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RESUMEN 

Introducción: El recreo escolar es un espacio ideal para el incremento de los niveles de 

actividad física (AF). Sin embargo, existe un número limitado de estudios que haya 

examinado los niveles de AF en los recreos, así como las barreras asociadas y estados de 

cambio, en adolescentes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Objetivo: Por ello, 

el objetivo de este estudio fue analizar los niveles de AF, el tiempo sedentario, las 

principales barreras percibidas y los estados de cambios para la práctica de AF de los 

estudiantes en los recreos, examinando posibles diferencias en función del género y el 

curso académico. Método: En este estudio descriptivo, correlacional y transversal 

participaron 159 adolescentes (Medad = 12.45 ± 0.49 años; 50.30% chicos) de 1º y 2º de 

ESO. Estos cumplimentaron un cuestionario sobre los niveles de AF, tiempo sedentario, 

barreras de práctica y estados de cambio hacia la AF en el recreo. Resultados: El 

alumnado realizaba una media de 8.61 minutos de AF moderada-vigorosa (siendo 

significativamente menor en las chicas y en los estudiantes de 2º de ESO) y 5.40 minutos 

de tiempo sedentario (siendo significativamente mayor en las chicas y en los estudiantes 

de 2º de ESO). Un 42.1% cumplió con las recomendaciones de AF en los recreos. Se 

encontró una asociación positiva y significativa entre ser chica de 2º de ESO y no cumplir 

con dichas recomendaciones, así como ser chico de 1º de ESO y sí cumplir. Las barreras 

más percibidas para realizar AF en el recreo estaban relacionadas con la ropa, el tiempo 

y la pereza. Uno de cada cinco adolescentes se situaba en el estado de precontemplación. 

Conclusión: Parece necesario que la comunidad educativa promueva programas 

escolares que incentiven la práctica de AF en el recreo, especialmente en las chicas y en 

los estudiantes de 2º de ESO.  

Palabras clave: actividad física moderada-vigorosa, conductas sedentarias, centro 

educativo, barreras, adolescentes.  
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ABSTRACT 

Introduction: School recess is an ideal place for increasing physical activity (PA) levels. 

However, a limited number of studies have examined PA levels at school recess, as well 

as perceived barriers to PA and states of change of PA, in secondary school students. 

Purpose: Therefore, the objective of this study was to analyze students’ PA levels, 

sedentary time, perceived barriers and states of change of PA during recess, examining 

possible differences according to gender and school grade. Method: A final sample of 

159 secondary school students (Mage = 12.45; ± 0.49; 50.30% boys) of 1st and 2nd grade 

participated in this descriptive, correlational and cross-sectional study. Students 

completed a questionnaire about PA levels, sedentary time, barriers and states of change 

of PA at recess. Results: Students performed an average of 8.61 minutes of moderate-

vigorous PA (being significantly lower in girls and 2nd grade students) and 5.40 minutes 

of sedentary time (being significantly higher in girls and 2nd grade students). 42.1% 

students met PA recommendations during recess. A positive and significant association 

was found between being 2nd grade girl and not to meet PA recommendations, as well as 

being 1st grade boy and to meet those recommendations. The most perceived barriers to 

PA during recess were related to clothing, time, and laziness. One in five adolescents was 

in the state of precontemplation. Conclusion: It seems necessary that the educational 

community design school-based interventions that encourage PA participation during 

recess, especially among girls and 2nd grade students. 

Key words: moderate-vigorous physical activity, sedentary behaviors, barriers, 

educational center, adolescents. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Beneficios y recomendaciones de la actividad física y riesgos de las conductas 

sedentarias 

Se sabe, y está ampliamente respaldado por evidencias científicas, que la actividad 

física (AF) en niños y adolescentes es beneficiosa para su salud (Bull et al., 2020; Poitras 

et al., 2016; World Health Organization (WHO), 2020): produce mejoras físicas (ej., 

disminución de la adiposidad, mejoras en los marcadores metabólicos, condición física, 

salud ósea, etc.), psicológicas (ej., mejora en la calidad de vida, bienestar, reducción del 

estrés, depresión, ansiedad, etc.), sociales (ej., mejora de las relaciones sociales, mayor 

autonomía, etc.) y cognitivas (ej., mayor rendimiento académico, funcionamiento 

cognitivo, etc.). Para obtener dichos beneficios, se recomienda que los jóvenes entre 5 y 

17 años realicen, al menos, 60 minutos de AF diaria de una intensidad moderada a 

vigorosa. Del mismo modo, las nuevas recomendaciones de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) señalan que hacer algo de AF es mejor que permanecer totalmente 

inactivo, lo que también pone en valor la importancia de la AF ligera en la salud (Bull et 

al., 2020; WHO, 2020). 

En contraposición existen las conductas sedentarias, es decir, aquellas que 

suponen un comportamiento de vigilia caracterizado por un gasto de energía menor de 

1.5 METs, mientras se está sentado, reclinado, o acostado (Tremblay et al., 2017). Estas 

se han visto asociadas a consecuencias negativas para la salud física (ej., composición 

corporal desfavorable, riesgo metabólico, mala condición física, etc.), psicológica (ej., 

menor bienestar y calidad de vida, baja autoestima, trastornos de ansiedad, depresión, 

etc.) y cognitiva (ej., menor rendimiento académico, atención, etc.) de los adolescentes 

(Carson et al., 2016). Actualmente, la OMS recomienda que los niños y adolescentes entre 

5 y 17 años limiten el tiempo que dedican a actividades sedentarias, especialmente el 

tiempo recreativo que pasan delante de una pantalla (Chaput et al., 2020; WHO, 2020). 
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1.2. Prevalencia de actividad física y tiempo sedentario en jóvenes: diferencias en 

función del género y la edad 

A nivel internacional, un estudio desarrollado en 146 países mostró que el 81% de 

los adolescentes entre 11 y 17 años no cumple las recomendaciones internacionales de 

AF, siendo superior este incumplimiento en las chicas en la mayoría de países examinados 

(Guthold et al., 2020). Del mismo modo, un estudio realizado en 20 países europeos 

concluyó que dos de cada tres niños y adolescentes europeos no eran lo suficientemente 

activos (Steene-Johannessen et al., 2020). 

Concretamente, en España, esas cifras no son mucho más alentadoras. El estudio 

llevado a cabo por Guthold et al. (2020) señaló que el 76.6% de los jóvenes no cumplía 

con las recomendaciones de AF, es decir, tres de cada cuatro eran inactivos. También se 

apreció que un 83.8% de las chicas españolas no cumplía con las recomendaciones frente 

a un 69.8% de los chicos. Asimismo, en el estudio realizado por Steene-Johannessen et 

al. (2020) se confirmó que el 75% de los niños entre 2 y 9 años y el 67% de los 

adolescentes entre 10 y 18 años incumplían las recomendaciones de AF. En la misma 

línea, Gasol Foundation (2019) llevó a cabo el Estudio Pasos, cuyo objetivo era evaluar 

la AF, el sedentarismo, los estilos de vida y la obesidad de los niños y adolescentes 

españoles de 8 a 16 años. Se obtuvo que el 63.3% de la población señalada no cumplía 

con las recomendaciones de AF. Datos similares obtuvieron Luque y del Villar (2019) 

quienes, en colaboración con la Fundación Mapfre, llevaron a cabo un estudio en el que 

examinaron la AF realizada por los adolescentes españoles. En dicho trabajo se determinó 

que, a partir de los 12 años, únicamente cumplían con las recomendaciones mínimas el 

39.9%, siendo este porcentaje menor conforme aumentaba la edad, llegando a situarse a 

los 17 años en el 24.3%. 
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Dichos resultados concuerdan con las revisiones sistemáticas realizadas por 

Pulido e Iglesias (2021) y Ortiz-Sánchez et al. (2020). En ellas se aprecia que, a medida 

que la edad de los jóvenes aumenta, el tiempo dedicado a la realización de AF disminuye 

a la vez que se incrementan las actividades sedentarias. Además, tal y como señalan Ortiz-

Sánchez et al. (2020), conforme se avanza cronológicamente “se hace visible un aumento 

de la prevalencia del sobrepeso y la obesidad” (p. 410), hecho directamente relacionado 

con la falta de AF y el uso desmesurado de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) (López et al., 2019). 

No solo está demostrado el incumplimiento de las recomendaciones mínimas 

diarias de AF sino también el exceso de conductas sedentarias existentes en los niños y 

adolescentes. En la revisión sistemática llevada a cabo por Salmon et al. (2011), se 

encontró que los jóvenes de 6 a 19 años pasaban entre 5.5 y 8.5 horas de tiempo diario 

sedentario. Una revisión sistemática más reciente llevada a cabo en distintos países 

europeos, también determinó que el tiempo dedicado a diferentes comportamientos 

sedentarios en adolescentes se situaba entre 4.5 y 8.5 horas (Verloigne et al., 2016).  

Con el objetivo de frenar los riesgos para la salud del aumento de los niveles de 

sedentarismo, así como de la inactividad física (Carson et al., 2016), diversos 

investigadores han ideado diferentes estrategias con las que conseguir que la población 

más joven cumpla con las recomendaciones mínimas. Entre ellas se encuentra la 

promoción de AF en los recreos. A priori parece una buena opción dado que en España 

todos los jóvenes tienen, al menos, un recreo diario. Sin embargo, ¿realizan los jóvenes 

AF en los recreos? 
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1.3. Prevalencia de actividad física y tiempo sedentario en jóvenes durante los 

recreos: diferencia en función del género y la edad 

Los estudios recogidos en la revisión sistemática realizada por Grao-Cruces et al. 

(2020) determinaron que los adolescentes acumulan durante el horario escolar una media 

de 13 a 28 minutos de AF moderada-vigorosa (AFMV) lo cual corresponde a un 3-8% 

del tiempo diario que permanecen en el colegio. En consecuencia, estos mismos autores 

sugieren que las escuelas deberían desarrollar estrategias para aumentar los niveles de AF 

durante las horas escolares.  

Dado que el recreo ocupa una parte significativa del horario de una jornada lectiva 

(Salas y Vidal-Conti, 2020), revisiones sistemáticas como las de Parrish et al. (2013, 

2020), Pastor-Vicedo et al. (2021), Pulido e Iglesias (2021), Reilly et al. (2016) y Ridgers 

et al. (2012) defienden este espacio como un lugar clave para contribuir 

significativamente en el aumento de los niveles de práctica de AF y, por lo tanto, en la 

mejora de la salud de los niños y adolescentes. Concretamente, autores como Ridgers et 

al., (2005) establecieron como recomendaciones que los jóvenes deben realizar AFMV 

durante, al menos, el 40% del tiempo que duren los recreos. 

Pulido e Iglesias (2021) llevaron a cabo una revisión sistemática para analizar la 

AF realizada en el recreo escolar. Los resultados de los estudios confirman que durante 

este espacio los alumnos más jóvenes son físicamente más activos que los mayores y que, 

en general, las niñas son menos activas físicamente que los niños y, además, son más 

propensas a desarrollar comportamientos sedentarios. Asimismo, los datos de dicha 

revisión muestran que la escuela contribuye a más del 40% de la AFMV total diaria. 

En esta línea, la revisión sistemática llevada a cabo por Reilly et al. (2016) 

determinó que los alumnos de Educación Primaria realizan una media de 12 minutos de 

AFMV durante el recreo. Respecto a los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria 
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(ESO) solo se encontraron dos estudios que la analizasen en dicha revisión sistemática. 

En el trabajo llevado a cabo por Martínez-Gómez et al., (2010) se determinó que el 

alumnado español de entre 12 y 14 años realizaba una media de 13 minutos de AFMV 

durante el recreo, mientras que en un estudio realizado en Dinamarca (Klinker et al., 

2014) los alumnos de entre 11 y 16 años realizaban una media de 7 minutos de AFMV 

durante el recreo.  

 

1.4. Barreras percibidas por los jóvenes para realizar actividad física en los recreos 

Dado que los niveles de AFMV en los recreos son bajos, es importante identificar 

las barreras más frecuentes que perciben los jóvenes con el objetivo de adecuar futuros 

programas de AF en este espacio educativo.  

En el estudio llevado a cabo recientemente por Graham et al. (2022) se detectaron 

diferentes factores individuales e interpersonales (ej., competencia física, amistad, 

jerarquías tradicionales, conflictos, etc.) que influían en los niveles de AF realizada en el 

recreo. Los niños y niñas alegaban que su participación en las diferentes actividades 

llevadas a cabo en el recreo se veía afectada de manera negativa por los deseos de sus 

amigos (incluso si preferían jugar a otra cosa), por la falta de espacio, por los conflictos 

que tenían lugar, por la hegemonía del fútbol sobre cualquier otro deporte o juego, así 

como por la sensación de no tener habilidades suficientes para participar. Esta última 

barrera concuerda con lo señalado por Jones et al. (2020) y Parrish et al. (2012) quienes 

afirman que a medida que los niños crecen, son más conscientes de su capacidad o de la 

falta de ella y, en consecuencia, es menos probable que participen en las actividades que 

desean por miedo a la vergüenza. Además, recientemente Graham et al. (2022) también 

destacan que las condiciones meteorológicas hacen que la práctica de AF en el recreo 

disminuya (ej., falta de espacios con sombra, falta de espacios cubiertos, lluvia, etc.). 
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A parte de las percepciones que tiene el alumnado de sí mismo y los factores 

climáticos, Martínez-Andrés et al. (2017) añaden como barreras para la práctica de AF en 

el recreo el aburrimiento (monotonía en las actividades realizadas), la mala relación con 

los compañeros de clase, la falta de equipamiento e instalaciones deportivas y la 

organización establecida por el colegio (ej., reparto de espacios por cursos, por días, etc.). 

Por otro lado, el uso de medios tecnológicos de pantalla y la duración del recreo también 

fueron detectados como posibles barreras (Pawlowski et al., 2014, 2018). 

Cabe añadir que todos los estudios nombrados en este epígrafe, a pesar de 

encontrar coincidencias entre las barreras identificadas por los chicos y las chicas, 

destacan la existencia de algunas diferencias entre ambos géneros. Por ejemplo, en el 

estudio de Martínez-Andrés et al. (2017) las chicas consideraban que los chicos eran más 

agresivos, competitivos, tramposos y maleducados y, por consiguiente, preferían no jugar 

con ellos. Estos investigadores confirmaron la existencia de estereotipos de género. Se 

observó que los chicos participaban en juegos competitivos y deportes, mientras que las 

chicas realizaban juegos que implicasen una mayor interacción social (ej., charlas, juegos 

de rol, etc.). Así, este estudio muestra cómo la socialización en un determinado sistema 

de género influye en el desarrollo de las preferencias individuales de juego, en la 

reproducción de los estereotipos de género entre los compañeros, en el monopolio del 

espacio de recreo que hacen la mayoría de los chicos y en la aceptación de este monopolio 

por parte del resto del alumnado y profesorado (Martínez-Andrés et al., 2017). Esto 

coincide con las peticiones de las chicas de más instalaciones para socializar, mientras 

que los chicos quieren principalmente instalaciones para realizar AF y deporte 

(Pawlowski et al., 2014). 
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1.5. Aportaciones de este estudio respecto a la literatura previa 

Como se ha visto a lo largo de la introducción, a pesar de que existen muchos 

estudios que han examinado la AF en adolescentes, existen un número limitado de 

estudios que han analizado los niveles de AF ligera, AFMV y el tiempo sedentario en los 

recreos, especialmente en España. Para conocimiento de la autora de este trabajo, ninguno 

de ellos ha sido realizado en el actual periodo de transición de la Covid-19, donde existen 

restricciones en algunos centros educativos para jugar en los recreos. De igual modo, las 

diferencias en función del género y el curso académico en dichos comportamientos han 

sido poco exploradas. Asimismo, pocos estudios han profundizado en las principales 

barreras percibidas por los adolescentes para realizar AF en los recreos. Finalmente, 

tampoco se conocen estudios en los que se hayan examinado los estados de cambio del 

alumnado para realizar AF en los recreos. Por todo ello, parecen necesarios más estudios 

que profundicen en este objeto de estudio para diseñar futuros programas de AF en los 

recreos. 
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2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

A continuación, se detallan los 4 objetivos y sus respectivas hipótesis planteadas 

en el presente estudio: 

Objetivo 1. Analizar los niveles de AF ligera, AFMV y el tiempo sedentario de 

estudiantes de 1º y 2º de ESO de un colegio concertado de Zaragoza durante el recreo 

escolar. 

Hipótesis 1. Respecto al objetivo 1, tomando como referencia los datos aportados 

por una revisión sistemática (Reilly et al., 2016), se postula que los estudiantes de 1º y 2º 

de ESO realizarán una media de 12 minutos de AFMV durante el recreo. 

Objetivo 2. Examinar si existen diferencias en dichos niveles de AF ligera, 

AFMV y tiempo sedentario en función del género y el curso académico de los 

adolescentes. 

Hipótesis 2. Respecto al objetivo 2 se hipotetiza que, en base a las conclusiones 

establecidas por una revisión sistemática previa (Pulido e Iglesias, 2021), los niños serán 

más activos físicamente que las niñas y que los alumnos más mayores serán menos activos 

que los más jóvenes. 

Objetivo 3. Identificar las principales barreras percibidas por estos jóvenes para 

realizar AF durante el recreo escolar, examinando las posibles diferencias en función del 

género, el curso académico y si cumplen o no con las recomendaciones de AFMV en el 

recreo. 

Hipótesis 3. Respecto al objetivo 3, teniendo en cuenta los resultados de los 

análisis de diferentes estudios (Graham et al., 2022; Martínez-Andrés et al., 2017; 

Pawlowski et al., 2014, 2018), se postula que las principales barreras percibidas por los 
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jóvenes para realizar AF durante el recreo escolar estarán relacionadas con la falta de 

espacio, la falta de material, la falta de tiempo, la autoestima, los estereotipos de género 

y la jerarquía masculina establecida. 

Objetivo 4. Determinar los estados de cambio hacia la práctica de AF en el recreo 

en los que se encuentran los estudiantes en función del género y el curso académico. 

Hipótesis 4. Respecto al objetivo 4, no se establece ninguna hipótesis dado que, 

para conocimiento de la autora, este es el primer estudio que examina los estados de 

cambios hacia la práctica de AF en los recreos. 

  



Lorena Arnedillo Lahoz 

Trabajo Fin de Grado 
Curso 2021-2022 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
 

14 

 

3. MÉTODO 

3.1. Contextualización, diseño y participantes 

La realización del estudio se llevó a cabo en un colegio concertado de Zaragoza 

que ofrece sus servicios a aproximadamente 1400 alumnos en edades comprendidas desde 

los 3 hasta los 18 años. Concretamente, 400 son de ESO, etapa escolar que comparte 

horario y espacio de recreo. Para comprender el contexto en el que tuvo lugar el estudio, 

cabe destacar que los estudiantes de ESO cuentan con un único recreo diario de 25 

minutos de duración. Durante este periodo de tiempo, el alumnado de 1º y 2º de ESO no 

puede salir del centro educativo. El colegio cuenta con más de 10.000 m2 de recreo en el 

cual están repartidos 4 campos de fútbol sala y baloncesto, un campo de césped artificial, 

una pista de atletismo de 60 metros, un foso de arena, 10 porterías, 14 canastas, un campo 

multideportivo y 4 mesas de pin pon. De manera adicional, el colegio dispone de un 

amplio y variado material deportivo (ej., pelotas de todos los deportes, colchonetas, 

cuerdas, discos, raquetas, vallas, aros, potros, petos, etc.). Sin embargo, este centro 

educativo no permite hacer uso de él fuera del horario de Educación Física, lo cual implica 

que el alumnado tiene que traer su propio material para poder jugar en el recreo. 

Al principio del curso escolar 2021-2022, dada la situación de pandemia mundial 

por la Covid-19, el centro escolar limitó el espacio del que podía hacer uso el alumnado. 

Así, cada curso de ESO podía utilizar un campo de fútbol sala y un pequeño espacio 

adicional (ej., gradas, escaleras). El espacio disponible era siempre el mismo, no llevando 

a cabo ningún tipo de rotación entre cursos. Estas restricciones seguían existiendo durante 

la realización del presente estudio.  

Para la realización del estudio, se usó un diseño descriptivo, correlacional y 

transversal. Dado que entre los diferentes cursos de ESO existía distinta normativa 

relacionada con el recreo (ej., vestimenta, espacio disponible, etc.) se decidió escoger 
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como muestra del estudio al alumnado de los cursos académicos que tuviesen 

características similares. Así pues, inicialmente se invitó a participar a 210 estudiantes de 

1º y 2º de ESO. Se llevó a cabo un muestreo no probabilístico por conveniencia en el 

centro educativo en el que la autora estaba realizando las prácticas del grado universitario 

en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. La participación fue completamente 

voluntaria y confidencial y estuvo sujeta a los criterios de inclusión y exclusión 

establecidos.  

Los criterios de inclusión que se tuvieron en cuenta a la hora de realizar el estudio 

fueron: 1) pertenecer al centro escolar donde la autora del estudio estaba realizando las 

prácticas y 2) formar parte de los cursos de 1º y 2º de ESO. Los criterios de exclusión 

fueron los siguientes: 1) no contar con el consentimiento informado tanto de los 

padres/madres/tutores legales como de los estudiantes, 2) no traer la autorización para la 

realización del estudio, 3) no cumplimentar correctamente el cuestionario relativo al 

estudio y 4) no estar presente el día de la realización del cuestionario. 

Tras aplicar dichos criterios, la muestra final estuvo formada por 159 estudiantes 

(Medad = 12.45 ± 0.49 años; 50.30% chicos; 49.7% chicas; 54.7% eran de 1º de ESO; 

45.3% eran de 2º de ESO). Las razones por las que se eliminaron a 51 participantes fueron 

las siguientes: 16 de ellos no contaban con el consentimiento de sus padres/madres/tutores 

legales, 12 de ellos no trajeron la autorización necesaria, 6 de ellos no estuvieron el día 

en el que se realizó el estudio y 17 de ellos no cumplimentaron correctamente la encuesta 

dado que la suma entre el tiempo de AF ligera, AFMV y tiempo sedentario que realizaban 

en el recreo (aspecto sobre el que se les preguntó en la encuesta) no correspondía a los 25 

minutos que tiene de duración este espacio escolar. La tasa de participación en el presente 

estudio fue de un 75.71%. 
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3.2. Variables de estudio e instrumentos 

Para llevar a cabo el estudio, se creó una encuesta a través de la plataforma online 

de Google Forms (Anexo I). La primera parte constaba de un cuestionario ad-hoc en la 

que se preguntaba sobre el género (chico, chica, otro) y curso académico (1º o 2º de ESO).  

Posteriormente, se midió el tiempo sedentario, los niveles de AF, las barreras de 

práctica de AF y estados de cambio a través de diferentes cuestionarios válidos y fiables. 

Tiempo sedentario y niveles de AF en los recreos. Se llevó a cabo una 

adaptación de la versión corta del cuestionario IPAQ-SF (Cuestionario Internacional de 

Actividad Física-versión corta) de Craig et al. (2003) para evaluar el tiempo sedentario y 

los niveles de AF habituales a una intensidad ligera, moderada y vigorosa en el recreo. 

Para ello, en lugar de preguntar por estos comportamientos a lo largo del día, se hizo 

alusión exclusivamente al momento del recreo. Debido a que el recreo en el centro 

educativo en el que se realizó el presente estudio dura 25 minutos, el alumnado tenía que 

sumar este tiempo entre el tiempo de AF ligera, AFMV y tiempo sedentario para no 

sobreestimar o infraestimar los datos. Por último, se calcularon las recomendaciones de 

AF en los recreos, utilizando como referencia el 40% establecido por Ridgers et al. 

(2005).  

Barreras de práctica de AF en el recreo. Se utilizó una adaptación de la Escala 

de Percepción de Barreras (Chinn et al., 1999), utilizada en población española 

adolescente (Zaragoza et al., 2011). La escala encabezada por el enunciado “contesta si 

las siguientes razones son para ti un problema para hacer ejercicio”, se modificó por 

“marca si las siguientes razones son para ti un problema para jugar o hacer AF en los 

recreos”. Este instrumento estaba compuesto por los siguientes ítems: 1) no tengo la ropa 

adecuada para hacer AF, 2) no tengo suficiente tiempo, 3) no tengo espacio para hacer 

AF, 4) tengo deberes que hacer, 5) soy muy perezoso, 6) no tengo el material necesario 
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para hacer AF, 7) me da miedo lesionarme, 8) no me siento seguro jugando en el recreo, 

9) tengo que estudiar, 10) no soy bueno realizando AF, 11) estoy cansado para hacer AF, 

12) no tengo a nadie con quien hacer AF, 13) no me gusta la AF, 14) hacer AF es aburrido, 

15) me pongo nervioso cuando hago AF, 16) prefiero hablar y descansar y 17) ninguna 

de estas razones son un problema. Se utilizó una escala dicotómica (sí, no) para indicar si 

el alumnado percibía o no esa barrera de práctica de AF en el recreo. 

Estados de cambio de comportamiento para realizar AF en los recreos. Para 

valorar la conducta frente a la práctica de AF en el recreo, se utilizaron los estados de 

cambio establecidos por Prochaska y DiClemente (1983) y traducidos y validados al 

español por Leyton et al. (2019): precontemplación, contemplación, preparación, acción 

y mantenimiento. Estos fueron modificados y adaptados al estudio haciendo referencia a 

la AF realizada en el recreo. Así pues, los estudiantes debían escoger cuál era la 

afirmación que más se ajustaba a su situación entre cinco enunciados posibles: 1) no hago 

AF en el recreo y no tengo interés en hacerlo, 2) no hago AF en el recreo, pero me gustaría 

hacerlo, 3) hago AF en el recreo de vez en cuando, 4) hago AF regularmente en el recreo 

desde hace menos de 2 meses y 5) hago AF regularmente en el recreo desde que comenzó 

el curso.  

Por último, se preguntó por las actividades, juegos o deportes que les gustaría 

practicar durante el tiempo de recreo escolar para, en el futuro, poder diseñar un programa 

de AF durante este espacio en el centro educativo. 

 

3.3. Procedimiento 

En noviembre de 2021, previamente a la consecución del presente estudio, se 

contactó con el coordinador de primer ciclo de ESO del centro educativo y con la jefa de 

estudios de dicha etapa escolar para explicarles la idea global del estudio y solicitarles su 
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colaboración. Para ello, se concertó una cita presencial y se les presentó un documento 

explicativo del proyecto (Anexo II), así como un documento de autorización para llevarlo 

a cabo (Anexo III). Una vez obtenido el permiso del colegio, se procedió a solicitar la 

aceptación por parte del Comité de Ética de la Investigación de la Comunidad de Aragón 

(CEICA). Posteriormente, dado que los participantes del estudio eran menores de edad, 

se informó y se solicitó el consentimiento de los padres/madres/tutores legales de los 

estudiantes mediante un documento (Anexo IV y V) durante el mes de enero de 2022. 

Ese mismo mes, tras reunir toda la documentación y permisos necesarios, se realizó la 

recogida de datos presencialmente, al inicio de la clase de Educación Física, a través de 

la plataforma de Google Forms. Para ello, una vez comprobado que los estudiantes 

contaban con la aprobación de sus responsables legales, se les pidió que cumplimentasen 

el cuestionario online mediante su iPad personal (material escolar del que disponía todo 

el alumnado). Durante el proceso siempre estuvo presente la investigadora principal para 

unificar el protocolo de recogida de datos. Antes de comenzar se mencionó la 

voluntariedad del estudio, se recordó la anonimidad de la encuesta y se especificó que 

solo la investigadora tendría acceso a los datos, salvaguardando así su confidencialidad. 

El tiempo destinado a la cumplimentación del cuestionario fue entre 10 y 15 minutos. 

 

3.4. Análisis de datos 

Los datos del presente estudio han sido analizados mediante el programa 

informático SPSS versión 21.0.0.0, estableciendo un nivel de significación p < .050.  

En relación al objetivo 1, se calcularon los estadísticos descriptivos de las 

variables de estudio a través de medias, porcentajes y desviaciones típicas. Atendiendo al 

objetivo 2, se realizó un análisis de la varianza (ANOVA) para examinar las diferencias 

en el tiempo sedentario y niveles de AF a una intensidad ligera y moderada-vigorosa en 

función del género y el curso. Además, se utilizó la prueba de chi cuadrado para evaluar 
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la asociación entre el cumplimiento de las recomendaciones de AFMV en el recreo en 

función del género y el curso académico. En lo que respecta al objetivo 3, también se 

utilizó la prueba de chi cuadrado para evaluar la asociación entre las siguientes variables: 

1) las barreras percibidas para la práctica de AF en el recreo en función del género y el 

curso académico y 2) las barreras percibidas para la práctica de AF en el recreo en función 

de si cumplen o no con las recomendaciones de AFMV en el recreo. Por último, con 

relación al objetivo 4, se llevó a cabo la prueba de chi cuadrado para examinar la 

asociación entre los diferentes estados de cambio de comportamiento hacia la práctica de 

AF en el recreo y el género y el curso académico.  
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4. RESULTADOS 

Con relación al objetivo 1, en la Tabla 1 se exponen los análisis descriptivos del 

tiempo sedentario, la AF ligera y la AFMV en el recreo. Tal y como se puede observar, 

el tiempo sedentario medio fue de 5.40 minutos (± 7.44), la AF ligera media fue de 10.97 

minutos (± 7.72) y la AFMV media fue de 8.61 minutos (± 8.89). 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las variables de estudio. 

Variables de estudio M DT 

Tiempo sedentario (minutos) 5.40 7.44 

AF ligera (minutos) 10.97 7.72 

AFMV (minutos) 8.61 8.89 

 

Con relación al objetivo 2, en la Tabla 2 aparecen los análisis descriptivos del 

tiempo sedentario, la AF ligera y la AFMV realizada en el recreo en función del género 

y curso académico. Se puede apreciar que, en cuanto a la AFMV, los chicos presentaron 

valores significativamente superiores que las chicas. Sin embargo, las chicas presentaron 

valores significativamente superiores que lo chicos en el tiempo sedentario y la AF ligera. 

Por otro lado, en función del curso académico se obtuvo que: 1) en cuanto al tiempo 

sedentario, los estudiantes de 1º de ESO obtuvieron valores significativamente inferiores 

frente a los de 2º de ESO, 2) en relación a la AF ligera, no hubo diferencias significativas 

entre ambos cursos y 3) en relación a la AFMV, los estudiantes de 1º de ESO obtuvieron 

valores significativamente superiores que los de 2º de ESO. 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de los niveles de tiempo sedentario, AF ligera y AFMV 

durante el recreo en función del género y el curso académico. 

Variables 

de estudio 

Total Chicos Chicas p 1º ESO 2º ESO p 

M (DT) M (DT) M (DT)  M (DT) M (DT)  

Tiempo 

sedentario  
5.40 (7.44) 3.12 (5.64) 7.72 (8.31) < .001 2.35 (4.16) 9.09 (8.77) < .001 

AF ligera 10.97 (7.72) 7.75 (6.50) 14.24 (7.51) < .001 11.49 (7.81) 10.34 (7.61) .353 

AFMV    8.61 (8.89) 14.12 (8.92) 3.03 (4.11) < .001 11.14 (8.34) 5.55 (8.62) < .001 
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Por otro lado, en la Tabla 3 se puede observar la asociación que existe entre 

cumplir o no con las recomendaciones de AFMV en el recreo (Ridgers et al., 2005) y el 

género y curso académico.  Un 42.1% de los jóvenes cumplieron las recomendaciones de 

AF en el recreo. Además, se encontró una asociación positiva y significativa entre el 

alumnado de género masculino de 1º de ESO y cumplir las recomendaciones de AF, así 

como un asociación negativa y significativa entre el alumnado de género femenino de 2º 

de ESO y no cumplir con las recomendaciones de AF. 

Tabla 3. Asociación entre cumplir o no con las recomendaciones de AFMV en el recreo y 

el género y curso académico. 

Variables 

de estudio 

Chicos Chicas x2 (p) 
V de 

Cramer 
1º ESO 2º ESO x2 (p) 

V de 

Cramer 

n (%) n (%)   n (%) n (%)   

SÍ cumple  56 (70%) 11 (13.9%) 
51.26 

(< .001) 
.568 

47 (54%) 20 (27.8%) 
11.13 

(.001) 
.265 

NO cumple   24 (30%) 68 (86.1%) 40 (46%) 52 (72.2%) 

 

Con relación al objetivo 3, en la Tabla 4 se exponen las principales barreras 

percibidas por los jóvenes para realizar AF durante el recreo escolar en función del género 

y el curso académico. “No tengo la ropa adecuada para hacer AF”, “no tengo suficiente 

tiempo” y “soy muy perezoso” fueron las barreras más percibidas por los adolescentes 

que participaron en el estudio. La barrera 1, relativa a la falta de ropa adecuada, fue la 

más habitual entre las chicas (41.8%), los estudiantes de 1º de ESO (27.6%) y los 

estudiantes de 2º de ESO (26.4%), mientras que entre los chicos fue la barrera 2, relativa 

a la falta de tiempo (16.3%). Además, se encontraron diferencias significativas entre 

géneros en las barreras 1, 2, 5 y 11 (relativas a la ropa, al tiempo, a la pereza y al 

cansancio) y entre cursos en las barreras 5, 11 y 13 (relativas a la pereza, al cansancio y 

a la falta de agrado por la AF). A su vez, cabe destacar que el 53.8% de los chicos alegaban 

no tener ninguna barrera para la práctica de AF en el recreo, frente a un 20.3 % de las 
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chicas. Asimismo, un 37.9% de los estudiantes de 1º de ESO y un 36.1% de los 

estudiantes de 2º de ESO afirmaban no percibir ninguna barrera. 

Tabla 4. Barreras para la práctica de actividad física en el recreo percibidas por los 

jóvenes en función del género y el curso académico. 

Barreras 
Total Chicos Chicas p 1º ESO 2º ESO p 

n (%) n (%) n (%)  n (%) n (%)  

1. Ropa 43 (27%) 10 (12.5%) 33 (41.8%) < .001 24 (27.6%) 19 (26.4%) .866 

2. Tiempo 38 (23.9%) 13 (16.3%) 25 (31.6%) .023 23 (26.4%) 15 (20.8%) .410 

3. Espacio 15 (9.4%) 7 (8.8%) 8 (10.1%) .767 8 (9.2%) 7 (9.7%) .910 

4. Deberes 12 (7.5%) 5 (6.3%) 7 (8.9%) .533 6 (6.9%) 6 (8.3%) .733 

5. Pereza 21 (13.2%) 5 (6.3%) 16 (20.3%) .009 4 (4.6%) 17 (23.6%) < .001 

6. Material 16 (10.1%) 6 (7.5%) 10 (12.7%) .280 7 (8%) 9 (12.5%) .353 

7. Lesión 12 (7.5%) 8 (10%) 4 (5.1%) .239 7 (8%) 5 (6.9%) .794 

8. Seguridad 4 (2.5%) 2 (2.5%) 2 (2.5%) .990 2 (2.3%) 2 (2.8%) .848 

9. Estudios 11 (6.9%) 4 (5%) 7 (8.9%) .337 5 (5.7%) 6 (8.3%) .522 

10. Aptitud 10 (6.3%) 3 (3.8%) 7 (8.9%) .184 4 (4.6%) 6 (8.3%) .334 

11. Cansancio 12 (7.5%) 2 (2.5%) 10 (12.7%) .015 3 (3.4%) 9 (12.5%) .031 

12. Compañía 12 (7.5%) 5 (6.3%) 7 (8.9%) .533 6 (6.9%) 6 (8.3%) .0733 

13. Desagrado 4 (2.5%) 1 (1.3%) 3 (3.8%) .305 0 (0%) 4 (5.6%) .026 

14. Aburrimiento 2 (1.3%) 0 (0%) 2 (2.5%) .152 0 (0%) 2 (2.8%) .118 

15. Nerviosismo 4 (2.5%) 2 (2.5%) 2 (2.5%) .990 1 (1.1%) 3 (4.2%) .227 

16. Hablar 4 (2.5%) 1 (1.3%) 3 (3.8%) .305 1 (1.1%) 3 (4.2%) .227 

17. Ninguna 59 (37.1%) 43 (53.8%) 16 (20.3%) < .001 33 (37.9%) 26 (36.1%) .813 
 

Nota: Barreras: 1) no tengo la ropa adecuada para hacer AF, 2) no tengo suficiente tiempo, 3) no tengo espacio para 

hacer AF, 4) tengo deberes que hacer, 5) soy muy perezoso, 6) no tengo el material necesario para hacer AF, 7) me da 

miedo lesionarme, 8) no me siento seguro jugando en el recreo, 9) tengo que estudiar, 10) no soy bueno realizando AF, 

11) estoy cansado para hacer AF, 12) no tengo a nadie con quien hacer AF, 13) no me gusta la AF, 14) hacer AF es 

aburrido, 15) me pongo nervioso cuando hago AF, 16) prefiero hablar y descansar y 17) ninguna de estas razones son 

un problema.  

 

De manera complementaria, se estudiaron las principales barreras percibidas por 

los jóvenes para realizar AF en el recreo en función de si cumplen o no con las 

recomendaciones de AFMV en el recreo (Ridgers et al., 2005). Así pues, se detectó que 
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las barreras más frecuentes entre aquellos estudiantes que sí cumplían eran las barreras 1, 

2 y 4 (relativas a la ropa, el tiempo y los deberes), mientras que las barreras más frecuentes 

entre aquellos estudiantes que no cumplían eran las barreras 1, 2 y 5 (relativas a la ropa, 

el tiempo y la pereza). Además, se encontraron diferencias significativas en las barreras 

1, 5, 6, 10 y 11 (relativas a la ropa, la pereza, el material, la aptitud y el cansancio), siendo 

estas superiores entre los que no cumplían con las recomendaciones (Ver tabla 5). 

Tabla 5. Barreras para la práctica de actividad física en el recreo en función de si cumplen 

o no con las recomendaciones de AFMV en el recreo 

Barreras 

Total SÍ cumplen NO cumplen p 

n (%) n (%) n (%)  

1. Ropa 43 (27%) 12 (17.9%) 31 (33.7%) .027 

2. Tiempo 38 (23.9%) 17 (25.4%) 21 (22.8%) .710 

3. Espacio 15 (9.4%) 5 (7.5%) 10 (10.9%) .468 

4. Deberes 12 (7.5%) 6 (9%) 6 (6.5%) .566 

5. Pereza 21 (13.2%) 1 (1.5%) 20 (21.7%) < .001 

6. Material 16 (10.1%) 3 (4.5%) 13 (14.1%) .046 

7. Lesión 12 (7.5%) 4 (6%) 8 (8.7%) .521 

8. Seguridad 4 (2.5%) 0 (0%) 4 (4.3%) .084 

9. Estudios 11 (6.9%) 5 (7.5%) 6 (6.5%) .817 

10. Aptitud 10 (6.3%) 0 (0%) 10 (10.9%) .005 

11. Cansancio 12 (7.5%) 1 (1.5%) 11 (12%) .014 

12. Compañía 12 (7.5%) 4 (6%) 8 (8.7%) .521 

13. Desagrado 4 (2.5%) 0 (0%) 4 (4.3%) .084 

14. Aburrimiento 2 (1.3%) 0 (0%) 2 (2.2%) .225 

15. Nerviosismo 4 (2.5%) 0 (0%) 4 (4.3%) .084 

16. Hablar 4 (2.5%) 0 (0%) 4 (4.3%) .084 

17. Ninguna 59 (37.1%) 23 (25%) 36 (53.7%) < .001 
 

Nota: Barreras: 1) no tengo la ropa adecuada para hacer AF, 2) no tengo suficiente tiempo, 3) no tengo espacio para 

hacer AF, 4) tengo deberes que hacer, 5) soy muy perezoso, 6) no tengo el material necesario para hacer AF, 7) me da 

miedo lesionarme, 8) no me siento seguro jugando en el recreo, 9) tengo que estudiar, 10) no soy bueno realizando AF, 

11) estoy cansado para hacer AF, 12) no tengo a nadie con quien hacer AF, 13) no me gusta la AF, 14) hacer AF es 

aburrido, 15) me pongo nervioso cuando hago AF 16) prefiero hablar y descansar y 17) ninguna de estas razones son 

un problema. 
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Con relación al objetivo 4, en la Tabla 6 se exponen los estados de cambio hacia 

la práctica de AF en el recreo en los que se encuentran los estudiantes en función del 

género y el curso académico. El 18.2% de los adolescentes se sitúan en el estado 1 “no 

hago AF en el recreo y no tengo interés en hacerlo”, el 17% se sitúan en el estado 2 “no 

hago AF en el recreo, pero me gustaría hacerlo”, el 19.5% se sitúan en el estado 3 “hago 

AF en el recreo de vez en cuando”, el 4.4% se sitúan en el estado 4 “hago AF regularmente 

en el recreo desde hace menos de 2 meses” y el 40.9% se sitúan en el estado 5 “hago AF 

regularmente en el recreo desde que comenzó el curso”. Se encontró una asociación 

positiva y significativa entre el alumnado masculino y los estados de acción y 

mantenimiento (4 y 5), entre el alumnado femenino y los estados de precontemplación, 

contemplación y preparación (1, 2 y 3), entre el alumnado de 1º de ESO y los estados de 

preparación, acción y mantenimiento (3, 4 y 5) y entre el alumnado de 2º de ESO y los 

estados de precontemplación y contemplación (1 y 2). 

Tabla 6. Estados de cambio hacia la práctica de actividad física en el recreo en función 

del género y curso académico 

Estados 

de 

cambio 

Chicos Chicas x2 (p) 
V de 

Cramer 
1º ESO 2º ESO x2 (p) 

V de 

Cramer 

n (%) n (%)   n (%) n (%)   

Estado 1  9 (11.3%) 20 (25.3%) 

49.27 

(.001) 
.557 

3 (3.4%) 26 (36.1%) 

39.33 

(.001) 
.497 

Estado 2 5 (6.3%) 22 (27.8%) 10 (11.5%) 17 (23.6%) 

Estado 3 8 (10%) 23 (29.1%) 23 (26.4%) 8 (11.1%) 

Estado 4  5 (6.3%) 2 (2.5%) 4 (4.6%) 3 (4.2%) 

Estado 5 53 (66.3%) 12 (15.2%) 47 (54.7%) 18 (25%) 
 

Nota: Estados de cambio: 1) no hago actividad física en el recreo y no tengo interés en hacerlo (precontemplación), 2) 

no hago actividad física en el recreo, pero me gustaría hacerlo (contemplación), 3) hago actividad física en el recreo de 

vez en cuando (preparación), 4) hago actividad física regularmente en el recreo desde hace menos de 2 meses (acción) 

y 5) hago actividad física regularmente en el recreo desde que comenzó el curso (mantenimiento). 
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5. DISCUSIÓN 

El objetivo 1 del estudio fue analizar los niveles de AF ligera, AFMV y tiempo 

sedentario de estudiantes de 1º y 2º de ESO del centro educativo donde se llevó a cabo la 

encuesta. La primera hipótesis planteada no se cumplió ya que el tiempo medio de AFMV 

realizada por el alumnado durante el recreo fue de 8.61 minutos. Los resultados 

encontrados difieren de los resultados obtenidos en la revisión sistemática más reciente 

hasta el momento (para conocimiento de la autora) que ha examinado este aspecto (Reilly 

et al., 2016). En dicho estudio se concluyó que los estudiantes de Educación Primaria 

realizaban una media de 12 minutos de AFMV en el recreo. En esta misma revisión 

también se examinó el único estudio que involucraba a población joven española de entre 

12 y 14 años (Martínez-Gómez et al., 2010), encontrando una media de 13 minutos de 

AFMV durante el tiempo de recreo. Los bajos niveles de AFMV encontrados en el 

presente estudio podrían deberse a varios motivos.  

En primer lugar, el cuestionario utilizado para medir los niveles de AF podría 

justificar los resultados obtenidos. Según la revisión sistemática realizada por Pastor-

Vicedo et al. (2021), las investigaciones que evalúan la AF deberían basarse en la 

utilización de métodos que permitan obtener resultados objetivos. Concordando con esta 

afirmación, en la revisión sistemática llevada a cabo por Reilly et al. (2016) todos los 

estudios examinados hacían uso de métodos objetivos (ej., acelerómetros, sensores de 

frecuencia cardíaca, observación directa, etc.). Sin embargo, en el presente trabajo se 

utilizó un instrumento de carácter subjetivo como es la adaptación realizada de la versión 

corta del cuestionario IPAQ-SF (Craig et al., 2003). Aunque dicho instrumento está 

validado para evaluar los niveles de AF a lo largo del día, este podría infraestimar la 

percepción de los sujetos de la AF que realizan durante el recreo, lo cual podría explicar 

que la cantidad de AFMV haya sido más baja en el presente estudio. 



Lorena Arnedillo Lahoz 

Trabajo Fin de Grado 
Curso 2021-2022 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
 

26 

 

En segundo lugar, el contexto en el que se realizó el estudio también podría 

justificar los bajos niveles de AFMV encontrados. Como bien se mencionó anteriormente, 

el alumnado estaba sujeto a restricciones por la Covid-19, por lo que su tiempo de recreo 

se desarrollaba dentro de un espacio reducido. Revisiones sistemáticas llevadas a cabo 

por autores como Baquero y García (2017) y Ortiz y Villamil (2020) afirman que la falta 

de espacio puede reducir de manera significativa los niveles de AF. Por lo tanto, el hecho 

de que aproximadamente 100 estudiantes tuviesen que compartir una única pista de fútbol 

sala, sumado a que no está permitido el uso de material deportivo escolar fuera del horario 

de Educación Física, podría haber provocado que los niveles de AFMV hayan sido más 

bajos que en otras investigaciones realizadas antes de la pandemia por la Covid-19. De 

igual modo, en el presente estudio, el alumnado tenía un menor tiempo de recreo (25 

minutos) que en otras investigaciones. Según la revisión sistemática realizada por Grao-

Cruces et al. (2020) la mayoría de los recreos examinados tenían una duración de 30 

minutos. Así pues, el tiempo de recreo del presente estudio también ayudar a explicar los 

resultados obtenidos. 

El objetivo 2 del estudio fue examinar si existían diferencias en los niveles de AF 

ligera, AFMV y tiempo sedentario durante el recreo en función del género y el curso 

académico de los adolescentes. La segunda hipótesis planteada se cumplió ya que se 

encontraron resultados similares a los obtenidos en una reciente revisión sistemática 

llevada a cabo por Pulido e Iglesias (2021). En el presente estudio, las chicas y el 

alumnado de 2º de ESO realizaron menos AFMV y acumularon más tiempo sedentario 

durante el recreo en comparación con los chicos y con el alumnado de 1º de ESO. Estos 

resultados son congruentes con las conclusiones establecidas por los autores ya 

nombrados, quienes afirman que el alumnado de género femenino y de más edad es 

significativamente menos activo y más propenso a desarrollar comportamientos 
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sedentarios que el alumnado de género masculino y de menor edad.  Este hecho podría 

explicarse a través de lo expuesto por Luque y del Villar (2019), quienes determinaron 

que los bajos niveles de práctica de AF en las chicas podían deberse a “los diferentes 

intereses hacia la AF, la importancia de un contexto de comunicación e interacción social 

entre iguales, el canon de belleza femenino o la no aceptación social de la mujer 

deportista” (p. 22). En esta misma línea, en un estudio llevado a cabo en España en el que 

se involucró a 20 centros educativos, se observó que, mientras las niñas preferían juegos 

o actividades que implicasen una interacción social durante el tiempo de recreo (ej., 

charlas, juegos de rol, etc.), los niños solían optar por deportes competitivos, en particular 

el fútbol  (Martínez-Andrés et al., 2017). Las conclusiones de dicho estudio relacionaban 

este hecho con la reproducción de estereotipos de género. Dado que en el presente estudio 

el único espacio del que disponía el alumnado para jugar durante el recreo era una pista 

de fútbol sala (lo cual probablemente hiciese que los chicos practicasen en mayor medida 

dicho deporte), los bajos niveles de AFMV entre el género femenino obtenidos podrían 

estar justificados.  

Por otro lado, una explicación a la disminución que sufre la cantidad de AFMV 

realizada por el alumnado durante el recreo a medida que aumenta la edad podría venir 

dada por lo expuesto en la revisión sistemática realizada por Pulido e Iglesias (2021). 

Dichos autores asocian este hecho a la pérdida de interés y de motivación por la práctica 

de la AF y a que las actividades cotidianas (ej., carga lectiva y de trabajo personal, 

actividades extraescolares no deportivas, responsabilidades del hogar, etc.) reducen 

considerablemente el tiempo que tienen para ello. En este sentido, autores como Dishman 

et al. (2018) llevaron a cabo un estudio longitudinal encontrando que las formas de 

motivación más autodeterminadas como la motivación intrínseca disminuyen a lo largo 

de la adolescencia. 
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El objetivo 3 del estudio fue identificar las principales barreras percibidas por los 

jóvenes para realizar AF durante el recreo escolar, examinando las posibles diferencias 

en función del género, el curso académico y si cumplen o no con las recomendaciones de 

AFMV en el recreo. La tercera hipótesis se cumplió parcialmente, ya que entre las 

barreras más destacadas por el alumnado se encontraban la falta de tiempo, la falta de 

autoestima y la falta de espacio, siendo esto congruente con los resultados aportados por 

diferentes estudios (Graham et al., 2022; Martínez-Andrés et al., 2017; Pawlowski et al., 

2014, 2018). Sin embargo, ninguna de estas investigaciones anteriores hace alusión a la 

falta de ropa adecuada para la práctica de AF en el recreo, aspecto más veces considerado 

como una barrera por el alumnado del presente estudio.  

Una posible explicación a este hecho podría ser el protocolo de vestimenta 

existente en el centro escolar concertado en el que se realizó la encuesta. Los chicos tienen 

que llevar un uniforme compuesto por un polo, un jersey, un pantalón de tela y zapatos, 

mientras que las chicas tienen la posibilidad de elegir entre vestir igual que los chicos 

(opción que rara vez escogen) o llevar falda de tela y medias. Únicamente pueden vestir 

en chándal cuando tienen clase de Educación Física (una vez a la semana). Esta situación 

parece influir más de manera negativa en las chicas, ya que el 41.8% de ellas afirmaba 

percibirla como una barrera frente a un 12.5% de los chicos. Por tanto, además de las 

justificaciones anteriores, esta barrera también podría explicar los bajos niveles de AF 

encontrados en las chicas en el presente estudio.  

Respecto a este tema, un estudio reciente llevado a cabo por Zapatero-Ayuso et 

al. (2021), en el que se llevó a cabo un análisis de la literatura previa para profundizar 

sobre cómo los estereotipos de género influyen en la práctica de AF en el recreo, 

recomendó prestar atención y reflexionar sobre el uso del uniforme en el colegio, ya que 

este podía limitar las posibilidades motrices del alumnado, especialmente en las chicas. 
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La reciente revisión sistemática publicada por Reidy (2021) también expone la 

posibilidad de que el diseño y la política del uniforme escolar supongan un obstáculo para 

la práctica de AF, en particular para el género femenino.  

Por otro lado, para conocimiento de la autora, en investigaciones anteriores 

tampoco se hace referencia a la falta de voluntad para la práctica de AF. Algunas de las 

barreras percibidas por el alumnado del presente estudio hacían alusión a la pereza, a la 

preferencia para hacer actividades sedentarias como hablar o descansar, a la falta de 

agrado por la práctica de AF y a la percepción de la AF como algo aburrido. En su 

mayoría, todas estas barreras eran percibidas con mayor frecuencia por parte de las chicas. 

En el caso del alumnado de mayor edad, las barreras relativas a la pereza, al cansancio y 

a la falta de agrado por la práctica de AF eran significativamente superiores que el 

alumnado de menor edad. Así pues, teniendo en cuenta lo expuesto por Pulido e Iglesias 

(2021) este hecho podría deberse a la falta de motivación hacia la AF. 

Una posible explicación a dicha falta de motivación podría venir dada por la teoría 

de la autodeterminación (Deci y Ryan., 1985; Ryan y Deci, 2017). Según Luque y del 

Villar (2019), “esta teoría analiza el grado en que las conductas humanas son volitivas o 

autodeterminadas, la cual nos permite examinar la relación entre la regulación 

motivacional y la adherencia a la AF” (p. 35). El estudiantado tiene ciertas necesidades 

psicológicas básicas comunes: la autonomía, la competencia, la relación y la novedad 

(esta última ha sido propuesta recientemente por González-Cutre et al. (2016, 2020)). 

Según Jiménez-Loaisa et al. (2021) “la satisfacción o frustración de estas cuatro 

necesidades psicológicas básicas mencionadas se relacionaría con diferentes formas de 

motivación, organizadas en un continuo de autodeterminación (proceso por el cual una 

persona es el principal agente causal de una acción)” (p. 11). Así pues, la frustración de 

dichas necesidades psicológicas básicas podría explicar la existencia de las barreras 
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relacionadas con la falta de motivación para la práctica de AF en el recreo. De este modo, 

las chicas y el alumnado de mayor edad podrían percibir menor capacidad para decidir y 

tomar decisiones (autonomía), menor habilidad y progreso (competencia), menor apoyo 

social por parte de sus iguales (relaciones sociales) y menor novedad en las actividades 

planteadas en los recreos (novedad).  

Por último, el objetivo 4 fue determinar los estados de cambio hacia la práctica 

de AF en el recreo en los que se encuentran los estudiantes en función del género y el 

curso académico. Dado que, para conocimiento de la autora, este es el primer estudio que 

examina los estados de cambios hacia la práctica de AF en los recreos, no se realizó 

ninguna hipótesis respecto a este aspecto. Los resultados determinaron que uno de cada 

cinco adolescentes se situaba en el estado de precontemplación, es decir, no tenía ninguna 

intención de realizar AF en el recreo. Estos resultados son bastante superiores a otros 

estudios en adolescentes españoles donde solo un 4% se situaba en esta etapa (Baños et 

al., 2018). Esto podría deberse a que existen pocas alternativas para realizar AF en el 

recreo en el contexto en el que se realizó el estudio o a que existen barreras (ej., 

vestimenta) que no predisponen a su participación. Por otro lado, casi una quinta parte de 

los estudiantes no realizaban AF en el recreo, pero les gustaría hacerla. En línea con la 

teoría de la autodeterminación (Deci y Ryan., 1985; Ryan y Deci, 2017), sería importante 

satisfacer las necesidades psicológicas básicas de autonomía, competencia, relaciones 

sociales y novedad del alumnado en su práctica de AF en el recreo para incrementar su 

motivación autónoma y, por tanto, las posibilidades de que realicen AF.  

Estudios como el meta-análisis de Marshall y Biddle (2001) señalan que cada 

estado de cambio está asociado a distintos niveles de AF, distintos niveles de percepción 

de autoeficacia y distintas barreras para la práctica de AF. Asimismo, también 

encontraron que conforme más cerca se situasen los sujetos del estado de mantenimiento, 
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más aumentaban los niveles de AF. Los resultados obtenidos en el presente estudio 

parecen estar en línea con dichas afirmaciones. Respecto a las chicas que han participado 

en el estudio se aprecia que un 86.1% no cumple con las recomendaciones de AFMV en 

el recreo, que un 79.7% tiene, al menos, una barrera para la práctica de AF en el recreo y 

que únicamente acumulan una media de 3.03 minutos de AFMV en el recreo, lo cual 

podría explicar el hecho de que solo un 17.7% de las chicas se sitúen en el estado de 

acción o mantenimiento. Cifras similares se obtienen con el alumnado de 2º de ESO. Por 

otro lado, respecto a los chicos que han participado en el estudio se sabe que acumulan 

una media de 14.12 minutos de AFMV, que un 70% cumple con las recomendaciones de 

AFMV en el recreo y que un 53.8% no percibe ninguna barrera para la práctica de AF en 

el recreo, lo cual podría explicar que el 72.6% de ellos se sitúen en el estado de acción o 

mantenimiento. Cifras similares se obtienen con el alumnado de 1º de ESO. Todo ello 

podría explicar los resultados obtenidos en relación a los estados de cambio de 

comportamiento. 
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6. APLICACIONES PRÁCTICAS 

En base a los hallazgos encontrados en este estudio, parece importante, para el 

futuro diseño de programas de promoción de AF durante el recreo, tener en cuenta no 

solo los niveles de AF y el tiempo sedentario del alumnado, sino también el contexto 

personal de cada estudiante (ej., edad, género, etc.), las barreras percibidas para la práctica 

de AF y el estado de cambio de comportamiento en el que se encuentran. Cabe destacar 

que casi el 20% de los jóvenes del presente estudio que no realizan AF en el recreo 

parecen dispuestos a realizarla, por lo que es importante crear ambientes saludables y 

activos que predispongan a participar al alumnado. 

Asimismo, dada la escasez de práctica de AFMV durante este espacio escolar, 

parece de interés aplicar estrategias con las que aumentar el grado de cumplimiento de 

las recomendaciones de AF. Por ello, atendiendo a los resultados encontrados en el 

presente estudio y en línea con estudios previos, se proponen diversas estrategias de 

intervención para tratar de solventar este problema en el alumnado de este centro 

educativo.  

En primer lugar, en recientes revisiones sistemáticas y meta-análisis (Méndez-

Giménez, 2020; Pastor-Vicedo et al., 2021; Pfledderer et al., 2022; Pulido e Iglesias, 

2021; Suga et al., 2021) se establece como estrategia exitosa la alteración o adición de 

líneas en el patio de recreo, así como la división del recreo en diferentes zonas de juego. 

Aplicando esta sugerencia al contexto escolar del presente estudio, podrían eliminarse las 

líneas de, al menos, un campo de fútbol sala (se mantendrían los otros 4 campos) dejando 

libre un espacio para la práctica de otros juegos o deportes que puedan ser de interés del 

alumnado. Por ejemplo, en respuesta a la pregunta ad-hoc sobre las actividades que les 

gustaría realizar en los recreos, señalaron su deseo por jugar a datchball, deportes de 

raqueta, juegos de correr, balonmano, beisbol-pie, etc. 
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En segundo lugar, diferentes revisiones sistemáticas (Parrish et al., 2020; Pulido 

e Iglesias, 2021; Suga et al., 2021) defienden la dotación de material deportivo de uso 

libre durante el recreo. Así pues, el centro escolar podría permitir la utilización de la gran 

variedad de material del que dispone para facilitar así la práctica de AF. 

En relación a este mismo aspecto, en la revisión sistemática llevada a cabo por 

Méndez-Giménez (2020) se sugiere la introducción de materiales no estructurados, 

movibles, reciclados y resistentes al deterioro ya que estos parecen ser una estrategia 

efectiva a corto plazo para incrementar la AF en el recreo. Así pues, se podrían plantear 

talleres de autoconstrucción de materiales o realizarlos en asignaturas como Educación 

Plástica y Educación Física. De esta manera se podrían fabricar elementos como palas o 

sticks de hockey, los cuales podrían ser utilizados posteriormente en el recreo. 

A todo ello podría sumarse la cesión al alumnado de los diferentes espacios 

deportivos de los que dispone el centro escolar (polideportivo, sala polivalente, etc.). Para 

un correcto funcionamiento de esta estrategia, se podría pedir la colaboración de la 

comunidad educativa. Diferentes docentes podrían encargarse cada cierto tiempo de 

registrar el material y las instalaciones reservadas por el alumnado, de manera que los 

estudiantes sean responsables de su buen uso y cuidado.  

En tercer lugar, frente al juego libre, Parrish et al. (2020) proponen el diseño de 

recreos estructurados donde tengan lugar diferentes actividades organizadas. Siguiendo 

esta idea, se añade lo expuesto por Méndez-Giménez (2020) quien, tras realizar una 

revisión sistemática, sugirió realizar actividades y juegos no competitivos para fomentar 

la práctica de AF, especialmente entre las chicas, ya que los chicos suelen ser más activos 

durante el recreo. En esta línea, Vázquez et al. (2017) propusieron la inclusión de juegos 

cooperativos en el recreo tras comprobar que estos disminuían la exclusión social y las 

dinámicas segregacionistas y marginadoras que se daban en este espacio escolar. Así 
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pues, se podría comenzar una futura intervención con actividades más organizadas para 

que el alumnado conozca diferentes propuestas para realizar en el recreo y, 

posteriormente, darles más autonomía para que diseñen sus propios recreos.  

En cuarto lugar, atendiendo a los altos valores percibidos en la barrera referente a 

la vestimenta y siguiendo las recomendaciones de Zapatero-Ayuso et al. (2021), otra 

posible estrategia eficaz podría ser la variación (o incluso la eliminación) del uniforme 

escolar. En este caso se podría permitir al alumnado vestir todos los días con el chándal 

del uniforme o con otro tipo de vestimenta, facilitando así la práctica de AF en el recreo. 

En quinto lugar, atendiendo a las barreras identificadas en relación con la falta de 

motivación, pereza o aburrimiento, parece importante diseñar estrategias para satisfacer 

la autonomía, la competencia, la relación social y la novedad del alumnado según la teoría 

de la autodeterminación (Sevil et al., 2019). Por ejemplo, se podría satisfacer la autonomía 

permitiendo al alumnado decidir qué actividades realizar durante el recreo, qué 

reglamento aplicar durante las actividades o qué agrupaciones/equipos establecer. La 

competencia podría verse satisfecha dando la posibilidad de desempeñar aquel rol que 

mejor se ajuste a los intereses y fortalezas personales, adaptando la complejidad de la 

actividad al nivel de habilidad o llevando a cabo actividades en las que nadie sea 

eliminado o ningún equipo pierda (Fernández-Rio et al., 2021). Autores como García-

González et al. (2021) determinaron que la satisfacción de las relaciones sociales se puede 

conseguir diseñando actividades cooperativas, utilizando formas de agrupación flexibles 

y heterogéneas o manteniendo las agrupaciones a lo largo de un periodo de tiempo para 

reforzar el sentimiento de grupo. Es decir, por ejemplo, podrían mantenerse durante varios 

meses los mismos equipos y pasado un tiempo, cambiar la organización para favorecer la 

socialización entre diferentes personas. Por último, satisfacer la novedad podría lograrse 

dando la oportunidad al alumnado de conocer nuevas actividades (ej., deportes 
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alternativos como el colpbol, el kin-ball, etc.). En este tipo de estrategias es fundamental 

el papel del docente para establecer unos requisitos mínimos y garantizar el orden y el 

correcto funcionamiento de las actividades. 

En sexto lugar, podrían utilizarse los contenidos de Educación Física que se estén 

trabajando en ese momento para proponer actividades relacionadas con ellos. Por 

ejemplo, si están realizando una unidad didáctica de voleibol, podrían organizarse torneos 

mixtos de dicho deporte durante el recreo. En relación con este mismo aspecto, otra 

opción sería dar la posibilidad de que el alumnado diseñe un recreo para el resto de sus 

compañeros relacionado con los contenidos que estén viendo en la asignatura (ej., recreo 

de juegos tradicionales para toda la comunidad educativa). 

Finalmente, cabe señalar que Pastor-Vicedo et al. (2021) determinaron que para 

que las intervenciones sean efectivas, estas deben tener una duración de, al menos, seis 

meses, mientras que Parrish et al. (2020) establecen una duración mínima de un año 

escolar. Por ello, es importante que las estrategias finalmente propuestas sean sostenibles, 

pudiendo implementarse regularmente. 

Es importante resaltar que las estrategias mencionadas podrían ser de utilidad 

tanto para el propio centro educativo donde se ha llevado a cabo el estudio como cualquier 

otro que se encuentre en una situación similar. En caso de obtener éxito con estas 

estrategias, se podrían extender al resto de cursos académicos. 
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7. LIMITACIONES Y PROSPECTIVAS DE ESTUDIO 

En primer lugar, entre las limitaciones del estudio es preciso mencionar que, al 

tratarse de un estudio con un diseño transversal, los datos obtenidos pueden ser 

únicamente resultado del momento puntual en el que fueron recogidos. Futuras 

investigaciones deberían desarrollar diseños longitudinales que reporten diferentes 

medidas a lo largo de un curso escolar para comprobar si los niveles percibidos de AF y 

tiempo sedentario fluctúan o, por el contrario, se mantienen estables. De igual modo, 

debido a los bajos niveles de AF realizados durante el recreo, parece necesario el diseño, 

implementación y evaluación de programas de AF por parte de toda la comunidad 

educativa. 

En segundo lugar, cabe destacar que los instrumentos utilizados, a pesar de ser 

válidos y fiables, se adaptaron en el presente estudio al recreo. Esto podría haber 

infraestimado o sobreestimado la percepción del alumnado de la AF y el tiempo 

sedentario que realizaban durante el recreo. Para solventar esta limitación y obtener datos 

más precisos se recomienda la utilización de instrumentos más objetivos como podrían 

ser los acelerómetros. De igual modo, las barreras percibidas para la práctica de AF en el 

recreo fueron obtenidas a través de un cuestionario autoadministrado por el alumnado. 

Para complementar esta información, se recomienda el uso complementario de 

metodología cualitativa u observacional.  

En tercer lugar, el tipo de muestreo es no probabilístico, por lo que no es posible 

generalizar los resultados encontrados a toda la población adolescente. A ello hay que 

añadirle que únicamente se pudo contar con la participación de tres cuartas partes de la 

población objetivo de este centro educativo (1º y 2º de ESO), por lo que, en caso de 

conseguir reunir los datos de una mayor cantidad de adolescentes, los resultados finales 

podrían diferir de lo reflejado en este estudio. Así pues, en futuras investigaciones se 
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recomienda realizar un muestreo probabilístico que incluya a un mayor número de 

participantes de diferentes centros educativos de la Comunidad Autónoma de Aragón 

para poder obtener una mayor validez externa de los resultados obtenidos. 
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8. CONCLUSIONES 

Los resultados de este estudio parecen señalar que menos de la mitad de los 

adolescentes cumplen las recomendaciones de AF en los recreos. De igual modo, los 

chicos y el alumnado de 1º de ESO acumulan un menor tiempo sedentario y un mayor 

tiempo de AFMV durante el recreo que las chicas y el alumnado de 2º de ESO.  

Dado que la vestimenta, la falta de tiempo y la falta de motivación fueron 

percibidas como las principales barreras por los adolescentes, parece necesario diseñar 

programas de AF en los recreos que consigan reducir o eliminar estos obstáculos para la 

práctica de AF. Asimismo, atendiendo a que el alumnado de género femenino, de mayor 

edad y que no cumple con las recomendaciones de AFMV en el recreo parece percibir 

más barreras para la práctica de AF en el recreo es importante diseñar estrategias 

específicas orientadas a ellos.  

Por último, el alumnado de género femenino y de mayor edad parece estar situado 

en estados de cambio de comportamiento más alejados del de mantenimiento, mientras 

que el alumnado masculino y de menor edad parece estar situado en estados más cercanos 

e incluso en el propio estado de mantenimiento. 

Por todo ello, parece necesario diseñar programas escolares que incentiven la 

práctica de AF en el recreo, especialmente en las chicas y en los estudiantes de 2º de ESO. 
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9. CONCLUSIONS 

The results of this study seem to indicate that less than half of adolescents meet 

PA recommendations during recess. Similarly, boys and 1st grade students accumulate 

less sedentary time and longer time of moderate-vigorous PA (MVPA) during recess than 

girls and 2nd grade students. 

Clothing, lack of time and lack of motivation were the main perceived barriers by 

adolescents, so it seems necessary to design PA programs at recess that manage to reduce 

or to eliminate these obstacles to practice PA. Also, female students, older and who do 

not meet MVPA recommendations at recess seems to perceive more barriers to practice 

PA at recess, so it is important to design specific strategies aimed at them. 

Finally, female and older students appear to be in states of behavior change farther 

away from maintenance, while male and younger students appear to be in closer states 

and even in the state of maintenance.  

For all these reasons, it seems necessary to design school-based interventions that 

encourage PA participation during recess, especially among girls and 2nd grade students.  
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11.  ANEXOS 

11.1. Anexo I 
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11.2. Anexo II 

PROYECTO “RECREOS ACTIVOS” 
 

¿En qué consiste el proyecto? 

Durante los últimos años ha habido un incremento alarmante de los niveles de 

sedentarismo en niños y jóvenes producido principalmente por el uso excesivo de las 

nuevas tecnologías, redes sociales y videojuegos. La OMS recomienda que a estas edades 

se realice, al menos, 60 minutos diarios de actividad física moderada o vigorosa, sin 

embargo, estas indicaciones no se ven cumplidas. 

Dado que los niños y jóvenes pasan buena parte de su tiempo en los colegios, estos han 

sido identificados como espacios con un papel muy relevante en términos de salud 

pública. 

Con la intención de reducir los niveles de sedentarismo (especialmente el observado en 

las chicas), se pretende aprovechar el horario de recreo para que el alumnado del centro 

se pueda involucrar en actividades organizadas que presenten un alto componente de 

actividad física y reducir así, los niveles de sedentarismo. Son los llamados “recreos 

activos”. 
 

Objetivos generales del proyecto 

• Analizar los niveles de actividad física y sedentarismo del alumnado durante el recreo 

• Proporcionar al alumnado estrategias y/o herramientas para tener recreos activos 

• Reducir los niveles de sedentarismo durante el tiempo de recreo 

 

¿A qué cursos se pretende involucrar en el proyecto? 

1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria. 
 

Fases del proyecto y temporalización 

1. Pedir el consentimiento a las familias del alumnado. (diciembre - enero) 

2. Llevar a cabo el cuestionario. (enero) 
 

¿Qué preguntas se les realizaría en la encuesta? 

En el siguiente enlace aparece la encuesta completa que tendrían que rellenar los alumnos: 

https://forms.gle/nfH1mCo4NTBqiQdR6 
 

¿Qué recursos son necesarios para llevar a cabo el proyecto?  

10 minutos de la asignatura de Educación Física de cada clase de 1º y 2º de ESO para 

explicar y rellenar la encuesta.  

https://forms.gle/nfH1mCo4NTBqiQdR6
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11.3. Anexo III 

 

AUTORIZACIÓN DEL ESTUDIO 

 

D./Dña. (NOMBRE Y APELLIDOS), en calidad de (PUESTO OCUPADO EN EL 

COLEGIO) del (NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO): 

 

DECLARA 

 

QUE Dña. Lorena Arnedillo Lahoz, en calidad de alumna de cuarto curso del Grado de 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Zaragoza, ha 

proporcionado información suficiente en relación al estudio universitario que 

pretende llevar a cabo en el centro escolar (en qué consiste, objetivos, recursos 

necesarios, temporalización, etc.) 

 

QUE Dña. Lorena Arnedillo Lahoz obtiene la autorización para llevar a cabo la 

realización del estudio mencionado en el centro escolar. 

 

Para que conste a los efectos oportunos, se firma el siguiente documento: 

En Zaragoza a XX de XXXXXX de 2022. 

FIRMA/SELLO 
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11.4. Anexo IV 

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN PARA EL TUTOR/REPRESENTANTE 

LEGAL/FAMILIAR 

 

 

 

 

1. Introducción 

Nos dirigimos a usted para solicitar su consentimiento para que su hijo/hija/tutelado 

participe en un proyecto de investigación que estamos realizando en la Facultad de 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Universidad de Zaragoza). Su participación 

es absolutamente voluntaria, en ningún caso debe sentirse obligado a participar, pero es 

importante para obtener el conocimiento que necesitamos. Este proyecto ha sido aprobado 

por el Comité de Ética. Antes de tomar una decisión es necesario que: 

• Lea este documento entero 

• Entienda la información y haga todas las preguntas que considere necesarias 

• Tome una decisión meditada 

• Firme el consentimiento informado, si finalmente permite su participación. 

Si decide permitir su participación, se le entregará una copia de esta hoja y del documento 

de consentimiento firmado. Por favor, consérvelo por si lo necesitara en un futuro. 
 

2. ¿Por qué se le pide participar? 

Se le solicita su colaboración porque tenemos la intención de realizarle una encuesta a su 

hijo/hija/tutelado. En total en el estudio participarán, aproximadamente, 200 estudiantes. 
 

3. ¿Cuál es el objeto de este estudio? 

Se pretende analizar el nivel de actividad física y sedentarismo de los alumnos durante el 

tiempo de recreo y, en base a los resultados que se obtenga, diseñar un programa de 

promoción de actividad física en este espacio educativo. 
 

4. ¿Qué tengo que hacer si decido participar? 

Aquellos estudiantes que obtengan el consentimiento para participar deberán contestar a 

un cuestionario. Para ello se utilizarán 10-15 minutos de la clase de Educación Física. 

Este proceso se realizará una única vez. 
 

5. ¿Qué riesgos o molestias supone? 

Este estudio implica dedicar 10-15 minutos de la clase de Educación Física. Esto puede 

suponer una molestia tanto para el alumno como para el profesorado al reducir su tiempo 

de aprendizaje/enseñanza de dicha asignatura. Este estudio no supone ningún riesgo. 

Título de la investigación: Análisis de los niveles de actividad física y el tiempo sedentario 

de estudiante de Educación Secundaria durante el recreo escolar 

Investigadora Principal:  Lorena Arnedillo 
Lahoz 

Tfno: 606823841 Email: lorena.arnedillo@gmail.com 

Centro: Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte – Universidad 
de Zaragoza 

mailto:lorena.arnedillo@gmail.com
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6. ¿Obtendré algún beneficio por mi participación? 

Al tratarse de un estudio de investigación orientado a generar conocimiento no es 

probable que obtenga ningún beneficio por su participación si bien usted contribuirá al 

avance científico y al beneficio social. Usted no recibirá ninguna compensación 

económica por su participación. 

 

7. ¿Cómo se van a tratar mis datos personales? 

La encuesta se realiza de manera anónima. 
 

Responsable del tratamiento: Lorena Arnedillo Lahoz 

Finalidad: Sus datos personales serán tratados exclusivamente para el trabajo de 

investigación a los que hace referencia este documento. 

Legitimación: El tratamiento de los datos de este estudio queda legitimado por su 

consentimiento a participar. Destinatarios: No se cederán datos a terceros salvo 

obligación legal. 

Duración: Los datos personales serán destruidos una vez se haya cumplido con la 

finalidad para la que se recabaron y para las posibles revisiones o determinación de 

responsabilidades. Los resultados objeto de explotación, completamente anonimizados y 

sin datos personales, podrán ser conservados para su posible reutilización en otros 

trabajos de investigación. A partir de los resultados de la investigación, se podrán elaborar 

comunicaciones científicas para ser presentadas en congresos o revistas científicas, pero 

se harán siempre con datos agrupados y nunca se divulgará nada que le pueda identificar. 

Derechos: Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad 

de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, de conformidad con lo dispuesto 

en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD 2016/679) ante la autora del 

TFG, cuyos datos de contacto figuran en el encabezamiento de este documento, o 

dirigiendo un correo electrónico al Delegado/a de Protección de Datos de la Universidad 

de Zaragoza (dpd@unizar.es). o, en reclamación, a la Agencia Española de Protección de 

Datos (www.aepd.es).  

La Universidad de Zaragoza cuenta con una página donde ofrece amplia información 

respecto de este tratamiento y de su política de protección de datos, así como formularios 

para el ejercicio de sus derechos: http://protecciondatos.unizar.es/ 

 

8. ¿Quién financia el estudio? 

Este proyecto no cuenta con ningún tipo de financiación. 

 

 

 

http://dpd@unizar.es
http://www.aepd.es/
http://protecciondatos.unizar.es/
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9. ¿Se me informará de los resultados del estudio? 

Usted tiene derecho a conocer los resultados del presente estudio, tanto los resultados 

generales como los derivados de sus datos específicos. También tiene derecho a no 

conocer dichos resultados si así lo desea. Por este motivo en el documento de 

consentimiento informado le preguntaremos qué opción prefiere. En caso de que desee 

conocer los resultados, el investigador le hará llegar los resultados. 

  

10. ¿Puedo cambiar de opinión? 

Su participación es totalmente voluntaria, puede decidir no participar o retirarse del 

estudio en cualquier momento sin tener que dar explicaciones. Basta con que le manifieste 

su intención al investigador principal del estudio. En caso de que decida retirarse del 

estudio puede solicitar la destrucción de los datos recogidos sobre el participante. 

 

11. ¿Qué pasa si me surge alguna duda durante mi participación? 

En la primera página de este documento está recogido el nombre y el teléfono de contacto 

del investigador responsable del estudio. Puede dirigirse a él en caso de que le surja 

cualquier duda sobre su participación. 

 

Muchas gracias por su atención, si finalmente desea participar le rogamos que firme el 

documento de consentimiento que se adjunta y le reiteramos nuestro agradecimiento por 

contribuir a generar conocimiento científico. 
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11.5. Anexo V 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Título del PROYECTO: 

Yo, (NOMBRE Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE LEGAL DEL MENOR) 

• He leído la hoja de información que se me ha entregado. 

• He podido hacer preguntas sobre el estudio y he recibido suficiente información 

sobre el mismo.  

• He podido hablar con LORENA ARNEDILLO LAHOZ 

• Comprendo que la participación es voluntaria.  

• Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

- Cuando quiera 

- Sin tener que dar explicaciones 

 

• Presto libremente mi consentimiento para permitir a mi hijo/hija/tutelado 

(NOMBRE Y APELLIDOS DEL MENOR) participar en este estudio y doy mi 

consentimiento para el acceso y utilización de los datos conforme se estipula en 

la hoja de información que se me ha entregado. 

 

• Deseo ser informado sobre los resultados del estudio:    

 

Sí No (marque lo que proceda)  

 

• He recibido una copia firmada de este Consentimiento Informado. 

 

Firma del responsable: 

 

 

Fecha:  

 

 

Yo, LORENA ARNEDILLO LAHOZ, investigadora principal del estudio 

• He explicado la naturaleza y el propósito del estudio a la persona mencionada 

 

Firma del investigador: 

 

 

Fecha: 


