deben com-
portarse las personas en función del género. Esas ideas se 
introducen dentro de cada persona, haciendo que se com-
porte de una manera determinada (Cubillas et al., 2016). 
En este sentido, varias investigaciones detectan actitudes y 
comportamientos discriminatorios por el hecho de ser hom-
bre o mujer y que, desde un punto de vista social, son ac-
ciones responsables de la manifestación de desigualdades de 
género traducidas en violencia, discriminación, exclusión o 
intimidación (Bonet-Morro et al., 2022; Cardozo-Rusinque 
et al., 2019; Kim et al., 2019; Sánchez-Álvarez, 2020).  

En lo que respecta a los estudios sobre las relaciones de 
género en la etapa adolescente, se están mostrando datos 
alarmantes sobre el aumento de casos de violencia en con-
textos educativos (Fawole et al, 2018). De manera que, los 
centros de enseñanza constituyen dos aspectos claves para 
actuar ante esta problemática. Por un lado, son fuente de 
información para conocer y comprender cómo son las in-
teracciones entre iguales; y por otro lado, son espacios de-
terminantes para la prevención, concienciación e interven-
ción de conductas discriminatorias o desigualitarias (Sán-
chez-Álvarez et al., 2020). Sin embargo y a pesar de su im-
portancia, se pone de manifiesto la necesidad de profundizar 
y analizar exhaustivamente sobre las relaciones, intercam-
bios y acciones que se producen en estos contextos (Domín-
guez-Alonso et al., 2019) con los propósitos de diseñar, di-
rigir y mejorar las propuestas de intervención hacía una en-
señanza igualitaria. 

Cabe destacar que los estudios en la etapa adolescente y 
en contextos educativos, abarcan un gran abanico de cam-
pos de investigación desde los tipos de violencias que se 
pueden manifestar, hasta los climas de aprendizaje más pro-
clives para situaciones de igualdad o desigualdad (Arenas et 
al., 2022; Bonet-Morro et al., 2022; Ferfolia et al., 2020; 
Pérez-Enseñat & Moya-Mata, 2020; Vega et al., 2021). 
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Como consecuencia de estas investigaciones y de la necesi-
dad de recabar información sobre las interacciones de gé-
nero, se han ido desarrollando diversos instrumentos de 
evaluación de las relaciones de género de distinta naturaleza 
y con diferentes objetivos, dirigidos a los agentes principales 
que intervienen en el aula (estudiantes y docentes).  

Estas herramientas son fundamentales para indagar, 
principalmente, sobre tres puntos claves que son: 1. las per-
cepciones de género; 2. los ambientes y orientaciones de 
aprendizaje; y 3. la frecuencia y manifestaciones de violen-
cia que se producen en el aula. De manera que, es frecuente 
ver cómo los estudios aplican y combinan diferentes instru-
mentos de evaluación que permiten conocer un espectro 
más amplio de cómo son las relaciones de género desde di-
ferentes aristas, como las percepciones el profesorado y del 
alumnado y/o los ambientes donde se producen. Específi-
camente, el uso de varias herramientas permite obtener da-
tos sobre: 1. patrones comunes de comportamiento del 
alumnado y nexos de unión entre situaciones de violencia 
de género; 2. características de los climas de aprendizaje en 
el aula que favorecen escenarios de igualdad de género y que 
evitan comportamientos disruptivos entre el alumnado; y 3. 
estrategias metodológicas que influyen en la promoción de 
climas afectivos seguros y de igualdad. 

El presente estudio se centra en el ámbito de la Educa-
ción Física, el cual es considerado como un área educativa 
excepcional para las interacciones de género (Sánchez-Álva-
rez et al., 2022; Llanos et al., 2022), donde la discrimina-
ción y la forma en la que se reproducen estereotipos tradi-
cionales se vuelve enormemente visible (Alvariñas-Villa-
verde y Pazos-González, 2018; Arenas et al., 2022). De 
manera general, la sociedad acepta como «normal» a el niño 
que se comporta según el modelo masculino, y la niña que 
lo hace con el modelo femenino (Pastor-Vicedo et al., 
2019; Petty et al., 2018). No obstante, estos modelos pue-
den no coincidir con las ambiciones y capacidades de cada 
uno, pudiendo ser muy negativos, a corto y largo plazo, 
para el desarrollo individual de la persona. En la asignatura 
de Educación Física ese modelo masculino o femenino es, si 
cabe, mucho más marcado. Y es que, en el contexto físico-
deportivo, los estereotipos «tradicionales» de género en re-
lación con la actividad física y el deporte continúan siendo 
muy visibles y llamativos dentro del alumnado de Primaria 
y Secundaria (Arenas et al., 2022; Blández et al., 2007; 
Landi et al., 2020; 2021; Monforte & Ubeda-Colomer, 
2019). De esta manera, en el día a día de las clases de Edu-
cación Física y en los patios de recreo es común presenciar 
situaciones donde los adolescentes o niños se etiquetan, por 
ejemplo, llamando «nenaza» al que se mueve peor, o «chi-
cazo» a la niña que muestra alto interés en la práctica de 
actividad físico-deportiva o cuyo deseo es participar en jue-
gos o actividades que tradicionalmente están relacionados 
con la masculinidad (Arenas et al., 2022; Llanos-Muñoz et 
al., 2022; Lisahunter, 2019; Monforte & Ubeda-Colomer, 
2019; Palomo et al., 2021). 

Bajo esta realidad, el impacto de estas creencias no solo 
influye sobre los comportamientos que se establecen entre 

chicos y chicas, sino que también afecta al propio profeso-
rado (Arenas et al., 2022; Cervelló et al., 2011). En este 
sentido se ha demostrado como el clima motivacional de 
aprendizaje propuesto por el docente, determina las per-
cepciones que tiene el alumnado sobre la igualdad o discri-
minación de género en las clases de Educación Física (Alma-
gro et al., 2011; Cervelló et al., 2004; Moreno et al., 
2008). Los estudios evidencian como un clima motivacional 
orientado a la tarea, centrado en el proceso y en la mejora 
personal, repercute en una mayor percepción de igualdad, 
disfrute y adherencia a la práctica deportiva. Y por el con-
trario, un clima motivacional orientado al ego, dirigido al 
rendimiento y a los resultados, se relaciona con mayor dis-
criminación de género en favor de los chicos.  

Cabe destacar que para que se pueda seguir avanzando 
en el estudio de las relaciones de género en este ámbito, se 
hace fundamental disponer de herramientas válidas y fiables 
que puedan ser utilizadas por el profesorado. De manera 
que haya posibilidades de evaluar cómo son esas relaciones 
de género, en qué formas y con qué frecuencia se manifies-
tan; detectar aquellas conductas y entornos que favorecen 
las relaciones igualitarias y que, por el contrario, ayudan a 
detectar situaciones de desequilibrio, que permitan preve-
nir e intervenir desde el área de la Educación Física. El ob-
jetivo principal del estudio es conocer qué instrumentos de 
evaluación de naturaleza cuantitativa se utilizan, por parte 
del profesorado, en el ámbito de la Educación Física para el 
estudio de las relaciones de género entre chicas y chicos en 
la etapa adolescente.  

 
Método 
 
Como protocolo para la elaboración de esta revisión sis-

temática, se utilizaron las orientaciones Preferred Reporting 
Items for Systematic Review and Meta-Analyses la declaración 
(PRISMA), que fueron publicada en 2009. PRISMA está 
compuesto por 27 ítems que deben ser utilizados para con-
seguir una revisión sistemática de calidad.  

Para ello, y dada la estrecha vinculación con las ciencias 
de la educación, se consultaron las bases de datos Dialnet, 
Redalyc, SCOPUS, SPORTDiscus, ERIC, Pubmed, 
Medline7, Web of Science y Google Scholar, durante los 
meses de abril y mayo de 2022. Para la estrategia de bús-
queda, se emplearon los siguientes términos: «violencia de 
género», “gender-based violence”, «relaciones de género», 
“gender relationship”, «educación física», “physical educa-
tion”, «instrumentos cuantitativos de evaluación», “quanti-
tative assessment tool”, «cuestionarios», “questionnaire”, 
«acoso», “bullying”, «ciberacoso», “cyberbullying”, «am-
biente de aprendizaje» “learning environment” utilizando 
operadores booleanos (AND, OR, NOT).  

 
Criterios de inclusión y exclusión 
Los criterios de inclusión fueron los siguientes:  
a) instrumentos dirigidos a evaluar las relaciones de 

género en el ámbito de la Educación Física: como objetivo 
principal de estudio). 
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b) instrumentos dirigidos a evaluar las relaciones de 
género en ámbitos ajenos a la Educación Física y que se ha-
yan empleado en dicha área curricular: puesto que interesa 
conocer qué instrumentos han sido utilizados en la asigna-
tura de Educación Física, aunque no sean específicos del 
área. 

c) instrumentos validados a través de un análisis fac-
torial (exploratorio y confirmatorio y aplicados en pobla-
ción española: dado que este tipo de análisis asegura la vali-
dez de constructo. 

d) instrumentos de naturaleza cuantitativa: permi-
tiendo ser aplicados a un tamaño muestral más grande y rea-
lizar análisis estadísticos más complejos. 

e) publicación en castellano o inglés: puesto que son 
los dos idiomas utilizados por la mayoría de la literatura 
científica. 

f) estudios empíricos de cualquier diseño publicados 
en un formato revisado por pares: criterio establecido por 
el interés que suscita los procesos de validación. 

Asimismo, se incluyeron los siguientes criterios de ex-
clusión: (a) instrumentos dirigidos a la evaluación de pobla-
ción adulta; (b) instrumentos que no hayan tenido un pro-
ceso riguroso de validación; (c) instrumentos que evalúan la 
violencia (de pareja).  

 
Elegibilidad 
Dos investigadores llevaron a cabo la evaluación de la ele-

gibilidad de los estudios de forma independiente. Las discre-
pancias surgidas entre ambos investigadores fueron discutidas 
junto a un tercer investigador. Para la selección de los artícu-
los, se aplicó un procedimiento de cribado, diferenciando dos 
etapas: la primera etapa se caracterizó por la evaluación de 
todos los títulos y resúmenes de aquellos artículos que cum-
plieron con los criterios de inclusión y exclusión establecidos 
para la presente revisión; durante la segunda etapa, se revisa-
ron aquellos artículos de texto completo que, de la misma 
manera, cumplieron los criterios de inclusión anteriormente 
citados. Para la revisión, se consideraron todos los artículos 
originales de texto completo en español y en inglés, publica-
dos desde 1993 a mayo de 2022. La selección de este periodo 
fue debido a la relevancia de estudios primarios que fueron 
publicados a mediados de los noventa, pretendiendo recoger 
la síntesis de la evidencia científica disponible. Por otra parte 
y con el propósito de mejorar la calidad de la presente revi-
sión, solamente fueron examinados aquellos estudios que ha-
bían sido revisados por pares, excluyendo los estudios publi-
cados como tesis doctorales, trabajos finales de Grado y Más-
ter y/o resúmenes de conferencias. 

Desde el punto de vista metodológico, cada uno de los 
instrumentos se incluyó en una tabla Excel en la que se mos-
traban características de las herramientas como nombre del 
instrumento y abreviatura si la tenía, autores/creadores del 
instrumento, tipo de instrumento dentro de la variedad de 
herramientas cuantitativas de obtención de datos y variables 
objeto de estudio. A través de dicho documento creado ad 
hoc para la investigación, se seleccionaron aquellos que los 
investigadores consideraron que debían formar parte de la 

revisión al responder a las preguntas objeto de estudio.  
Un total de 88 estudios fueron inicialmente encontrados 

en las diferentes bases de datos. De ese número, 54 fueron 
excluidos después de la primera revisión del título y el re-
sumen, ya que se determinó que no cumplían con los están-
dares de los criterios de elegibilidad. Posteriormente 34 es-
tudios fueron evaluados mediante la lectura de texto com-
pleto, de los cuales 28 fueron descartados al no cumplir con 
todos los criterios de inclusión previamente establecidos. 
Finalmente, el número total de estudios incluidos en la re-
visión sistemática actual fue de 6. A continuación, en la Fi-
gura 1, se ve reflejado la cuantificación del proceso de iden-
tificación, cribado e inclusión de aquellos estudios seleccio-
nados para el presente estudio.  

Para las tablas 1 y 2, dos de los investigadores extraje-
ron, de manera independiente, los datos sobre las caracte-
rísticas del estudio, seguidos de una verificación cruzada 
para garantizar la precisión. De este modo, se extrajo aque-
lla información más relevante del estudio como el nombre 
del instrumento, autores del artículo, año de publicación, 
objetivo(s) principal(es), variable(s) evaluada(s), propieda-
des de administración (elementos, tiempo), poblaciones in-
cluidas, idiomas, información de validación e información 
de puntuación/interpretación. 

 

 
Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA 

 

Por tanto, en la Tabla 1, se presentan aquellos instru-
mentos dirigidos a evaluar la violencia de género entre ado-
lescentes en Educación Física; mientras que en la Tabla 2, 
se muestran los instrumentos que evalúan los climas moti-
vacionales de aprendizaje en las clases de Educación Física. 

Por último, cabe destacar que, debido a la naturaleza he-
terogénea de los diseños de los estudios analizados, la auto-
ría de la presente revisión decidió no realizar una síntesis 
cuantitativa a través de un metaanálisis. Los resultados se 
presentan de manera narrativa explicando el desarrollo, es-
tructura y variables de cada instrumento y, se resumen a 
través de las Tablas 1 y 2.  
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Resultados  
 
Un total de 6 estudios fueron seleccionados tras el pro-

ceso de revisión, siendo identificados en 5 instrumentos, de 
los cuales uno de ellos está formado por 2 subescalas: Cues-
tionario de Acoso entre Iguales (CAI: CAI-CA) y Conductas 
de Acoso de Género (CAI-CAG). A continuación, se pre-
sentan los resultados de la revisión sobre las herramientas 
seleccionadas en base a su objetivo de evaluación. 

 
Instrumentos de evaluación de la violencia de gé-

nero del alumnado adolescente en las clases de Educa-
ción Física 

En la Tabla 1 se presentan los instrumentos selecciona-
dos, clasificados por la evaluación de la violencia de género 
en la etapa adolescente. El primero de ellos, el Adolescent 
Relationship Scales Questionnaire (ARSQ) (Scharfe, et al., 
1999) traducido al español como Cuestionario de Relacio-
nes de los Adolescentes (Magaz et al., 2011), se fundamenta 
en las teorías de apego de Bartholomew y Horowitz (1991). 
Esta herramienta se basa en la técnica de evaluación de au-
toinforme donde se presentan una serie de ítems que tienen 
que ser evaluados por el propio sujeto en relación con su 
conducta, sentimientos, preferencias o percepción. El cues-
tionario original se centra en la medición de 4 tipos de 
apego: seguro, preocupado, miedoso y equitativo, a través 
de 17 ítems utilizando para las respuestas una escala Likert 
de 1 a 5 puntos desde 1 «nada en absoluto como yo» hasta 
5 «totalmente como yo». La validación española fue llevada 
a cabo por Magaz et al. (2011) reduciendo la estructura en 
3 factores de apego como consecuencia de los análisis, en 
los que apego miedoso y preocupado saturaron en un 
mismo factor. Por consiguiente, la validación del instru-
mento finalizó en 3 factores: apego seguro, miedoso/preo-

cupado y evitativo, con una reducción de 12 ítems distribu-
yéndose en 4 por cada factor. Asimismo, el sistema de res-
puesta se redujo con una escala Likert de 1 a 3, desde 
«nunca» a «muchas veces».  

El segundo de los instrumentos seleccionados, el Cues-
tionario de Acoso entre Iguales (CAI) (Magaz et al., 2011) es una 
de las herramientas más completas a nivel nacional cuyo 
propósito principal es la evaluación del bullying como victi-
mización. Este cuestionario abarca en total 7 dimensiones 
que se estructuran en escalas y subescalas presentadas en la 
Tabla 1. Esta herramienta abarca un gran abanico de facto-
res que son objeto de estudio en las conductas de acoso, de 
manera que existen cuestiones que se centran en el acoso 
entre iguales haciendo una diferenciación entre género, en 
los posibles escenarios donde se pueden desarrollar este tipo 
de comportamientos, en los agentes implicados, en las per-
sonas que son confidentes de la víctima y, en aquellos aspec-
tos relacionados con el afrontamiento y estrés postraumá-
tico que puede generar haber vivido algún tipo de acoso.  

De manera específica, la presente revisión seleccionó 
dos de sus escalas, el CAI-CA centrado en las Conductas de 
Acoso entre Iguales (CAI-CA) (Magaz, et al., 2016) y otra es-
pecífica en las Conductas de Acoso de Género (CAI-CAG) 
(Magaz et al., 2016). La primera de ellas está estructurada 
por 39 ítems que evalúan 7 factores: maltrato verbal, mal-
trato físico, amenazas, agresión basada en objetos, ciber-
bullying, exclusión social directa e indirecta. La segunda, 
específica de género en función de ser chico o chica, se con-
forma por 5 ítems para cada uno/a y, en el caso concreto 
del grupo de chicas estos 5 ítems se agrupan en dos factores: 
inconformismo de género y atractivo físico. Ambas escalas 
se complementan, sumando un total de 44 preguntas con 
una escala de respuesta entre «nunca», «pocas veces» o 
«muchas veces».  

 
Tabla 1. 
Instrumentos de evaluación de violencia en Educación Física 

Nombre instrumento (abreviatura) Autoría Autores validación español Tipo de instrumento Variable 

Cuestionario de Relaciones  
Adolescentes (Adolescent  

Relationship Scales  
Questionnaire-ARSQ) 

 

Scharfe, et al. (1999) 
Magaz, A. M., Chorot, P., Sandín, B. 

(2011) 

12 ítems (17 elementos ori-
ginal) 

 

Apego: 
1.- seguro 

2.- miedoso /preocupado* 
3.-evitativo 

(Original 4 factores: seguro,  
miedoso, preocupado y evitativo) 

Cuestionario de acoso entre  
iguales (CAI) 

Magaz, A. M., Chorot, P., 
Sandín, B., Santed, M. A., y 

Valiente, R. 
M. (2011) 

Magaz, A. M., Chorot, P., Sandín, B., 
Santed, M. A., y Valiente, R. 

M. (2011) 

Cuestionario  
Autoinforme 

7 escalas y subescalas 
 

Acoso entre iguales como  
victimización 

1. Conductas de acoso 
2. Conductas de acoso de género 

3. Escenarios 
4. Personajes 

5. Afrontamiento 
6. Confidentes 

7. Estrés postraumático 

 
Escala de conductas de acoso (CAI-CA) 

Magaz, A. M., Chorot, P., 
Santed, M. A.,  

Valiente, R.M. y Sandín, B. 
(2016) 

Magaz, A. M., Chorot, P., Santed, M. 
A., y Valiente, R. 

M.; Sandín, B (2016) 

Cuestionario 
 autoinforme 

1. Maltrato verbal 
2. Exclusión social 

directa 
3. Amenazas 

4. Ciberbullying 
5. Exclusión social indirecta 

6. Agresión basada 
en objetos 

7. Maltrato físico. 

Escala de conductas de acoso (CAI-
CAG) 

Magaz, A. M., Chorot, P., 
Santed, M. A., Valiente, 

R.M. y Sandín, B. 
(2016) 

Magaz, A. M., Chorot, P., Santed, M. 
A., y Valiente, R. 

M.; Sandín, B (2016) 

Cuestionario 
 autoinforme 

1. Inconformismo de género (exclusivo 
chicas) 

2. Atractivo físico (exclusivo chicas) 
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Instrumentos de evaluación del clima motivacional 
de aprendizaje en las clases de Educación Física 

En relación con la Tabla 2, las herramientas selecciona-
das tenían en común ser cuestionarios cuya aplicación osci-
laba entre los 10 y 15 minutos de aplicación. Todos ellos 
tenían un modo de respuesta en escala tipo Likert. Si bien, 
El Cuestionario del Clima Motivacional 3X2 en Educación Física, 
constituido por 18 preguntas, estudia el clima motivacional 
considerando 6 factores que son expuestos en la Tabla 2. La 
posibilidad de respuesta se obtuvo a través de una escala tipo 
Likert de 1 a 5 en donde 1 era «nada cierto para mí» y 5 «to-
talmente cierto para mí».  

El cuestionario Perception of Motivational Climate in Sport 
Questionnaire-2 (Newton & Duda, 1993) o Cuestionario del 
Clima Motivacional Percibido en el Deporte-2 (PMCSQ-2) (New-
ton et al., 2000), fue desarrollado originalmente para un 
entorno deportivo. Sin embargo, más tarde se adaptó en 
población española para clases de Educación Física. El cues-
tionario mide, a través de las 33 preguntas, las variables de 
Clima tarea y Clima Ego, cada una de las cuales se divide en 
diferentes subfactores. El Clima tarea se estructura en: 
aprendizaje cooperativo, esfuerzo/mejora y papel impor-
tante. El clima ego se descompone en: castigo por errores, 

reconocimiento desigual y rivalidad entre los miembros del 
grupo. Se responde con una escala tipo Likert entre 1 y 5, 
en la que 1 es Totalmente en desacuerdo y 5 Totalmente de 
acuerdo.  

Por último, también fue seleccionado el cuestionario de 
Orientaciones al Aprendizaje y Rendimiento en las Clases de Edu-
cación Física (LAPOPECQ) compuesto por 27 ítems que englo-
ban dos dimensiones. La primera de ellas, evaluada a través 
de 13 ítems, se centra en el clima motivacional orientado al 
aprendizaje (percepción del clima de tarea) y, la segunda, 
medida por medio de 14 ítems, focaliza en el clima motiva-
cional orientado hacia el rendimiento (percepción del clima 
de ego). A su vez, el instrumento está conformado por 5 
factores: clima de aprendizaje del profesor, orientación del 
aprendizaje por los estudiantes, orientación al resultado por 
los estudiantes, preocupaciones de los estudiantes por los 
errores y orientación al resultado sin esfuerzo. De manera 
que los dos primeros factores evalúan la primera dimensión 
(percepción del clima de tarea) y los otros tres, la segunda 
(percepción del clima de ego). La escala Likert utilizada se 
establece de 0 a 10, donde 0 corresponde a Totalmente en 
desacuerdo y 10 Totalmente de acuerdo.  

 
Tabla 2. 
Instrumentos de evaluación de climas motivacionales de aprendizaje en Educación Física 

Nombre instrumento (abreviatura) Autores 
Autores validación  

español 
Tipo de  

instrumento 
Variable 

 
Cuestionario del Clima Motivacional 

3x2 en 
Educación Física 
(CCM 3x2-EF) 

 

Ellior et a. (2011) 
Méndez-Giménez, et 

al., 2018) 
Cuestionario 

1. Estructuras de clima motivacional 
2. Aproximación tarea 

3. Evitación tarea 
4. Aproximación-yo 

5. Evitación-yo 
6. Aproximación otro 

7. Evitación otro 
Perception of Motivational Climate 

in Sport Questionnaire-2 
Cuestionario del Clima Motivacional 
Percibido en el Deporte-2 (PMCSQ-

2) 

Newton y Duda 
(1993) 

Newton, Duda, y Yin 
(2000) 

Cuestionario 
Clima tarea 
Clima ego 

Cuestionario de orientación al 
Aprendizaje y al Rendimiento en las 
Clases de Educación Física (LAPO-

PECQ) 

Papaioannou (1994) 
Cervelló, Jiménez, 

Moya y Moreno, 2010 
Cuestionario 

1. Clima aprendizaje profesor 
2. Orientación aprendizaje alumnos 
3. Orientación al resultado alumnos 

4. Preocupación alumnos por errores 
5. Orientación resultado sin esfuerzo 

 
Discusión  
 
Los resultados de la revisión muestran escasez de instru-

mentos de evaluación de las interacciones de género especí-
ficas en Educación Física. Se observa que no todas las herra-
mientas seleccionadas hacen referencia explícita al contexto 
de la Educación Física, y que excepto los cuestionarios CAI 
y CAG, no existen unos ítems específicos en función del gé-
nero.  

A continuación, la discusión de este trabajo se apoya en 
cuatro grandes puntos siguiendo la lista de verificación de 
PRISMA 2020 (Page et al., 2021). 

 
Proporcionar una información general de los resul-

tados en el contexto de otras variables de estudio 
Instrumentos de evaluación de la violencia de género del alum-

nado adolescente en las clases de Educación Física 

Gran parte de las investigaciones que estudian las inter-
acciones de género en la educación, realizan adaptaciones a 
instrumentos de evaluación y/o combinan la aplicación de 
varias herramientas que tratan de conocer no solo el tipo de 
interacciones que se producen entre iguales, sino también 
la percepción que tienen ellos y ellas sobre esas relaciones y 
el clima/entorno donde se desarrollan.  

En la actualidad, uno de los focos de investigación que 
está siendo objeto de interés en la etapa adolescente es la 
violencia de género en el contexto educativo (Domínguez 
et al., 2020; Donoso et al., 2019; Gallardo & Gallardo, 
2019). Como consecuencia, se han desarrollado distintos 
instrumentos de evaluación que tratan de identificar y eva-
luar las diferentes formas en las que se manifiestan conduc-
tas de violencia entre chicos y chicas, los ambientes que son 
más proclives a las conductas de acoso y aquellos que favo-
recen las relaciones positivas; los agentes implicados ya sean 
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dentro de la situación o aquellos que actúan como confiden-
tes de las víctimas, conductas de afrontamiento y las conse-
cuencias que producen ser víctimas de violencia. En este 
sentido, el CAI recoge estos factores a través del conjunto 
de escalas que lo forman. 

En el estudio de Gavilán et al. (2020), en el que parti-
cipó una muestra grande de estudiantes y docentes de las 
etapas de primaria y secundaria, utilizaron un cuestionario 
sobre convivencia y conflictos que fue adaptado a los fines 
del estudio. De manera que seleccionaron la violencia de 
género y las variables que tenían más relación con este tipo 
de violencia (adicción, acoso cibernético, violencia física, 
verbal, disrupción y discriminación) y analizaron las relacio-
nes entre las variables.  

Este estudio muestra la importancia de que los instru-
mentos sean aplicados a diferentes agentes dentro de los 
contextos educativos para poder tener mayor conocimiento 
sobre el tema. A su vez, la aplicación de subescalas permite 
relacionar la violencia de género con otros factores como 
adicción, violencia verbal y física, ciberbullying, disrupción y 
discriminación. Cabe destacar que los autores mostraron 
como limitación del estudio, que el cuestionario no recogía 
todas las variables de interés, proponiendo complementar 
con otras técnicas de naturaleza cualitativa para profundizar 
sobre la problemática. 

Los principales resultados de este estudio confirman que 
en los datos arrojados por el profesorado existe una relación 
positiva entre violencia de género y acoso cibernético, se-
guida de la adicción, discriminación y violencia física y ver-
bal. Estos resultados coincidieron con un nivel de valora-
ción menor en la muestra de estudiantes. En conclusión, te-
niendo en cuenta los datos, tanto de docentes como de es-
tudiantes, se establece una correlación positiva en relación 
a la violencia de género con el resto de subescalas siendo la 
variable más correlacionada el ciberbullying. 

Otras investigaciones (Morales et al., 2016; Rigby y 
Bagshaw, 2003) se han centrado en el estudio de las relacio-
nes entre la violencia escolar (bullying) con los estereotipos 
de género en la adolescencia, teniendo que aplicar distintos 
instrumentos de evaluación que permiten el análisis de las 
relaciones entre variables. En esta línea, Morales et al. 
(2016) utilizaron 2 instrumentos, el primero de ellos fue el 
Cuestionario de Rasgos de la personalidad (López-Saez et al., 
2008) dirigido a la evaluación de estereotipos de género mi-
diendo los rasgos positivos y negativos de la masculinidad 
(instrumental) y de la feminidad (expresiva). Este estudio 
mostró que la variable clave fue la masculinidad social por 
el valor de fiabilidad. Y el segundo, fue dirigido a evaluar la 
incidencia de participación de la interacción entre el agresor 
y la víctima en la escuela, Instrument to Assess the Incidence of 
Involvement in Bully/Victim Interactions at School (CAME) 
(Rigby & Bagshaw, 2003). Esta herramienta pregunta al 
alumnado si han participado en conductas agresivas repeti-
tivas en la escuela durante el año anterior recogiendo infor-
mación sobre las siguientes conductas: 1. intimidar física-
mente: empujar o golpear; 2. intimidar físicamente de ma-

nera indirecta (romper, esconder o robar cosas); 3. intimi-
dar de forma verbal directamente (insultar, poner motes) 
4. intimidar de forma verbal indirectamente (decir cosas 
malas a las espaldas, difundir rumores); 5. bullying a través 
de la exclusión (ignorar o no dejar participar en actividades 
y juegos. 

La aplicación de ambas herramientas permitió identifi-
car la importancia de los aspectos sociales de la masculinidad 
como factor de riesgo en las conductas de acoso escolar. Los 
rasgos de estereotipos masculinos de tipo social sugieren ser 
un factor de riesgo significativo para la participación en la 
perpetración de acosadores. Sin embargo, no encontraron 
diferencias de género en la frecuencia de intimidación.  

 
Instrumentos de evaluación del clima motivacional para el 

aprendizaje en las clases de Educación Física 
El clima motivacional de aprendizaje es una dimensión 

clave para el estudio de las interacciones de género en el 
ámbito educativo, y de manera específica, en el contexto de 
la Educación Física. Así pues, como principal responsable 
de la orientación del clima motivacional de aprendizaje, el 
docente de Educación Física, puede orientarlo hacia la tarea 
o hacia el ego (Sánchez-Alcaraz et al., 2016). Si lo orienta 
hacia la tarea, pondrá de manifiesto lo relevante que es el 
esfuerzo y la superación personal del alumnado, sin necesi-
dad de que este, tienda a comparar sus logros con el de sus 
iguales (Cecchini et al., 2005). Sin embargo, si el docente 
de Educación Física, orienta el clima motivacional de apren-
dizaje hacia el ego, el alumnado percibirá el éxito como la 
comparación de sus propios logros con los de sus compañe-
ros/as de clase (López-Walle et al., 2011). Se habla, por 
tanto, del concepto de «habilidad diferenciada» (Cecchini et 
al., 2005) siendo uno de los ejes sobre los que pudiera arti-
cularse el trato equitativo del docente de Educación Física 
con sus pupilos (Cervelló et al., 2004).  

De acuerdo con lo anterior, docentes y estudiantes son 
los agentes claves que interactúan en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, de ahí la importancia en que el diseño de 
instrumentos de evaluación contemple a ambos. En la revi-
sión que se ha presentado se muestran 2 instrumentos que 
se dirigen al estudio de los climas de aprendizaje en Educa-
ción Física.  

Por una parte, el PMCSQ-2 en su adaptación hacia la 
Educación Física ha sido utilizado en diferentes estudios de 
distinta índole en relación con otras variables relacionadas 
con la motivación y la violencia en Educación Física (Me-
néndez & Fernández-Río, 2018), con diferentes variables 
sobre la práctica de actividad física (Castro-Sánchez et al., 
2016) o con otros factores como el nivel de curso de las y 
los adolescentes y la naturaleza del centro escolar ya sea pú-
blico o privado (Flores et al., 2008). 

En un estudio del 2018 realizado por Menéndez y Fer-
nández-Río, utilizaron el PMCSQ junto con otro instru-
mento de violencia en el ámbito de la Educación Física (Es-
cala del Nivel de Actitud de Violencia) validado por Tejero-
González et al. (2011). Los resultados mostraron cómo in-
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fluye en las relaciones de género, los aspectos motivaciona-
les y las conductas de violencia en función del clima de 
aprendizaje. Los autores destacan la importancia de desa-
rrollar climas de aprendizaje orientados a la tarea para pre-
venir la violencia en el ámbito educativo y la discriminación 
de género.  

Siguiendo esta misma línea, pero analizando otras varia-
bles relacionadas con la práctica de actividad física, Castro-
Sánchez et al. (2016) aplicaron el PMCSQ-2 junto con una 
hoja de registro con variables físico-deportivas. Los resulta-
dos mostraron que el conjunto de adolescentes valora con 
puntuaciones más altas el clima tarea que el clima orientado 
hacia el ego, dando mayor importancia al esfuerzo y pro-
greso personal que al resultado. Esta tendencia es más acen-
tuada cuando se analiza el género, donde las chicas valoran 
con puntuaciones más altas los procesos que el producto. El 
estudio pone de manifiesto la importancia de desarrollar cli-
mas de aprendizaje orientados a la tarea para conseguir una 
motivación más autodeterminada y como consecuencia, 
desarrollar hábitos de práctica de actividad física que conti-
núen a lo largo de la etapa de la vida.  

Estos resultados coinciden con otro estudio que utilizó 
una gran muestra de adolescentes de Colombia (Flores et 
al., 2008), donde aplicaron el PMCSQ-2 junto con otra he-
rramienta dirigida al profesorado de Educación Física, como 
fue el Cuestionario de orientación al Aprendizaje y al Ren-
dimiento en las clases de Educación Física (LAPOPECQ), 
cuyo diseño original pertenece a Papaioannou, y data de 
1994. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto las di-
ferencias alcanzadas entre género, resultando valores más 
altos por parte de los chicos en los 2 climas motivacionales 
estudiados (tarea y ego) y en las 3 escalas del LAPOPECQ 
que corresponden a la orientación motivacional de rendi-
miento. El estudio enfatiza en la importancia del estudio de 
los factores culturales y sociales en relación con la tipología 
del clima de aprendizaje en Educación Física. 

Por otra parte, el cuestionario CCM3X2, muestra dife-
rentes afirmaciones que representan la estructura del clima 
motivacional que el docente de Educación Física genera en 
sus sesiones y que el alumnado puede percibirlas o no ha-
cerlo. No obstante, se trata de un cuestionario cuya valida-
ción en las diferentes edades mostró ciertas limitaciones al 
presentar respuestas menos fiables en el alumnado más jó-
venes respecto del alumnado de mayor edad (Bong, 2009).  

Si bien, la aproximación específica hacia el área de la 
Educación Física, parece positiva puesto que los resultados 
de la validación mostraron congruencia respecto de los re-
sultados reportados en el ámbito académico general si-
guiendo la misma perspectiva de metas de logro 3x2 (Mén-
dez-Giménez et al., 2017). 

 
Argumentar las limitaciones de la evidencia incluida en la re-

visión 
Siguiendo PRISMA, las limitaciones de las evidencias de 

los instrumentos incluidos en la revisión que nos ocupa, se 
centran en la propia limitación del instrumento cuantita-
tivo. Por Naturaleza, la obtención de datos cuantitativos 

pretende llegar y obtener información de un número más 
alto de sujetos, «perdiendo» cierta profundidad en la res-
puesta. Trasladado al tema que nos ocupa, el instrumento 
de Naturaleza cuantitativa obvia información que a través de 
un cuestionario y unas variables muy concretas puede que-
dar perdido. En relación con la Educación Física más con-
cretamente, los instrumentos se centran en conocer el tipo 
de violencia en las clases en términos de maltrato tanto ver-
bal como físico, exclusión, amenazas, o el clima de apren-
dizaje del aula. Si bien, la intensidad de dichas variables o 
particularidades de cada caso, por la naturaleza del instru-
mento pueden obviarse.  

 
Argumentar las limitaciones de los procesos de revisión utiliza-

dos 
Las limitaciones de los procesos de revisión llevados a 

cabo se centran en el poco acuerdo entre los diferentes tér-
minos empleados y la variedad de conceptos empleados en 
el campo de las desigualdades, relaciones y estereotipos de 
género. Igualmente, las traducciones de otros idiomas difi-
cultan el proceso de revisión pudiendo ocasionar problemas 
en la terminología empleada.  

 
Conclusiones 
 
Se requiere la necesidad de desarrollar instrumentos que 

evalúen las relaciones de género en el ámbito de la Educa-
ción Física en la etapa adolescente para poder conocer qué 
tipos de interacciones se desarrollan, con qué frecuencia y 
en qué ambientes. De manera que el docente pueda, por un 
lado, garantizar espacios seguros que favorezcan la igualdad 
y las interacciones positivas entre los diferentes géneros, y 
por otro lado, detectar comportamientos disruptivos y cli-
mas más proclives hacia la discriminación de género. Tras la 
presente revisión sistemática, los resultados arrojados 
muestran escasez de instrumentos y herramientas de evalua-
ción dirigidos al análisis de las relaciones de género, siendo 
muy pocos los que analizan el contexto específico de clase 
de Educación Física. Por tanto, podría resultar contradicto-
rio pensar que, aun conociendo la magnitud del problema 
social sobre las relaciones de género que existe dentro del 
aula de Educación Física, no exista investigación científica 
de mayor profundidad y consistencia, en torno a aquellas 
herramientas de evaluación que puedan aportar información 
exhaustiva al respecto. 

Los instrumentos seleccionados muestran ciertas limita-
ciones a tener en cuenta para el diseño de nuevas herramien-
tas de evaluación. En la actualidad la investigación sobre el 
género va más allá de la clasificación social que supone la 
existencia de las corporalidades de hombre y mujer; lo que 
nos sugiere que los nuevos instrumentos contemplen otras 
formas de género, como las personas no binarias, y se pueda 
ampliar la investigación sobre cómo son las interacciones de 
género y en concreto cómo influyen éstas en las clases de 
Educación Física. 

A su vez, el estudio de las interacciones de género debe 
contemplar distintos factores fundamentales para poder 
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profundizar en el tema, siendo en muchos casos los instru-
mentos cuantitativos insuficientes, teniendo que completar 
los resultados con técnicas cualitativas de investigación que 
complementan la información recogida.  

Se propone que la evaluación de las interacciones de gé-
nero se aplique no sólo con el objetivo de diagnóstico o de-
tección, sino también para conocer si las propuestas de in-
tervención educativa que se plantean tienen sus efectos. De 
esta manera se podrá mejorar en la aplicación de metodolo-
gías que garanticen la igualdad de género y ofrezcan las mis-
mas oportunidades al alumnado independientemente del 
género. 
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