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Resumen. A medida que avanza la sociedad, la actividad física va cobrando importancia en la salud física. La inactividad física y el 
sedentarismo se han convertido en una pandemia entre los jóvenes, disminuyendo cada vez más la tasa de actividad física. Por esta 
razón, este estudio explora las diferencias entre ciclos educativos (10-18 años). Se aplicó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para aplicar 
pruebas no paramétricas, Kruskall-Wallis para las diferencias entre etapas relacionadas con las dimensiones de la condición física; por 
último, para evaluar la fiabilidad y validez del instrumento, se aplicó alfa de Cronbach. Los resultados revelan diferencias significativas 
en todas las dimensiones excepto en la flexibilidad, siendo los alumnos de primaria los que mayor percepción tenían de su condición 
física. Estos resultados revelan una menor percepción de la condición física a lo largo de las etapas educativas, poniendo de manifiesto 
la necesidad de aplicar estrategias que mejoren la participación en programas de actividad física en los estudiantes, además de mejorar 
la salud y calidad de vida de los alumnos, además de todos los beneficios que una condición física elevada aporta. 
Palabras clave: Actividad física, condición física, adolescentes, hábitos, salud.  
 
Abstract. As society progresses, physical activity becomes increasingly important for physical health. Physical inactivity and sedentary 
lifestyles have become pandemics among young people, with the rate of physical activity decreasing. Therefore, this study explored 
the differences between educational cycles (10-18 years) of physical fitness. The Kolmogorov-Smirnov test was applied to non-para-
metric tests, the Kruskal–Wallis test was applied to assess the differences between stages related to the dimensions of physical fitness, 
and Cronbach’s alpha was applied to assess the reliability and validity of the instrument. The results showed significant differences in 
all dimensions except flexibility, with primary school students having the highest perception of their physical condition. These results 
reveal a decrease in the perception of physical fitness throughout the educational stages, highlighting the need to implement strategies 
to improve these values to improve the health and quality of life of students, in addition to all the benefits that a high level of physical 
fitness brings. 
Keywords: Physical activity, physical fitness, habits, health. 
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Introducción 
 
La actividad física (AF), definida como cualquier movi-

miento realizado por el tejido musculoesquelético que re-
quiera de un gasto energético (Caspersen et al., 1985), ha 
demostrado generar múltiples beneficios sobre la salud de 
aquellos que la practican a nivel psicológico, físico, social, 
fisiológico y cognitivo, entre otros (Warburton y Bredin, 
2017). A pesar de los beneficios que aporta, actualmente, 
tan solo entre el 15% y el 22% de los adolescentes (de 12 a 
17 años) realizan algún tipo de AF, teniendo, la gran mayo-
ría, un estilo de vida muy sedentario (Poveda-Acelas et al., 
2021). El sedentarismo, entendido como la realización de 
actividades que ocupan un amplio porcentaje del día que im-
plican estar sentado o tumbado, supone un factor de riesgo 
muy importante para la salud, pues la inactividad física su-
pone la cuarta causa de muerte a nivel global en países desa-
rrollados (Min et al., 2020). Constituye un factor de riesgo 
relacionado con las enfermedades no transmisibles, muchas 
de las cuales tienen un carácter crónico, limitando la calidad 
de vida y el estado de la salud de aquellos que la padecen 
(Leiva et al., 2017; Morales y Montilva, 2016; Rodríguez-
Torres et al., 2020). Uno de los factores principales de que 
aumente el número de personas sedentarias se debe a la 
adopción de un nuevo estilo de vida principalmente seden-
tario que afecta a varios ámbitos, como el tipo de transporte 
utilizado para desplazarse, el ámbito laboral, donde las prin-
cipales funciones tienen un carácter sedentario y las nuevas 

tecnologías con las que se ocupa el tiempo libre con escasez 
o inexistencia de AF, generándose entornos en los que se 
fomenta pasar gran parte del tiempo sentados (Dunstan 
et al., 2012; Lanningham-Foster et al., 2003; Grajales Toro 
et al., 2022; Álvarez-Condo et al., 2016). 

Este patrón de inactividad física y sedentarismo tiene va-
rias consecuencias en la salud. La condición física supone el 
conjunto de habilidades que le permiten al individuo sobre-
pasar los obstáculos del día a día con vigor y que le permite 
disfrutar de su ocio (Campbell et al., 2013). También, es 
un indicador del estado de la salud, pues es un importante 
predictor de la mortalidad y morbilidad de enfermedades 
de índole cardiovascular (Raghuveer et al., 2020); adicio-
nalmente, si se mantiene una buena condición física durante 
la niñez previene la aparición de enfermedades en futuras 
etapas vitales (Blair, 2009). La condición física está confor-
mada por diferentes parámetros, entre los que se encuentra 
la capacidad cardiorrespiratoria, la fuerza muscular, la velo-
cidad-agilidad y la flexibilidad (Mendoza-Muñoz et al., 
2021). La adolescencia es un periodo crítico en lo relacio-
nado con los hábitos vitales. Supone una etapa en la que se 
conforma la personalidad y en la que su cuerpo comienza a 
madurar, sufriendo múltiples cambios que podrían afectar a 

su desarrollo cognitivo (Altıntaş et al., 2014). Aquellos jó-
venes que adoptan hábitos saludables y realizan actividad fí-
sica incluyéndola en su rutina, tienen una mayor probabili-
dad de continuar con esta actividad en la etapa adulta, apli-
cando la AF como agente protector ante las enfermedades 
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no transmisibles y otros tipos de estados patológicos (Mon-
talt García et al., 2023; Telama, Risto Yang et al., 2014). 
Además de mejorar el estado de la salud, una alta condición 
física en niños y adolescentes les permite disfrutar más del 
movimiento al tener un mayor bagaje motriz y mejor capa-
cidad para superar los retos físicos (Greule et al., 2024; 
Zheng et al., 2023), contribuyendo a una práctica física más 
elevada. 

En el estudio de los cambios de la condición física a lo 
largo de la niñez y adolescencia, una revisión sistemática ha-
lló que la condición física sigue una tendencia decreciente 
que comienza a edades diferentes en chicos y en chicas, es-
pecialmente cuando se mide la actividad física moderada vi-
gorosa (Farooq et al., 2020; Masanovic et al., 2020), decla-
rando que la mayoría de los jóvenes no cumplen con las re-
comendaciones de la Organzación Mundial de la Salud 
(World Health Organization, 2020). Otros estudios en-
cuentran que la percepción de la condición física es más po-
sitiva en estudiantes de primaria que en secundaria y en eta-
pas educativas posteriores (Ashley y Kawabata, 2023), esta-
bleciendo que los parámetros de la condición física siguen 
esa tendencia decreciente. No obstante, ciertos estudios han 
encontrado algunas diferencias en la magnitud de la dismi-
nución de la agilidad y la flexibilidad, ya que la manera de 
cuantificar estos dos parámetros expresa una variabilidad 
notable (Bustamante et al., 2014; Masanovic et al., 2020) 

Dada la importancia de la condición física en la salud de 
los jóvenes, su transcendencia en etapas posteriores y los 
efectos de su inclusión en los hábitos saludables, resulta re-
levante el estudio de las fluctuaciones entre las etapas edu-
cativas para identificar estos cambios. Durante el transcurso 
vital, la tendencia de práctica de actividad física varía, 
siendo más alta en la niñez y descendiendo en la adolescen-
cia, muchas veces coincidiendo con el cambio de etapa edu-
cativa (Delfa-De-La-Morena et al., 2022). Por ello, el ob-
jetivo de este estudio se centra en identificar las diferencias 
de la condición física autopercibida entre las diferentes eta-
pas educativas. 

 
Material y método 
 
Participantes 
Siguiendo el método de muestreo no probabilístico ba-

sado en un muestreo por conveniencia de Salkind (1999), 
se estableció el número de participantes que deberían com-
poner la muestra, participando finalmente 932 personas, 
constituyendo una muestra proporcionalmente equilibrada 
en función del sexo (48.1% mujeres y 51.9% hombres), cu-
yas características sociodemográficas se muestran en la tabla 
1. Por otro lado, también se tuvo en cuenta el municipio 
donde se ubicaba el centro educativo, clasificándolo en rural 
si la localidad no superaba los 20.000 habitantes (22.2%) o 
urbanos si lo hacían (77.8%) según el criterio establecido 
por la Diputación de Cáceres (https://www.dip-cace-
res.es/). Para formar parte de la muestra, los participantes 
debían cumplir una serie de criterios: 1) Cursar la materia 

de Educación Física en un centro educativo público en Ex-
tremadura (de 10 a 18 años); 2) Contar con el consenti-
miento informado firmado por los padres o tutores legales. 
Además, se tuvieron en cuenta los principios éticos estable-
cidos en la Declaración de Helsinki y el comité de Bioética 
de la Universidad de Extremadura aprobó el protocolo de 
actuación (Código de registro 71/2022). En el caso de la 
etapa educativa, se dividió en: tercer ciclo de educación pri-
maria (10-12 años), primer ciclo de Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO) (12-14 años), segundo ciclo de ESO (14-
16 años) y Bachillerato (16-18 años).  

 
Tabla 1.  
Caracterización de la muestra. 

Variable Categorías N % 

Sexo 
Hombre 484 51.9 

Mujer 448 48.1 

Ciclo formativo 

Tercer ciclo Educación Primaria 146 15.7 
Primer ciclo ESO 259 27.8 

Segundo ciclo ESO 262 28.1 
Bachillerato 265 28.4 

Ubicación del centro 
Rural 207 22.2 

Urbano 725 77.8 

N: Número; %: Porcentaje 

 
Procedimiento 
En primer lugar, se envió un correo electrónico con in-

formación sobre el estudio, sus objetivos, un modelo de ins-
trumento y el documento del consentimiento informado di-
rigido a los padres y/o tutores legales, a todos los centros 
de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) (de 12 a 16 
años) y de Bachillerato (de 16 a 18 años) seleccionados del 
directorio de centros educativos de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura (España), facilitado por la Consejería 
de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura. De esta 
forma, si el docente de la materia de Educación Física estaba 
interesado en que sus alumnos participaran en el estudio, 
debía asegurarse de que todos los participantes tenían el 
consentimiento informado paterno firmado y concretar una 
cita a través del correo electrónico con los investigadores 
del estudio.  

A continuación, el investigador acudió el día acordado 
para pasar el instrumento al alumnado. Para ello, se le pro-
porcionó una Tablet a cada uno, después de comprobar que 
contaban con el consentimiento informado, para rellenar el 
cuestionario a través de la aplicación digital Google Forms, 
haciendo una lectura previa en voz alta de los ítems para 
disipar cualquier duda que pudiese surgir antes de comple-
tarlo.  

La recopilación de datos se llevó a cabo en el año 2022 
durante el primer trimestre académico, entre septiembre y 
diciembre, invirtiendo una media de 10 minutos para res-
ponder a todos los ítems.  

 
Instrumentos 
En cuanto a los dos instrumentos empleados para la re-

cogida de datos, uno fue creado por el cuerpo de investiga-
ción para recabar la información sociodemográfica de los 
participantes, para posteriormente aplicar la escala desarro-

https://www.dip-caceres.es/
https://www.dip-caceres.es/
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llada por Mendoza-Muñoz et al. (2021) para evaluar la con-
dición física (CF) autopercibida de los adolescentes. 

Cuestionario sociodemográfico: formado por cuatro 
preguntas relacionadas con el sexo, la edad, el ciclo acadé-
mico en el que se encontraba el estudiante y la ubicación de 
su centro educativo. 

Escala de condición física autopercibida para adolescen-
tes (VAS PF A) (Mendoza-Muñoz et al., 2021): compuesta 
por una escala Likert siendo el 1 “muy pobre” y 10 “muy 
excelente” acerca de la CF autopercibida, dividida en cinco 
dimensiones: estado físico general, capacidad cardiorrespi-
ratoria, fuerza muscular, velocidad – agilidad y flexibilidad. 
Relativo a la fiabilidad del instrumento, los autores de un 

alfa de Cronbach α= 0.860 y con unos valores de ajuste ob-
tenido mediante un análisis factorial confirmatorio con los 

siguientes resultados: ꭓ2=0.433; df =24; p < 0.001; CFI 
= 0.999 RMSEA = 0.016; SRMR = 0.036. Sobre los valo-
res del CFI, los valores superiores a 0.9 revelan un buen 
indicador de ajuste, y los coeficientes de SRMR y RMSA 
por debajo de 0.60 son correctos (Hu y Bentler, 1999). 

 
Análisis estadístico 
En primer lugar, se analizó si el tipo de distribución de 

los datos para saber si cumplían, o no, con el supuesto de 
normalidad mediante la prueba de Kolmogorov-Sminrov, 
obteniendo como resultado que no se cumplía (p=0.000), 
aplicando por lo tanto pruebas no paramétricas. En cuanto 
al grado de fiabilidad de la escala, se calculó a partir del Alfa 
de Cronbach, utilizando la clasificación por rangos estable-
cida por Nunnally en Bernstein (1994), considerándose sa-
tisfactorios todos los valores ubicados por encima de 0.70.  

Por otro lado, también se analizó las variaciones en las 
puntuaciones obtenidas en cada una de las dimensiones que 
forman la escala VAS PF A en función del ciclo educativo, a 
través de la prueba de Kruskall-Wallis. Además, también se 
aplicó la prueba post-hoc para comprobar si las diferencias 
entre las puntuaciones por grupo eran estadísticamente sig-
nificativas o, por el contrario, no, siendo el valor de signifi-
cancia para p < 0.05. En cuanto a la representación de las 
variables, se utilizan números y porcentajes (%) para las ca-
tegóricas, mientras que para las continuas se utiliza el valor 
de la media (M) y la desviación estándar (DE).  

Para realizar estos análisis se utilizó el software The Sta-
tical Package for Social Sciences en su versión 26.  

 
Resultados 
 
En la tabla 2 se recogen los resultados descriptivos ob-

tenidos en cada una de las dimensiones, y en la escala global, 
en función de la etapa educativa del participante. En cuanto 
a los resultados obtenidos, se puede observar cómo los 
alumnos pertenecientes al tercer ciclo de educación prima-
ria han conseguido la puntuación más alta en todas las di-
mensiones, a excepción del apartado “flexibilidad” donde el 
curso de bachillerato obtuvo una mayor puntuación. Por 
otro lado, en la dimensión 1 “forma física global” se han en-
contrado diferencias entre las puntuaciones del grupo de 
tercer ciclo de educación primaria y el grupo del segundo 
ciclo de la ESO siendo estas diferencias estadísticamente sig-
nificativas (p =0.018). 

Si observamos los resultados obtenidos en la dimensión 
2 “resistencia cardiorrespiratoria”, las diferencias se encuen-
tran entre la muestra del tercer ciclo de educación primaria 
y los participantes de dos muestras más: 1) del segundo ciclo 
de la ESO (p = 0.012) y 2) de Bachillerato (p = 0.004). 
Además, también existen diferencias significativas entre 
esto dos últimos grupos, siendo p = 0.015. Por otro lado, 
los resultados de la dimensión 3 “fuerza muscular” muestran 
diferencias estadísticamente significativas entre el grupo del 
tercer ciclo de educación primaria con los participantes de 
otros dos grupos: 1) de º ciclo de la ESO (p = 0.006) y 2) 
de Bachillerato (p =0.018) y a su vez, ambos grupos mues-
tran diferencias estadísticamente significativas con el grupo 
del primer ciclo de la ESO (p = 0.010; p=0.038). Conti-
nuando con la dimensión 4, “velocidad”, las diferencias sig-
nificativas únicamente se observan entre los participantes 
del tercer ciclo de primaria con los del segundo ciclo de la 
ESO (p = 0.049). En relación con la dimensión 5, “flexibi-
lidad”, no se han encontrado diferencias significativas al rea-
lizar la comparación de las puntuaciones en función de los 
ciclos educativos. 

Finalmente, reuniendo todas las dimensiones en sólo 
una, la condición física autopercibida, sólo se observan di-
ferencias estadísticamente significativas entre los alumnos 
pertenecientes al tercer ciclo de Educación Primaria con 
otros dos grupos: 1) con el segundo ciclo de la ESO (p = 
0.002); y 2) con los de Bachillerato (p = 0.013).

 
Tabla 2.  
Análisis descriptivo VAS PF A y diferencias de cada dimensión. 

 Total Etapa Educativa  

Dimensiones M (DE) 
Tercer Ciclo Educa-

ción Primaria 
Primer Ciclo ESO Segundo Ciclo ESO Bachillerato p 

1. Forma física global 6.91 (2.02) 7.29 (2.22) 6.90 (2.06) 6.78 (1.82) 6.84 (2.05) 0.018 

2. Resistencia cardiorrespiratoria 6.89 (2.29) 7.28 (2.41) 7.16 (2.24) 6.71 (2.16) 6.58 (2.36) <0.001 
3. Fuerza muscular 6.66 (2.03) 7.03 (1.99) 6.91 (2.04) 6.40 (2.01) 6.49 (2.00) <0.001 

4. Velocidad 7.04 (2.16) 7.43 (2.01) 7.21 (2.21) 6.87 (2.10) 6.83 (2.23) 0.010 
5. Flexibilidad 5.02 (2.48) 5.96 (2.47) 5.75 (2.42) 5.91 (2.46) 6.09 (2.54) 0.422 

VAS PF A 6.68 (1.59) 6.99 (1.71) 6.78 (1.67) 6.53 (1.42) 6.56 (1.60) 0.001 

p es significativo si p < 0.05; M = Media; DE = Desviación estándar. Las puntuaciones obtenidas se basan en una escala tipo Likert de 10 niveles (1-10) 
 

 



2024, Retos, 61, 1146-1152 
© Copyright: Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física (FEADEF) ISSN: Edición impresa: 1579-1726. Edición Web: 1988-2041 (https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/index) 

-1149-                                                                                                                                                                                                     Retos, número 61, 2024 (diciembre)     

En cuanto a la fiabilidad, se utilizó como método de eva-

luación el alfa de Cronbach, considerándose satisfactoria (α 
= 0.77) según los rango establecidos por Nunnally y Berns-
tein (1994). Se muestra en la tabla 3.  

 
Tabla 3.  
Análisis de fiabilidad de la escala VAS PF A. 

Escala Alfa de Cronbach (α) 

VAS PF A 0.77 

 
Discusión 
 
El propósito de este estudio se centró en investigar las 

diferencias en la condición física a lo largo de las distintas 
etapas educativas, dado el papel clave de este factor como 
predictor de la mortalidad y su impacto en la salud tanto a 
corto como a largo plazo. Diversas investigaciones han mos-
trado que la condición física no solo tiene beneficios para la 
salud, sino también en otras áreas, como la mejora del ren-
dimiento académico, el autoconcepto y la autoeficacia física 
(Balsalobre et al., 2014; Benitez-Sillero et al., 2023), Estos 
aspectos resultan esenciales para fomentar hábitos saluda-
bles y la incorporación de la actividad física en la vida coti-
diana.. 

Los resultados muestran diferencias significativas tanto 
en la condición física global, entendida como la media de 
todos los factores, como en la dimensión forma física, obte-
niendo el mayor nivel de condición física en el tercer ciclo 
de educación primaria, descendiendo hasta el segundo ciclo 
de la ESO y manteniéndose en Bachillerato. Otros estudios 
coinciden con estos resultados, ya que los alumnos de pri-
maria tienden a sentirse más hábiles, fuertes y con mejor 
condición física general que sus homólogos mayores. Los 
autores adjudican esta diferencia a que, posiblemente, los 
estudiantes de primaria tienden a ser menos críticos que los 
alumnos de secundaria, pues suelen ser más estrictos sobre 
sí mismos y sus características (Aranda y Sancho, 2013). Por 
otro lado, también incluyen la asociación existente entre la 
condición física y el autoconcepto físico (Benitez-Sillero 
et al., 2023), alegando que hay un acusado descenso de este 
autoconcepto en la transición de la escuela al instituto (Pa-

vlović et al., 2023). En este sentido, es fundamental abor-
dar este descenso en la condición física, pues tiene conse-
cuencias importantes tanto para su salud como para su desa-
rrollo cognitivo, físico y social.  

La capacidad cardiorrespiratoria cuenta con infinidad de 
estudios que demuestran su asociación con la calidad de vida 
relacionada con la salud, incidiendo en beneficios psicológi-
cos, fisiológicos y sociales (Simón Mora et al., 2020; Solis-
Urra et al., 2019). En el análisis por ciclos educativos, apa-
rece una disminución significativa a medida que avanzan los 
cursos, alcanzando el mínimo en Bachillerato. Paliar este 
decrecimiento es de suma importancia, pues una baja capa-
cidad cardiorrespiratoria está asociada a una peor calidad de 
vida, a la vez que unos peores parámetros de salud (Ber-
mejo-Cantarero et al., 2021). En línea con lo encontrado 
en este trabajo, otras investigaciones informan de un decre-
cimiento en los niveles cardiorrespiratorios, especialmente 

en el comienzo de la educación secundaria (López-Bueno 
et al., 2021). Por otro lado, la evidencia científica pone de 
manifiesto que esta capacidad está asociada con la práctica 
física vigorosa, que, de manera paralela, sigue la misma ten-
dencia negativa (Farooq et al., 2020; Garn et al., 2020). 
Adicionalmente, otros estudios achacan este decrecimiento 
tanto de la condición física como de la intensidad de la prác-
tica de actividad física al abandono de la práctica deportiva, 
muchas veces motivado por el cambio de etapa educativa 
(Desroches et al., 2022; Järvamägi et al., 2022; Shull et al., 
2020). Es importante destacar la diferencia en la percepción 
según la etapa escolar en la que se encuentre el alumno, 
pues aquellos más mayores tienden a percibir en menor me-
dida la magnitud de sus habilidades, infraestimando estos 
valores especialmente en la educación secundaria (Harter y 
Leahy, 2001). 

En lo relativo a la fuerza muscular, el pico de fuerza apa-
rece en el ciclo de primaria, cayendo hasta finales de la ESO 
para finalmente recuperar ligeramente en Bachiller. En este 
aspecto, un estudio realizado en alumnos de secundaria re-
veló diferencias significativas únicamente en la fuerza au-
topercibida, con los valores más altos en el último curso, co-
rrespondiendo al segundo ciclo de ESO (Castro-Sánchez 
et al., 2021). La justificación realizada para este caso fue que 
los alumnos de esta etapa están alcanzando el pico de su desa-
rrollo madurativo, generando un rendimiento muscular ma-
yor que sus compañeros más jóvenes (Arnett, 2009). que no 
tiene en cuenta a los alumnos de primaria. Siguiendo con esta 
línea, es posible que el ligero aumento en bachillerato se deba 
a un mayor desarrollo madurativo y a una mejor percepción 
de su capacidad física en relación con los compañeros de cur-
sos inferiores. 

Por último, en los resultados obtenidos sobre la veloci-
dad-agilidad, presentan diferencias significativas, descen-
diendo a medida que pasan los ciclos educativos. A pesar de 
estos valores, el desarrollo neuromuscular de los jóvenes al-
canza su pico a finales de la etapa educativa, cerca de la ma-
yoría de edad, contribuyendo a un desarrollo óptimo de la 
condición física y en especial de la velocidad(Brown et al., 
2017). No obstante, otros estudios revelan un decrecimiento 
similar al de este trabajo, siguiendo la tendencia negativa 

desde finales de la niñez hasta la etapa adulta (Cecić Erpič y 
Bezjak, 2021; Zemková y Hamar, 2014). La razón por la que 
este valor sufre un estancamiento y una pérdida de magnitud 
podría deberse al aumento de los comportamientos sedenta-
rios, además del abandono de la práctica deportiva en la ado-
lescencia, un medio donde la intensidad del ejercicio físico 
suele ser moderado-vigoroso; en el transcurso del día a día, 
la velocidad y la agilidad no son habilidades que se trabajen de 
manera directa (Thieschäfer y Büsch, 2022). 

 
Conclusiones 
 
La condición física tiende a decrecer, de manera gene-

ral, global y específica, a medida que los alumnos avanzan 
en los ciclos escolares. La forma física global y la fuerza son 
las únicas que tienen un ligereo ascenso en la última etapa 
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escolar, en Bachillerato, mostrando que la condición física 
es una materia pendiente que se debe abarcar desde las ins-
tituciones, pues tiene gran cantidad de evidencia que res-
palda los beneficios que se obtienen teniendo un buen nivel 
de todas sus dimensiones. En este sentido, es de imperiosa 
necesidad aplicar estrategias durante la educación secunda-
ria que aumenten la cantidad de práctica deportiva y física 
evitando el abandono de sus deportes e impulsando la prác-
tica autónoma de actividad física en su tiempo libre dismi-
nuyendo en todo lo posible los hábitos sedentarios, promo-
cionando los hábitos de vida saludables y proporcionándoles 
herramientas que les permitan usar la actividad física para 
mejorar su salud.  

 
Limitaciones y futuras líneas de investigación 
 
Este estudio, como otros trabajos de características si-

milares, cuenta con una serie de limitaciones. La tratarse de 
un estudio de carácter transversal, unido a la naturaleza de 
la selección de la muestra, al elegir un método de muestreo 
por conveniencia, no pueden establecerse relaciones causa-
les y los resultados deben analizarse con precaución. Por 
otro lado, la herramienta aplicada se trata de un cuestiona-
rio autoinformado, aunque con buena fiabilidad y validez, 
puede estar sujeta a la subjetividad de los estudiantes. En 
líneas futuras de investigación, sería interesante realizar este 
estudio con población más variada y extensa, aplicando unas 
herramientas más objetivas.  
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