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Resumen
Aunque la literatura sobre los efectos de la actividad física en diferentes ámbitos del 
desarrollo humano es numerosa, todavía no se han obtenido resultados suficientemente 
concluyentes en algunas cuestiones referidas a sus potenciales beneficios en el plano 
cognitivo y psicológico. El objetivo de este estudio fue analizar si existían diferencias en 
las funciones ejecutivas, el rendimiento académico y la calidad de vida de alumnado de 
Educación Primaria según el nivel de actividad física realizado. La muestra se compuso 
de 333 estudiantes de 3.º a 6.º de Educación Primaria de dos centros educativos 
públicos. Se administraron los cuestionarios PAQ-C, SENA y KIDSCREEN-27 para 
evaluar, respectivamente, la actividad física, las funciones ejecutivas (atención, 
inhibición y regulación emocional) y la calidad de vida. El rendimiento académico 
se midió a partir de las calificaciones obtenidas por el alumnado. Los resultados 
mostraron diferencias estadísticamente significativas en función del nivel de actividad 
física realizado por el alumnado en la calidad de vida (concretamente, en las cinco 
dimensiones que la componen: bienestar físico, bienestar psicológico, autonomía y 
relación con padres, relación con amigos y apoyo social, relación y apoyo en el entorno 
escolar). No se hallaron diferencias significativas en ninguna de las tres funciones 
ejecutivas estudiadas (atención, inhibición, regulación emocional) ni en el rendimiento 
académico. Es necesario promover políticas socioeducativas enfocadas a aumentar 
entre los escolares la práctica de una actividad física de calidad (es decir, que posea 
aquellas características cuantitativas y cualitativas asociadas en la literatura a una 
mayor calidad de vida). Intervenir en estas edades es de gran importancia dado que 
es entonces cuando se están estableciendo los hábitos que perdurarán a lo largo 
de la vida. 

Palabras clave: actividad física, Educación Primaria, calidad de vida, cognición, 
funciones ejecutivas, rendimiento académico.
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Introducción
Es numerosa la literatura que evidencia que la práctica de 
actividad física (que hoy en día debe ser considerada no 
solo desde una perspectiva biológica —“todo movimiento 
corporal producido por el aparato locomotor con gasto de 
energía” (Organización Mundial de la Salud, 2020, p. 6)—, 
sino desde una perspectiva más holística y humana en la 
que queden incluidas las facetas emotivas, capacidades 
perceptivo-motrices y sociomotrices (Anguera et al., 2017; 
Buscà, 2022; Camerino et al., 2012; Devís, 2000)), conlleva 
numerosos beneficios a nivel físico. A pesar de que también 
en el plano cognitivo y psicológico han sido ampliamente 
estudiados sus potenciales beneficios, en algunas cuestiones 
todavía no se han obtenido resultados suficientemente 
concluyentes (Chacón-Cuberos et al., 2020; Padial-Ruz 
et al., 2022), lo que justifica la realización de este estudio.

Así, en lo referido a los beneficios de la actividad física 
en el ámbito cognitivo, un tema de gran interés en los últimos 
años es determinar si la práctica de la actividad física se 
asocia con un nivel adecuado de funciones ejecutivas y 
rendimiento académico de los estudiantes. Las funciones 
ejecutivas son procesos cognitivos (atención, inhibición…) 
y afectivos (como la regulación emocional) de nivel superior 
que permiten resolver situaciones nuevas o complejas 
que surgen en el día a día (Zelazo y Carlson, 2012). Con 
frecuencia, los estudios que han analizado los efectos de la 
actividad física sobre las funciones ejecutivas lo han hecho 
adoptando una concepción limitada —y por tanto no actual— 
de las funciones ejecutivas al considerar únicamente sus 
componentes cognitivos, olvidando los afectivos (Pesce et al., 
2021). Algunos de estos trabajos indican que las funciones 
ejecutivas cognitivas de los niños mejoran tras participar 
en un programa de actividad física (Berrios-Aguayo et 
al., 2022). Sin embargo, también existen trabajos que no 
encontraron relaciones positivas entre actividad física y 
funciones ejecutivas cognitivas (Padial-Ruz et al., 2022) 
e incluso otros que muestran relaciones negativas (Tarp et 
al., 2016). Respecto a las funciones ejecutivas afectivas, 
desconocemos estudios focalizados en sus relaciones con 
la actividad física en niños. Todo ello justifica la necesidad 
de abordar esta cuestión, asumiendo una concepción actual 
de las funciones ejecutivas en la que su dimensión afectiva 
también sea considerada. 

En cuanto al rendimiento académico, entendido como el 
grado de adquisición por parte del alumnado de las destrezas 
y competencias de un sistema educativo (Romero Sánchez y 
Hernández Pedreño, 2019), constituye un asunto de interés 
a nivel político y social, ya que el progreso de un país 
se encuentra asociado al nivel académico alcanzado por 

sus ciudadanos (García Prieto et al., 2021). Teniendo en 
cuenta además las altas cifras de fracaso escolar existentes 
(Mullis et al., 2016, 2019), resulta de interés analizar qué 
posibles variables están afectado al mismo, con el fin de poder 
intervenir sobre estas. Al respecto, existe cierta asunción 
de los efectos positivos que tiene la práctica de la actividad 
física sobre el rendimiento académico (Berrios-Aguayo 
et al., 2022; De Greeff et al., 2018), si bien la literatura 
demuestra que no siempre es así (Donnelly et al., 2017; 
Tarp et al., 2016). Estos resultados heterogéneos justifican 
la necesidad de continuar ahondando en el tema.

Por otra parte, y en lo referido al ámbito psicológico, un 
constructo que está siendo objeto de gran interés es la calidad 
de vida, definida como “grado de satisfacción que la persona 
experimenta en relación a la cobertura de sus necesidades y 
objetivos referidos a las condiciones de vida que el entorno 
le ofrece” (Muntaner Guasp, 2013, p. 38). Se trata de un 
constructo multidimensional cuya evaluación implica conocer 
la percepción que el propio individuo tiene sobre su bienestar 
físico, psicológico y social. Esta percepción, a su vez, está 
afectada por el grado de satisfacción de tres necesidades 
psicológicas básicas (Ryan y Deci, 2007, 2017): autonomía 
(ser origen o fuente de la propia conducta de uno mismo), 
competencia (sentido de confianza y efectividad) y relación 
(sentimiento de conexión e integración con los otros). La 
asociación entre actividad física y calidad de vida ha sido 
ampliamente estudiada tanto en adultos sanos como no sanos 
(Helmrich et al., 2022; Pallanch et al., 2022; Peters et al., 
2019; Pucci et al., 2012), así como en niños y adolescentes 
con diferentes patologías y trastornos neurológicos. Sin 
embargo, han sido más escasos los estudios en niños sanos 
(Marker et al., 2018). Los resultados de algunos de estos 
estudios sugieren una posible asociación entre la actividad 
física, siempre y cuando esta sea bien guiada y educativa, 
y la calidad de vida (Jiménez Boraita et al., 2021) o alguna 
de sus dimensiones (Halasi y Lepes, 2022). La relevancia 
del tema justifica seguir investigando en este ámbito con el 
fin de contribuir a su mayor conocimiento.

En relación con todo ello, el objetivo de este estudio fue 
analizar si existían diferencias en las funciones ejecutivas 
(atención, inhibición y regulación emocional), rendimiento 
académico y calidad de vida de alumnado de Educación 
Primaria (EP) en función del nivel de actividad física 
realizado. La hipótesis postulaba que existirían diferencias 
significativas en las tres variables (funciones ejecutivas, 
rendimiento académico y calidad de vida) en función del 
nivel de actividad física realizado, de modo que aquellos 
estudiantes que practicaran un mayor nivel de actividad 
física presentarían mayores niveles en dichas variables.

http://www.revista-apunts.com
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Metodología
En este estudio, teniendo en cuenta su objetivo, no 
existió manipulación experimental de la única variable 
independiente estudiada (actividad física). La ausencia de 
dicha manipulación permitió clasificar a los participantes en 
función de su nivel en la misma, registrándose los valores 
de los participantes en las variables dependientes (funciones 
ejecutivas, calidad de vida y rendimiento académico). 
Además, estos valores fueron descritos en un único momento 
temporal. Todo ello hizo de nuestra investigación un estudio 
no experimental cuyo diseño fue ex post facto prospectivo 
simple de corte transversal (León y Montero, 2003). 

Participantes
La muestra se compuso de 333 estudiantes de 9 a 12 años 
(M = 9.90; DT = 0.50). El 50.1 % era de género femenino 
y el 49.9 % de género masculino. Los participantes 
(seleccionados a través de un muestreo por conveniencia) 
pertenecían a dos centros educativos públicos de la provincia 
de Huesca a los que acude, fundamentalmente, alumnado 
de nivel socioeconómico medio. Todos los participantes 
pertenecían a dicho nivel socioeconómico. 

Los criterios de inclusión fueron: (1) cursar 3.º, 4.º, 5.º o 
6.º de EP y (2) contar con el consentimiento informado de los 
padres/tutores legales. Los criterios de exclusión fueron: (1) 
ausencia de un nivel adecuado de castellano hablado y escrito 
y (2) ser alumnado con necesidades educativas especiales 
(Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa, 2013). 

El estudio se llevó a cabo cumpliendo la Declaración de 
Helsinki de 1975 —revisada en 2013— y la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de derechos digitales. Esta investigación fue 
aprobada por el Comité de Ética de la Investigación de la 
Comunidad Autónoma de Aragón (PI22/066). 

Materiales e instrumentos
Para medir el nivel de actividad física realizado se administró 
el Cuestionario de Actividad Física (Physical Activity 
Questionnaire for Children; PAQ-C) validado en castellano 
por Manchola-González et al. (2017). Está formado por 
diez ítems que evalúan la actividad física practicada por el 
alumnado en la última semana (p. ej., ítem 7: “El último fin de 
semana, ¿cuántas veces hiciste deporte, baile o jugar a juegos 
en los que estuviste muy activo/a?”).  Los participantes deben 
seleccionar (en una escala tipo Likert de cinco opciones, siendo 
1 = Ninguno y 5 = 6 o más veces) cuál es la opción de respuesta 
que mejor se adapta a su grado de actividad física. La media 
aritmética de las puntuaciones de los nueve primeros ítems 
conforma la puntuación final, siendo mayor cuanto más activo 
es el niño/a. No se considera el último ítem dado que recoge 
información sobre enfermedades o situaciones incapacitantes 

para realizar este tipo de actividades en los últimos siete 
días. En la presente investigación, la consistencia interna del 
cuestionario fue α = .797, considerado un valor adecuado y 
semejante al obtenido por los autores de la versión validada 
en castellano (Manchola-González et al., 2017).

Para evaluar la atención, inhibición y regulación emocional 
(funciones ejecutivas) se utilizó el Cuestionario SENA 
(Fernández-Pinto et al., 2015), concretamente las escalas 
de Problemas de Atención, Hiperactividad/Impulsividad y 
Problemas de Regulación Emocional, respectivamente. La 
primera está formada por diez ítems y mide la existencia de 
síntomas de distraibilidad e inatención, poniendo su foco sobre 
la falta de control atencional, lo que permite detectar problemas 
para dirigir la atención hacia la tarea y mantenerla (p. ej., ítem 
4: “Me despisto y cometo errores sin darme cuenta”). Su 
consistencia interna fue α = .867. La escala de Hiperactividad/
Impulsividad (α = .878) evalúa con diez ítems la existencia 
de conductas impulsivas e hiperactivas, determinadas por 
actividades motrices inapropiadas y excesivas al contexto, es 
decir, evalúa deficiencias del control inhibitorio (p. ej., ítem 
3: “Me cuesta esperar a que llegue mi turno”). La escala de 
Problemas de Regulación Emocional (α = .853) está formada 
por siete ítems que miden la existencia de dificultades a la 
hora de comprender, regular y expresar las emociones (p. ej., 
ítem 2: “Hay cosas que me molestan sin saber por qué”). En 
las tres escalas, puntuaciones altas indican problemas en las 
correspondientes funciones ejecutivas. 

La calidad de vida fue evaluada mediante el Cuestionario 
KIDSCREEN-27 (Ravens-Sieberer et al., 2014). Está 
formado por 27 ítems agrupados en cinco dimensiones: (1) 
bienestar físico: evalúa, a través de cinco ítems, la energía, 
actividad física y estado físico del niño o niña (p. ej., ítem 
2: “¿Has podido correr bien?”). Su consistencia interna fue 
α = .776; (2) bienestar psicológico: evalúa la satisfacción con 
la vida y las emociones. Consta de siete ítems (p. ej., ítem 
2: “¿Has estado de buen humor?”). Se obtuvo un α = .730 
tras la eliminación del ítem 18, que afectaba moderadamente 
a la consistencia interna; (3) autonomía y relación con 
padres: evalúa las relaciones paterno-filiales y la autonomía 
autopercibida. Está formada por siete ítems (p. ej., ítem 1: 
“¿Has tenido suficiente tiempo para ti?”). El valor de α fue 
.787; (4) relación con amigos y apoyo social: evalúa las 
relaciones del niño o niña con sus iguales incluyendo el 
sentimiento de apoyo. Está formada por cuatro ítems (p. 
ej., ítem 4: “¿Has podido confiar en tus amigos/as?”). Su 
consistencia interna fue α = .787; y (5) relación y apoyo en 
el entorno escolar: mide la percepción del niño/a sobre sus 
emociones hacia el colegio a través de cuatro ítems (p. ej., 
ítem 1: “¿Te has sentido feliz en el colegio?”). El valor de α 
fue .817. Cada ítem debe ser contestado en una escala tipo 
Likert de cinco opciones siendo 1 = Nada y 5 = Muchísimo. 

http://www.revista-apunts.com
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El cuestionario arroja una puntuación para cada dimensión: 
a mayor puntuación, mayor calidad de vida en dicho ámbito. 

El rendimiento académico fue evaluado a través de las 
calificaciones que los participantes obtuvieron en el segundo 
trimestre en las asignaturas comunes en los cursos de 3.º a 
6.º de EP: Matemáticas, Lengua, Lengua extranjera, Ciencias 
Sociales, Ciencias Naturales, Educación Física y Educación 
Artística. Las calificaciones podían oscilar entre 0 y 10, 
siendo 0 la peor calificación y 10 la mejor. Una calificación 
de ≥ 5 implicaba superar la asignatura. 

Procedimiento
Los equipos directivos de los centros participantes fueron 
informados de la investigación. Posteriormente se hizo lo 
propio con los padres/tutores legales de los potenciales 
participantes, firmando aquellos que lo desearon el 
consentimiento informado. Los equipos directivos informaron 
sobre los criterios de exclusión. 

Para administrar los cuestionarios, los investigadores 
acudieron a los centros en los días acordados con los respectivos 
equipos directivos. Para cada clase se contó con una sesión de 
50 minutos en la que estaban presentes un/a investigador/a y 
el/la tutor/a de dicha clase. Debido a los diferentes recursos 
informáticos de los que disponía cada centro, e incluso el 
distinto acceso a su uso entre los cursos de un mismo centro, 
la administración y cumplimentación de los cuestionarios 
se realizó en dos formatos/modalidades diferentes: en papel 
(todo el alumnado de un centro y el alumnado de 4.º del 
segundo centro; n1 = 191) y online mediante los ordenadores 
del centro (los restantes cursos del segundo centro educativo; 
n2 = 142). En todos los casos, el alumnado cumplimentó los 
instrumentos en el mismo orden: PAQ-C, KIDSCREEN-27 
y SENA (Escalas de Problemas de Atención, Hiperactividad/
Impulsividad y Problemas de Regulación Emocional).

Para conocer el rendimiento académico de los participantes, 
se solicitó a los equipos directivos las calificaciones que 
había obtenido el alumnado en el segundo trimestre en las 
siete asignaturas comunes de 3.º a 6.º de EP: Matemáticas, 
Lengua, Lengua extranjera, Ciencias Sociales, Ciencias 
Naturales, Educación Física y Educación Artística. A partir 
de estas calificaciones, se calculó el rendimiento académico 
medio de cada participante (media aritmética de todas las 
asignaturas mencionadas). 

Análisis de datos
Antes de llevar a cabo los correspondientes análisis de 
datos que permitieran responder al objetivo del estudio fue 
necesario preparar los datos del siguiente modo.

(1)  Las puntuaciones referidas a las funciones ejecutivas 
(atención, inhibición y regulación emocional) se 
invirtieron para interpretarlas en el mismo sentido que 
el resto de variables, ya que debe recordarse que el 
cuestionario SENA evaluaba problemas de funciones 
ejecutivas por lo que, originalmente, puntuaciones 
altas indicaban problemas ejecutivos. Así, tras esta 
inversión, valores altos implicaron alta capacidad en 
la correspondiente función ejecutiva.

(2)  Se calculó una prueba t de Student para cada una 
de las variables evaluadas a través de cuestionario 
(actividad física, funciones ejecutivas y calidad 
de vida) con el fin de conocer si la modalidad de 
administración del instrumento (papel/online) influyó 
en sus resultados.

(3)  Los participantes fueron asignados a diferentes grupos 
según su puntuación en el PAQ-C, es decir, según su 
nivel de actividad física realizado: nivel bajo, medio 
o alto. Para la formación de estos tres niveles se 
atendió a los terciles, siguiendo así el procedimiento 
utilizado en estudios previos (García-Perujo y Carrillo 
López, 2020). 

De este modo, ya pudo procederse a evaluar la normalidad 
de los datos y la homogeneidad de varianzas a través de las 
pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Levene, respectivamente. 
Dada la normalidad de los datos y homogeneidad de 
varianzas, se realizaron análisis ANOVA de un factor para 
responder al objetivo de la investigación (analizar si existían 
diferencias en las funciones ejecutivas, calidad de vida y 
rendimiento académico según el nivel de actividad física 
realizado). Adicionalmente, se calculó el tamaño del efecto a 
través de la eta cuadrado (η²). En aquellos casos en los que los 
resultados del ANOVA mostraron diferencias significativas, 
se realizó un análisis post hoc mediante la prueba de Scheffé 
para determinar entre qué niveles de actividad física se 
daban esas diferencias.

Todos los análisis se realizaron con el programa SPSS 
23.0 (IBM, Chicago, IL, EE. UU.), fijando la significación 
estadística en p < .05.

Resultados
No se encontraron diferencias significativas en las funciones 
ejecutivas, calidad de vida y actividad física realizada en 
función de la modalidad de cumplimentación (papel/online) 
de sus instrumentos de evaluación (Tabla 1). Por ello, ninguna 
variable fue excluida de la investigación. 

http://www.revista-apunts.com
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Los resultados de los ANOVA (Tabla 2) indicaron la 
ausencia de diferencias estadísticamente significativas en 
las tres funciones ejecutivas estudiadas (atención, inhibición 
y regulación emocional) y en el rendimiento académico en 
función del nivel de actividad física realizado (bajo, medio, 
alto). Sí se encontraron diferencias significativas en función 
del nivel de actividad física realizado en todas las dimensiones 
que componen la calidad de vida, siendo el tamaño del efecto 

grande en la dimensión bienestar físico (F(2, 330) = 38.911; 
p = .000, η² = 19); medio en las dimensiones relación con 
amigos y apoyo social (F(2, 330) = 22.731; p = .000, η² = .08) 
y relación y apoyo en el entorno escolar (F(2, 330) = 14.332; 
p = .000, η² = .05); y pequeño en las otras dos dimensiones 
restantes: bienestar psicológico (F(2, 330) = 3.441; p = .003, 
η² = .02) y autonomía y relación con padres (F(2, 330) = 5.577; 
p = .004, η² = .03).

Tabla 1 
Funciones ejecutivas, calidad de vida y actividad física: Comparación de medias en función de la modalidad de cumplimentación de 
sus instrumentos de evaluación (papel/online).

Variable t p

Funciones ejecutivas Atención 1.743 .083

Inhibición –1.024 .919

Regulación emocional 1.15 .249

Calidad de vida Bienestar físico 1.846 .066

Bienestar psicológico 0.364 .716

Autonomía y relación con padres 0.579 .569

Relación con amigos y apoyo social –1.613 .107

Relación y apoyo en el entorno escolar 0.176 .862

Actividad física 1.335 .194

Tabla 2 
Estadísticos descriptivos y análisis de la varianza. Funciones ejecutivas, rendimiento académico y calidad de vida según el nivel de 
actividad física realizado (bajo, medio, alto).

Variable Actividad física

Variable Nivel bajo Nivel medio Nivel alto

M DT M DT M DT gl F p η²

Funciones 
ejecutivas

Atención 1.98 0.82 1.81 0.67 1.91 0.73 332 2.020 .134 .01

Inhibición 1.90 0.86 1.84 0.76 1.99 0.82 332 0.874 .418 .01

Regulación emocional 2.02 0.88 2.05 0.83 2.16 0.93 332 0.798 .451 .01

Rendimiento académico 7.67 1.35 7.73 1.14 7.79 1.26 332 0.281 .754 .00

Calidad de 
vida

Bienestar físico 3.40 0.70 3.86 0.58 4.20 0.56 332 38.911 .000*** .19

Bienestar psicológico 3.95 0.91 4.20 0.83 4.22 0.76 332 3.441 .003** .02

Autonomía y relación con 
padres

3.56 0.80 3.81 0.81 3.91 0.75 332 5.577 .004** .03

Relación con amigos y 
apoyo social

1.74 0.78 1.72 0.75 2.20 0.69 332 22.731 .000*** .08

Relación y apoyo en el 
entorno escolar

4.02 0.80 4.30 0.67 4.38 0.59 332 14.332 .000*** .05

Nota. ** = p < .01; *** = p < .001.
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La Tabla 3 muestra los resultados de las pruebas post 
hoc, señalando entre qué niveles de actividad física se en-
contraron las diferencias significativas halladas en calidad 
de vida. 

Los resultados de las comparaciones post hoc mostraron 
la existencia de diferencias estadísticamente significativas 
en todas las dimensiones de la calidad de vida entre el nivel 
bajo y alto de actividad física. Además, en tres dimensiones 
se encontraron diferencias significativas también entre otros 
niveles de actividad física. En concreto: en la dimensión 
bienestar físico se encontraron asimismo diferencias signi-
ficativas entre el nivel bajo y medio, y entre el nivel medio 
y alto, de modo que en esta dimensión de la calidad de vida 
se detectaron diferencias significativas entre los tres niveles 
de actividad física; en la dimensión relación con amigos y 
apoyo social se encontraron también diferencias significati-
vas entre el nivel medio de actividad física y el alto; y en la 
dimensión relación y apoyo en el entorno escolar, entre el 
nivel bajo y medio de actividad física.

Discusión 
El objetivo de esta investigación fue analizar si existían 
diferencias en las funciones ejecutivas, rendimiento acadé-
mico y calidad de vida del alumnado de 3.º a 6.º de EP en 
función de su nivel de actividad física realizado. La hipótesis 
planteaba la existencia de diferencias significativas en todas 
las variables, de modo que mayores niveles de actividad 
física se asociarían con mayores niveles en las funciones 
ejecutivas, rendimiento académico y calidad de vida.

Los resultados obtenidos corroboraron parcialmente esta 
hipótesis ya que solo se encontraron diferencias significativas 
en la calidad de vida (en sus cinco dimensiones) pero no 
en las funciones ejecutivas ni en el rendimiento académico. 
Por lo tanto, puede concluirse que, en esta investigación, un 
nivel alto de actividad física se asoció positivamente con 
un mayor nivel de calidad de vida. Este resultado apunta 

en la misma dirección que los hallados por trabajos previos 
(Halasi y Lepes, 2022; Jiménez Boraita et al., 2021). Lubans 
et al. (2016) propusieron un modelo tratando de explicar 
cómo la actividad física afecta a la calidad de vida actuan-
do a través de mecanismos neurológicos, psicosociales y 
conductuales. Estos autores defienden que ser físicamente 
activo libera neurotransmisores, mejora el estado de áni-
mo, crea conexión social y aumenta la calidad del sueño 
(además de otros procesos mecánicos), interactuando todo 
ello y produciendo efectos en la percepción subjetiva de 
bienestar y calidad de vida.

Por otro lado, el hecho de no encontrar diferencias 
significativas en las tres funciones ejecutivas analizadas ni 
en el rendimiento académico contrasta con gran parte de la 
literatura existente (Berrios-Aguayo et al., 2022; De Greeff 
et al., 2018; Escolano-Pérez y Bestué, 2021). No obstante, 
también existen trabajos en los que, al igual que en este, 
no se encontró efecto del nivel de actividad física realiza-
do sobre las funciones ejecutivas ni sobre el rendimiento 
académico (Donnelly et al., 2017; Tarp et al., 2016). Estas 
discrepancias entre resultados pueden ser debidas a los 
diferentes procedimientos e instrumentos utilizados para 
evaluar las variables de interés, además de diferencias en 
las características de las muestras estudiadas en cada caso. 
Otras variables que pueden ayudar a explicar las diferencias 
de resultados entre estudios son las siguientes. Según diver-
sos autores (Berrios-Aguayo et al., 2022), existen distintas 
características de la actividad física (como son la duración, 
frecuencia, intensidad y tipo específico de actividad física 
realizada) que son moderadores significativos en la aso-
ciación entre la actividad física y las funciones cognitivas. 
De este modo, un mínimo de 150 minutos semanales de 
actividad física de intensidad moderada y que implique 
demandas cognitivas (es decir, que exija atención y esfuerzo/
compromiso cognitivo como sucede, por ejemplo, en los 
deportes de cooperación y con adversario donde quedan 
implicados numerosos estímulos que cambian rápidamente) 

Tabla 3 
Análisis post hoc de diferencias en calidad de vida entre niveles de actividad física realizado.

Variable
Nivel actividad física

Bajo vs. Medio Medio vs. Alto Bajo vs. Alto

Calidad de vida Bienestar físico .000*** .005** .000***

Bienestar psicológico .093 .991 .049*

Autonomía y relación con padres .074 .637 .005**

Relación con amigos y apoyo social .985 .000*** .000***

Relación y apoyo en el entorno escolar .011* .752 .001**

Nota. * = p < .05; ** = p < .01; *** = p < .001.
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es la más beneficiosa a nivel cognitivo (Chacón-Cuberos et 
al., 2020). Sin embargo, en nuestro estudio, a pesar de haber 
establecido 3 grupos/niveles de práctica de actividad física 
(nivel bajo, medio y alto), el instrumento utilizado no permite 
asegurar que el grupo de participantes correspondiente a un 
nivel de práctica alta llevara a cabo una actividad física con 
suficiente intensidad, frecuencia y/o duración para provocar 
beneficios a nivel cognitivo (Contreras-Osorio et al., 2021). 
El instrumento tampoco permite conocer qué tipo de acti-
vidad física realizaron. Podría ser que incluso llevando a 
cabo una actividad física regular moderada-vigorosa, esta 
no tuviera efectos en los procesos cognitivos al tratarse de 
una actividad que no entrañara demandas cognitivas sino 
movimientos automatizados como, por ejemplo, correr (Van 
der Niet et al., 2015). Así, en el futuro sería interesante 
atender a la información cualitativa proporcionada por los 
participantes en el ítem 1 del PAQ-C, ítem que requiere 
indicar qué tipo/s concreto/s de actividad física se realizó 
durante la última semana. 

También existen investigaciones que indican que la 
actividad física afecta a algunas funciones ejecutivas, pero 
no a otras, existiendo discrepancias entre estudios respecto 
a qué funciones ejecutivas son afectadas o no (Contreras-
Osorio et al., 2022; Van der Niet et al., 2015). Es más, 
existen estudios que indican que, incluso considerando una 
misma función ejecutiva, sus relaciones con la actividad 
física dependerán de la tarea utilizada para su evaluación 
o incluso de los parámetros considerados en la misma. 
Al respecto, Van der Niet et al. (2015) encontraron que, 
atendiendo a parámetros globales de evaluación, solo la 
función ejecutiva de planificación (considerada de gran 
complejidad y desarrollo tardío) fue afectada por la actividad 
física realizada, pero no otras funciones ejecutivas menos 
complejas y de desarrollo más temprano, como la memoria 
de trabajo, flexibilidad, atención o inhibición (estas dos 
últimas abordadas en esta investigación). Sin embargo, 
cuando se atendían individualmente a distintos parámetros 
de evaluación de la función ejecutiva de planificación, se 
encontró que solo el tiempo total de ejecución de la tarea 
estaba afectado por la actividad física, no así el tiempo 
de reacción. Todo ello evidencia la complejidad de las 
relaciones actividad física-cognición y la necesidad de 
seguir investigando este tema. 

Los resultados obtenidos en este estudio pueden ser de 
interés para los investigadores, políticos y profesionales del 
ámbito de la actividad física, la educación y la salud. No 
obstante, deben considerarse con cautela atendiendo a las 
siguientes limitaciones. En primer lugar, en nuestro estudio 
se ha utilizado como principal instrumento de recogida de 
información el autoinforme. Su uso está relacionado con dos 
conocidas limitaciones: deseabilidad social y el hecho de 
evaluar no las conductas objeto de estudio sino la percepción 

o recuerdo que tiene el informante sobre estas (Hildebrand y 
Ekelund, 2017). Por esta razón, en el futuro sería interesante 
combinar la información recogida a través de este tipo de 
instrumento con la recogida a través de otros procedimientos 
e instrumentos, dado que todos ellos presentan ventajas y 
limitaciones (Van Der Veer et al., 2020). Así, en lo referido a 
la evaluación de la actividad física, podrían utilizarse de modo 
complementario acelerómetros, si bien el cuestionario PAQ-C 
ya fue validado desde su creación por Kowalski y Crocker 
(1997), obteniéndose buenas correlaciones comparándolo con 
acelerometría. Para la evaluación de las funciones ejecutivas 
podría complementarse la información recogida a través de 
autoinforme con la obtenida a través de la administración 
de pruebas de ejecución, la información procedente de 
terceros informantes (profesorado y/o padres-tutores) y la 
obtenida a través de observación sistemática. La literatura 
evidencia que cada uno de estos procedimientos se focaliza 
en la evaluación de diferentes aspectos de las funciones 
ejecutivas (Escolano-Pérez et al., 2022), por lo que su uso 
complementario favorecería una comprensión más holística 
de estos procesos cognitivos y el efecto que la práctica de la 
actividad física puede tener sobre los mismos. En relación 
con la evaluación de la calidad de vida, dado que por propia 
definición la calidad de vida implica un componente subjetivo 
y se considera que su evaluación surge de las experiencias 
vividas (Muntaner Guasp, 2013), el uso de autoinforme no 
sería en este caso una limitación sino un punto fuerte del 
estudio. Conocer los aspectos clave de la calidad de vida 
desde la propia perspectiva de sus protagonistas es un tema 
de reciente interés en la investigación y entre los diversos 
agentes educativos, sociales y políticos (Requejo et al., 
2022). Por otro lado, aunque el rendimiento académico 
del alumnado no fue evaluado a través de autoinforme 
sino de las calificaciones otorgadas por los docentes, ello 
también podría suponer una limitación. A pesar de ser este 
un método ampliamente utilizado en la literatura, y ser el 
procedimiento legal que en nuestro país determina si un 
estudiante promociona o no de curso, puede constituir otra 
limitación, ya que el nivel de exigencia de cada docente hacia 
sus estudiantes puede ser diferente (Escolano-Pérez y Bestué, 
2021). Para superar esta limitación podrían aplicarse baterías 
estandarizadas de evaluación del rendimiento académico y 
las competencias académicas, si bien ello exige una mayor 
inversión a nivel humano y material. Otras limitaciones 
del estudio son el tamaño de la muestra, su selección no 
aleatoria y el proceder únicamente de centros educativos 
públicos ubicados en una provincia. Consecuentemente, sería 
adecuado aumentar el tamaño de la muestra, de modo que 
además fuera una muestra seleccionada aleatoriamente de 
entre todos los centros de la provincia, comunidad autónoma, 
o incluso de España, con el objetivo de poder generalizar 
los resultados. Por último, el hecho de tratarse de un estudio 
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puntual y, por tanto, no poder realizar inferencias causales, 
constituye otra limitación. En este sentido, sería deseable 
poder realizar estudios longitudinales.

En futuras investigaciones sería necesario superar las 
limitaciones expuestas y estudiar otras cuestiones relevantes 
como, por ejemplo, analizar si el tipo y nivel de actividad 
física realizada afecta al rendimiento académico en cada 
una de las asignaturas consideradas individualmente, 
o si afecta a otras funciones ejecutivas diferentes a las 
abordadas en este estudio (por ejemplo, planificación o 
resolución de problemas, consideradas funciones de mayor 
complejidad). También sería interesante analizar el efecto 
que otras variables (género, curso, nivel socioeconómico, 
etc.) pueden tener sobre las variables estudiadas, ya que 
todas estas dependen de multitud de factores imposibles 
de abordar en un único estudio. En este sentido, sería de 
especial interés conocer qué factores están influyendo en el 
tipo y niveles de actividad física del alumnado. Intervenir 
sobre ellos contribuiría a mejorar la calidad de vida del 
alumnado, lo que constituye un objetivo a alcanzar a nivel 
internacional. Así lo manifiesta la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible asumida por los estados miembros de 
las Naciones Unidas, y en concreto su Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 3: salud y bienestar, que persigue garantizar 
una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las 
edades, especialmente para los más vulnerables —entre los 
que se encuentran los niños—. Intervenir durante los años 
escolares es de especial relevancia, dado que es entonces 
cuando se están estableciendo los hábitos que perdurarán a lo 
largo de la vida (Pastor-Vicedo et al., 2021). En este sentido, 
se precisa de una política socioeducativa y una estructura 
organizativa educativa que facilite que los profesionales 
implanten estrategias innovadoras basadas en aportaciones 
neurocognitivas como son, por ejemplo, planificar actividades 
que exijan a los estudiantes mantenerse físicamente activos 
a través de diferentes juegos (especialmente juegos abiertos 
en los que se explican las reglas y el objetivo, pero no cómo 
realizar el juego) y actividades deportivas variadas que 
puedan elegir los propios estudiantes según sus preferencias; 
que además sean realizadas con compañeros que brinden 
apoyo social e interacciones positivas; que dichas actividades 
sean desafiantes cognitivamente al tiempo que agradables 
e interesantes; que sean llevadas a cabo de forma regular y 
continua (cuanto más larga sea la intervención, mayores serán 
sus beneficios) y durante las primeras horas del día (antes 
del inicio de las clases instrumentales, de modo que ello 
permita aprovechar sus beneficios sobre neurotransmisores 
que mejoran la concentración y atención). Además, los 
beneficios se maximizan si estas actividades físicas se 
realizan en espacios naturales (por ejemplo, parques) y son 
supervisadas por un profesional que, guiado por la Teoría 

de la Autodeterminación, desarrolla un estilo de apoyo 
a la autonomía del alumnado (ya que generar apoyo a la 
autonomía no solo permite incrementar la percepción de esta 
competencia psicológica básica sino también la de las otras 
dos: competencia y relación) (Alesi et al., 2016; Campos et 
al., 2018; De Greeff et al., 2018; Egger et al., 2019; Ellinger 
et al., 2022; Kolovelonis et al., 2022; Lamoneda y Huertas-
Delgado, 2019; Vella et al., 2023). 

Conclusión
Los hallazgos de este estudio indican que la calidad de vida 
autopercibida por los estudiantes, pero no sus funciones 
ejecutivas ni rendimiento académico, varió en función de 
su nivel de actividad física, siendo aquellos que informaron 
de un nivel más alto de actividad física los que mostraron 
mayor calidad de vida.

Ayudar a los estudiantes a alcanzar y mantener un nivel de 
actividad física que mejore su calidad de vida y salud es uno 
de los principales objetivos de los currículos de educación 
física (Kolovelonis y Goudas, 2022), lo que sin duda es base 
para contribuir a alcanzar el ODS 3 de la Agenda 2030. 
Todo ello requiere el desarrollo y la implementación de 
políticas socioeducativas que potencien la implementación 
de actividades físicas educativas e innovadoras basadas 
en las aportaciones neurocognitivas; es decir, actividades 
físicas que posean ciertas características cuantitativas (en 
cuanto a duración, frecuencia o intensidad) pero también 
cualitativas (tipo de actividad, variedad, novedad, apoyo a 
la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas del 
alumnado, realización en espacios naturales, etc.).
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