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Resumen
La falta de actividad física, sobre todo en las poblaciones adolescentes se 

ha convertido en un problema de gran envergadura a nivel mundial. Más de un 
80% de la población adolescente no cumple con las recomendaciones mínimas 
establecidas por la OMS. Para tratar de combatir los escasos niveles de actividad 
física, la Educación Física (EF) podría ser una herramienta. Sin embargo, no 
parece estar contribuyendo a mejorar estos porcentajes. El objetivo principal de 
esta revisión sistemática ha sido revisar la literatura científica para analizar la 
influencia que ejercen las sesiones de EF en los niveles de actividad física de los 
adolescentes. Se ha pretendido identificar si los niveles medios de actividad física 
moderada o vigorosa en las sesiones de EF alcanzaba los mínimos recomendados, 
investigar los factores que interfieren en los resultados de estos niveles y conocer 
si los efectos del currículum de la EF de secundaria de España sobre los niveles 
de actividad física de los adolescentes están dentro de  los estándares. Se han 
analizado 21 artículos extraídos de tres bases de datos distintas a través de la 
misma ecuación de búsqueda. El estudio ha concluido que la EF no ha logrado 
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los porcentajes mínimos establecidos en secundaria, las principales variables que 
han interferido en estos resultados han sido el género de los adolescentes y los 
contenidos de las lecciones. Los resultados de los estudios realizados en España 
se han situado dentro del umbral medio. Dada la importancia de los niveles 
de actividad física sobre la salud de cualquier individuo, será necesario seguir 
indagando en la temática. Sería adecuado que los futuros estudios se basen en 
un mismo método para evitar las diferencias que se han encontrado.

Palabras clave: actividad física, educación física, actividad física moderada o 
vigorosa (AFMV), adolescencia, nivel de actividad física.

Abstract
Lack of physical activity, especially in adolescent populations, has become 

a major problem worldwide. More than 80% of the adolescent population does 
not meet the minimum recommendations set by the WHO. To combat low levels 
of physical activity, Physical Education could be one tool. However, it does not 
seem to be contributing to improve these percentages. The main objective of this 
systematic review was to review the scientific literature to analyse the influence 
of PE sessions on the physical activity levels of adolescents. The aim was to 
identify whether the average levels of moderate or vigorous physical activity 
in physical education sessions reached the minimum recommended levels, to 
investigate the factors that interfere with the results of these levels and to find out 
whether the effects of the Spanish secondary physical education curriculum on 
the physical activity levels of adolescents are within the standards. Twenty-one 
articles extracted from three different databases were analysed using the same 
search equation. Physical education has not achieved the minimum percentages 
established in secondary school, the main variables that have interfered in these 
results have been the gender of the adolescents and the contents of the lessons. 
The results of the studies carried out in Spain have been within the medium 
threshold. Given the importance of physical activity levels on the health of any 
individual, further research is needed. It would be appropriate for future studies 
to be based on the same method to avoid the differences that have been found.

Keywords: physical activity, physical education, moderate or vigorous physi-
cal activity (MVPA), adolescence, physical activity level.

Introducción

Diversos trabajos muestran una evidencia en cuanto a los efectos negativos 
que ejerce la falta de actividad física sobre la salud de cualquier individuo 
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(Guthold et al., 2018). Desempeñar su práctica de forma regular ayuda 
en la prevención de diferentes enfermedades crónicas, cardiovasculares, 
diabetes, cáncer y de salud mental entre otras (Bauman, 2004; Biddle y 
Asare, 2011). Por esta razón, la materia de Educación Física (EF) tiene 
una responsabilidad añadida que no sólo afectará a la adolescencia del 
individuo, sino que quedará reflejada durante todo el transcurso de su 
vida adulta (Haerens et al., 2010). La práctica de actividad física está 
directamente relacionada de manera positiva con la salud de cualquier 
individuo (Martins et al., 2018).

Con la intención de concienciar a la sociedad sobre la importancia de 
mantenerse activos durante las distintas etapas de la vida, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), estableció de forma clara y resumida un 
seguido de recomendaciones. Estas fueron adaptadas a diferentes 
grupos de edades teniendo en cuenta las necesidades metabólicas de 
cada momento. Para los jóvenes de 5 a 17 años estableció un mínimo 
de 60 minutos de actividad física moderada o vigorosa al día y para 
los de 18 a 64 años un mínimo de 150 minutos de actividad física 
aeróbica moderada o 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa 
semanalmente (Organización Mundial de la Salud, 2010).

En la actualidad, el 81% de los adolescentes y el 27,5% de los adultos 
no cumplen con estas indicaciones (Guthold et al., 2018, 2020). En el 
día a día de los adolescentes hay distintas acciones que afectan directa 
e indirectamente a estos parámetros, pero es necesario destacar que la 
mayor parte de su tiempo transcurre en las escuelas o institutos. Por 
este motivo, el entorno educativo se convierte en el escenario ideal para 
reducir las distancias con lo establecido por la OMS. Es en este punto 
donde la EF adquiere una responsabilidad sobre estos valores (Murillo et 
al., 2014). En concreto, tal y como se citó en el Real Decreto 1105/2014, 
de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, los profesionales 
de EF tienen como objetivo consolidar la regularidad de la práctica de 
actividad física y evitar el sedentarismo.

Distintas organizaciones aconsejan que, durante las sesiones de EF 
en los cursos de secundaria, se destine un mínimo del 50% del tiempo 
en actividades físicas moderadas o vigorosas (Association for Physical 
Education, 2015) de cara a asegurar un mínimo de actividad física durante 
los días que realizan la materia. Pero diversos estudios han planteado 
que durante las sesiones no se cumple con estos requisitos (Cantero et 
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al., 2019; Fairclough y Stratton, 2005; Mayorga-Vega et al., 2018; Molina-
García et al., 2016; Murillo et al., 2014; Dudley et al. 2012). No obstante, 
existe un acuerdo en que todos los adolescentes, independientemente de 
sus singularidades, reducen las distancias con las sugerencias marcadas 
los días que tienen clase de EF (Groffik et al., 2020; Mayorga-Vega et 
al., 2018). De este modo, dicha asignatura, sigue siendo uno de los 
canales principales para ayudar al adolescente a llegar a los mínimos 
establecidos. Simultáneamente, será de vital importancia que durante la 
práctica de actividad física extraigan sensaciones positivas. En vista de 
que, a lo largo de la adolescencia, se establecen patrones de actividad 
que se alargan durante la vida adulta (Whitehead, 2010; Martins et al., 
2018; Zhou y Wang, 2019).

Para intentar invertir la tendencia al sedentarismo es necesario 
seguir investigando sobre las distintas variables que participan en la 
influencia de la EF sobre el nivel de actividad física de los adolescentes 
con la finalidad de recortar distancias con los parámetros indicados. 
Estas variables pueden derivar de diferentes factores que pueden 
ser clasificados en: interindividuales, aquellos propios del sujeto; 
pedagógicos, los relacionados con el entorno educativo; o institucionales, 
los desencadenados por las decisiones gubernamentales (Delextrat et al., 
2020).

Factores interindividuales

Dentro de estos factores se encuentra una de las variables más comunes y 
significativas en los distintos artículos, el género. Se ha podido comprobar 
que los chicos llegan a volúmenes más altos de actividad física moderada 
o vigorosa que las chicas (Cantero et al., 2019; Fairclough y Stratton, 
2005; Groffik et al., 2020; Mayorga-Vega et al., 2018; Molina-García et 
al., 2016; Murillo et al., 2014; Zhou y Wang, 2019). Hay varios factores 
responsables de estos resultados, pero el más nombrado ha sido el tipo 
de ejercicios que se realizan en las sesiones de EF. Estos afectan de forma 
directa al nivel de actividad física, pero no solo por su exigencia, sino 
por la motivación que desencadenan en los adolescentes al realizarlos. 
Por norma general, las chicas prefieren actividades en las que puedan 
sentirse incluidas y que puedan ejercerlas de forma cooperativa con una 
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intensidad más baja. En cambio, la mayoría de los chicos priorizan las 
situaciones de competición y con una intensidad más elevada (Fairclough 
y Stratton, 2005; Martins et al., 2018).

Así mismo, se debe hacer referencia al estado físico del alumnado, 
aquellos con un mayor porcentaje de grasa corporal desempeñan 
una actividad física menor en comparativa con los adolescentes que 
muestran parámetros antropométricos favorables (Fairclough, 2003; Li 
y Rukavina, 2012). El estado físico queda directamente relacionado con 
la clasificación de los jóvenes en activos o inactivos en lo referente a la 
práctica de actividad física. Aquellos considerados inactivos, se alejan 
de forma significativa de los mínimos marcados de actividad física 
moderada o vigorosa (Fairclough y Stratton, 2005; Martins et al., 2018). 
Mayoritariamente, el tipo de experiencias obtenidas en edades anteriores 
son el motivo principal de que un adolescente pertenezca a un estilo de 
vida u otro (Li y Rukavina, 2012).

Para concluir este punto, es necesario hablar sobre el perfil 
socioeconómico familiar del adolescente. Los estudios avalan que los 
jóvenes con un nivel socioeconómico bajo suelen relacionarse con 
niveles inferiores de práctica de actividad física (Christofaro et al., 2018; 
Cvetković et al., 2014; Elhakeem et al., 2015; Molina-García et al., 2016; 
Yamakita et al., 2020). Partiendo de dicha información, varios estudios 
han podido argumentar que estos valores se mantenían durante la edad 
adulta de los sujetos (Elhakeem et al., 2015; Juneau et al., 2015).

La variable socioeconómica de los adolescentes se puede enlazar con 
la influencia que ejercen los padres sobre estos. Aquellos progenitores 
que han tenido pocas oportunidades educativas suelen ser menos 
conscientes de la importancia que tiene la práctica de actividades física 
enfrente la salud de sus hijos. Esto conlleva a la baja participación 
en actividad física por parte de sus descendientes y, en general, a un 
seguido de conductas adversas a los hábitos saludables (Cho y Lee, 2017; 
Cvetković et al., 2014). Diferentes artículos han corroborado la hipótesis 
de que aquellos adolescentes con padres físicamente activos reflejan 
una mayor disposición a la práctica de actividad física (Christofaro  
et al., 2018; Marques et al., 2017; Mitchell et al., 2012). Esto viene dado 
por factores de imitación, apoyo y socialización entre hijos y progenitores 
(Christofaro et al., 2018; Mitchell et al., 2012; Stalsberg y Pedersen,  
2010).
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Factores pedagógicos

Aquellas sesiones dedicadas a actividades relacionadas con un perfil 
artístico, como pueden ser la gimnasia y la danza, se han relacionado 
con un porcentaje de tiempo dedicado a la actividad física vigorosa 
significativamente inferior que aquellas enfocadas al fitness. En lo referente 
a la actividad física moderada o vigorosa, se ha concluido que las sesiones 
enfocadas a juegos de pelota obtienen niveles más elevados que el resto 
de las sesiones (Delextrat et al., 2020). Las lecciones enfocadas a realizar 
juegos de invasión y acondicionamiento físico también obtuvieron un 
elevado tiempo de actividad física moderada o vigorosa en la totalidad 
de la sesión, pero por debajo de los mínimos establecidos (Beale et al., 
2021; Molina-García et al., 2016).

Respecto al tamaño de clase, muchos docentes llegan a considerarlo 
como la gran barrera para lograr los objetivos marcados (Barroso et al., 
2005).

Por último, en los factores pedagógicos también se encuentra la 
variable sobre el espacio en el que se realiza la sesión. La mayoría de 
los artículos han llegado a la conclusión de que los valores más altos de 
actividad física moderada o vigorosa se obtienen en espacios al aire libre. 
Esto puede estar directamente relacionado con el tipo de actividades que 
se realizan en cada espacio. Aunque también va directamente enlazado 
con factores institucionales, ya que la mayoría de las entidades educativas 
tienen ciertas limitaciones en cuanto a infraestructura (Delextrat et al., 
2020; Gill et al., 2016; McKenzie et al., 2006; Molina-García et al., 2016).

Factores institucionales

Dentro de los factores institucionales se pueden destacar los valores 
curriculares y gubernamentales. En este punto es necesario enfatizar 
en el número de horas destinadas a la EF. Aunque este hecho no sea 
significativo en lo referente al tiempo total de actividad física moderada o 
vigorosa dedicado en una sesión, es necesario tenerlo en cuenta (Groffik 
et al., 2020). Es importante poner en valor la envergadura que tiene 
la materia en los hábitos saludables de los adolescentes y resaltar su 
papel principal, tanto dentro del centro como fuera (Haerens et al., 2010; 
Romero-Chouza et al., 2021). En relación con este punto, el profesorado 
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de EF deberá aplicar iniciativas para poder dedicar un mayor número 
de minutos a las actividades (Dudley et al., 2012; McKenzie et al., 2000; 
Molina-García et al., 2016).

La directa relación que hay entre la relevancia de la problemática con 
los hábitos saludables hacen que exista una atracción por la búsqueda 
de una solución o mejora. Es necesario indagar en los distintos valores 
que puedan afectar a este hecho y a las dificultades que se pueden 
encontrar los docentes de EF para concienciar a los jóvenes sobre la 
repercusión que tendrá la práctica de actividad física en sus vidas. Esta 
revisión sistemática pretende analizar distintos estudios que hayan 
valorado las diferentes variables que pueden influenciar en los objetivos 
relacionados con la salud que tienen los profesionales de la EF. Por lo 
tanto, el objetivo principal de este estudio ha sido revisar la literatura 
científica para analizar la influencia que ejercen las sesiones de EF de 
secundaria en los niveles de actividad física de los adolescentes. Y como 
objetivos específicos:

 ■ Identificar si los niveles medios de actividad física moderada o 
vigorosa del alumnado de secundaria en las sesiones de EF alcanza 
los mínimos recomendados.

 ■ Investigar los factores que interfieren en los niveles de actividad 
moderada a vigorosa durante las sesiones de EF de secundaria.

Método

Metodología de investigación

Esta revisión sistemática se ha llevado a cabo siguiendo las directrices 
establecidas por Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 
Meta-Analyses (PRISMA) (Page et al., 2021) y los protocolos para la 
realización de revisiones sitemáticas (Mother et al., 2015)

Estrategia de búsqueda

La búsqueda para esta revisión sistemática se centró en tres bases de datos 
electrónicas, SPORTDiscus, Scopus y Web of Science. Los términos de 
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búsqueda que se utilizaron fueron physical education, adolescent, youth, 
secondary, moderate to vigorous physical activity (MVPA) y physical 
activity level. Para relacionarlos entre sí, se utilizaron los operadores 
booleanos AND y OR combinados con paréntesis. A fin de que los 
términos compuestos por más de una palabra fuesen considerados 
como una sola, se añadieron las comillas. A continuación, se muestra la 
ecuación de búsqueda final:

“physical education” AND (adolescent* OR youth OR secondary) AND 
(MVPA OR “physical activity level”)

Criterios de elegibilidad

Por un lado, se incluyeron artículos completos en inglés o español desde 
2012 hasta 2021. Aquellos que no se centraron en sujetos con edades 
de entre 12 a 18 años fueron excluidos con la intención de abarcar 
únicamente muestras de adolescentes.

Por otro lado, se dieron por válidos los artículos que tuvieron en 
cuenta variables relacionadas con el nivel de actividad física durante 
las lecciones de EF, dando por prescindibles aquellos que no tenían 
un objetivo directamente relacionado. Al mismo tiempo, se excluyeron 
aquellos que tenían la finalidad de investigar sobre una metodología 
concreta. Tras la eliminación de los duplicados, un autor revisó el título 
y el resumen de los restantes documentos. Los dos autores realizaron 
la revisión del texto completo de los artículos seleccionados. En caso 
de discordancia se recurrió a un revisor externo para la decisión final. 
Finalmente, la revisión sistemática se centró en un total de 21 artículos, 
en la Figura I se pueden observar los totales según la base de datos y el 
proceso de cribado.

Resultados

Los 21 artículos seleccionados para la resolución de los objetivos de 
la presente revisión sistemática fueron investigaciones de observación.  
La diferencia principal en su metodología fue el tipo de instrumento 
utilizado para medir los niveles de actividad física de moderada a 
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FIGURA I. Diagrama de flujo de PRISMA 2020 para las nuevas revisiones sistemáticas que incluían 
únicamente búsquedas en bases de datos y registros
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TABLA I. Resum
en de los diferentes artículos analizados para la presente revisión sistem

ática.

A
utores y año

T
ipo

Instrum
ento

M
uestra

C
onclusiones

V
ariables

A
ljuhani y 

Sandercock, 
2019

O
BS

C
T

A
C

EL
111 adolescentes de entre 12 y 
14 años de cuatro escuelas de 
A

rabia Saudí.

Las clases de EF deberían darse a diario y los 
docentes deben estar debidam

ente form
ados 

para im
partir sesiones de calidad.

A
FM

V
con / sin EF
Estado físico

A
zlan et al., 

2021
O

BS
TRC

T

A
C

EL
56 estudiantes (32 niños y 24 
niñas) de entre 13 y 14 años de 
una escuela de M

alasia.

La realización de actividades divertidas en las 
sesiones de EF puede ser una estrategia para la 
prom

oción de la actividad física durante el horario 
escolar. Los estudios futuros deben exam

inar qué 
otros tipos de juegos pueden ayudar a aum

entar 
el nivel de actividad física.

A
FM

V
C

ontenidos
G

énero

B
russeau y 

B
urns, 2015

O
BS

C
T

Podóm
etro 

A
C

EL
232 estudiantes (144 chicos y 
88 chicas) de entre 12 y 13 años 
de una escuela de EE. U

U
.

Los profesionales de la educación deben conocer 
las contribuciones de los diferentes contenidos en 
lo referente a la A

FM
V y el conteo de pasos con 

el objetivo de facilitar a los investigadores una guía 
para futuros estudios.

A
FM

V
C

ontenidos
U

bicación

B
urns et al., 

2015
O

BS
LOC

T

Podóm
etro

100 estudiantes (62 chicos y 
38 chicas, 62 niños) de entre 
12 y 14 años de una escuela de 
EE. U

U
.

Las dism
inuciones durante el curso en EF de la 

A
FM

V alejan a los profesionales de uno de sus 
objetivos. Se deben aplicar m

étodos de enseñanza 
m

ás efectivos e investigar sobre las variables que 
afectan a esta curva descendente.

A
FM

V
Estado físico
G

énero

C
om

te et al., 
2015

O
BS

C
T

A
nálisis de 

datos de otro 
estudio A

C
EL

508 adolescentes (259 chicos 
y 249 chicas) de entre 16 y 17 
años de C

anadá, 338 realizaron 
EF y 170 no.

Los datos extraídos sugieren que la participación 
de los estudiantes de secundaria en EF puede 
conducir a m

ejoras en los niveles de actividad 
física.

A
FM

V
G

énero

da C
osta et al., 

2019
O

BS
A

nálisis de 
datos de otro 
estudio A

C
EL

567 estudiantes (267 chicos y 
300 chicas) de entre 7 y 18 años 
de dos escuelas de Brasil.

Los profesionales de la EF deben concienciar a 
los alum

nos sobre la im
portancia de la actividad 

física. A
l m

ism
o tiem

po, se deben im
plem

entar 
actividades m

otivadoras com
o estrategia para el 

aum
ento de A

FM
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o en el tiem

po del recreo.

A
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V
G

énero
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Estado físico
A

ctitud
N

SE
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A
utores y año

T
ipo

Instrum
ento

M
uestra

C
onclusiones

V
ariables

M
ayorga-V

ega 
et al., 2020

O
BS

C
T

A
C

EL
122 estudiantes (71 chicos y 51 
chicas) de entre 12 y 15 años 
procedentes de cuatro escuelas 
de C

hile.

Los jóvenes no cum
plen las recom

endaciones 
de A

FM
V durante las sesiones de EF. Se deben 

buscar estrategias para increm
entar el tiem

po y 
cum

plir con los m
ínim

os establecidos.

A
FM

V
G

énero

M
ayorga-V

ega 
et al., 2017

O
BS

C
T

A
C

EL
89 estudiantes (55 chicos y 34 
chicas) de entre 13 y 14 años, 
de cuatro centros de C

hile.

Los resultados deben servir para alertar la 
necesidad de cam

bio en las políticas educativas 
con un aum

ento de las horas y profesionales de 
la EF. Estos cam

bios deben servir para llegar a los 
m

ínim
os establecidos dentro de las sesiones y 

para la prom
oción de la actividad física en el resto 

de los contextos.

A
FM

V
G

énero
Estado físico
C

ontexto

M
olina-G

arcía 
et al., 2016

O
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C
T

A
C

EL
189 estudiantes (74 chicos y 
115 chicas) de 16 años de nueve 
institutos de España.

Las entidades im
plicadas en la educación deberían 

hacer planes para aum
entar los niveles de 

A
FM

V durante las clases, basándose en factores 
vinculados al género y a aspectos personales y 
am

bientales.

A
FM

V
G

énero
Estado físico
N

º alum
nos

U
bicación

N
SE

C
ontenido

M
urillo et al., 

2014
O

BS
LOC

T

A
C

EL
20 adolescentes (12 chicos y 8 
chicas) de entre 12 y 14 años de 
un centro de España.

Las diferencias encontradas m
uestran la 

im
portancia del nivel contextual y señalan 

la necesidad de im
plem

entar intervenciones 
adaptadas al género del alum

nado para 
increm

entar la percepción de com
petencia y, por 

lo tanto, la adherencia a la actividad física.

A
FM

V
G

énero
C

ontenido

Sanz-M
artín 

et al., 2021
O

BS
C

L
C

uestionario
694 alum

nos (364 chicos y 330 
chicas) de entre 12 y 16 años 
de España

La EF tiene un papel fundam
ental en los niveles 

de actividad física diaria de los adolescentes. 
Se deben plantear diferentes estrategias para 
m

ejorar los índices de actividad física en todos los 
contextos.

A
FM

V
con / sin EF
G

énero

TABLA I. Resum
en de los diferentes artículos analizados para la presente revisión sistem

ática. (Continuación)
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vigorosa (12 acelerómetro, 3 sensor de frecuencia cardíaca, 2 podómetro, 
2 System for Observing Fitness Instruction Time y 1 cuestionario).

La principal variable que ha sido analizada para esta revisión han 
sido los niveles de actividad física moderada o vigorosa (AFMV), con 
respecto a esta variable se ha hecho patente una diferencia entre los 
porcentajes obtenidos. Algunos autores sostienen que no se llega al 
25% del tiempo total de las lecciones (Aljuhani y Sandercock, 2019; da 
Costa et al., 2019; Delextrat et al., 2020; Hobbs et al., 2015; Mayorga-
Vega et al., 2017, 2020; Molina-García et al., 2016; Yuste et al., 2015). 
Mientras que otros artículos han situado los resultados alcanzados más 
cercanos a los mínimos recomendados (Lyyra et al., 2017; Murillo et al., 
2014; Sutherland et al., 2016; Viciana et al., 2016). Tres de los estudios 
analizados han comparado los porcentajes medios de actividad física 
moderada o vigorosa en días con EF y días sin EF. En dos de ellos se han 
podido comprobar diferencias significativas en el cumplimiento de los 
mínimos de actividad física diarios (Aljuhani y Sandercock, 2019; Sanz-
Martín et al., 2021). En otro no se obtuvieron resultados significativos, 
pero se destacó que la EF contribuía en el aumento de actividad física 
moderada o vigorosa (Comte et al., 2015).

La variable que más se ha utilizado en los estudios analizados y que 
ha manifestado la mayor influencia en los niveles de actividad física ha 
sido el género. Los estudios analizados han demostrado que los chicos 
obtienen porcentajes más elevados de actividad física moderada o vigorosa 
que las chicas y, en consecuencia, logran acercarse más a los mínimos 
establecidos, tanto en las lecciones de EF como en la totalidad del día 
(Azlan et al., 2021; Comte et al., 2015; da Costa et al., 2019; Ferreira et al., 
2014; Lyyra et al., 2017; Mayorga-Vega et al., 2017, 2020; Molina-García 
et al., 2016; Murillo et al., 2014; Viciana et al., 2016). Dos estudios de 
los mismos autores obtuvieron resultados inversos, en el que las chicas 
se mantuvieron un 23,47% del total de la clase de EF en actividad física 
moderada o vigorosa y los chicos un 19,99% (Yuste et al., 2013, 2015). 
La contradicción puede ir de la mano con el tipo de instrumento que se 
ha utilizado en los dos estudios, en estos se hizo uso de un sensor de 
frecuencia cardíaca y en el resto se utilizaron acelerómetros, podómetros 
u otros instrumentos de observación.

La segunda variable que ha presentado una mayor influencia en 
los niveles de actividad física ha sido el contenido de las sesiones. Los 
artículos que han tenido en cuenta los deportes de invasión coinciden 
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en que son los que proporcionan mayores niveles de actividad física 
moderada o vigorosa durante las sesiones de EF (Brusseau y Burns, 
2015; Delextrat et al., 2020; Hobbs et al., 2015; Lyyra et al., 2017; Molina-
García et al., 2016; Murillo et al., 2014; Yuste et al., 2013, 2015). En 
cambio, las lecciones destinadas a la expresión corporal han resultado 
ser las que acumulan un menor porcentaje (Delextrat et al., 2020; Lyyra 
et al., 2017; Molina-García et al., 2016; Murillo et al., 2014; Yuste et al., 
2015). Dentro del fitness, se ha podido observar que las sesiones en las 
que se ha trabajado la fuerza han logrado más minutos de intensidad 
moderada o vigorosa (Molina-García et al., 2016). Los deportes de red y 
los juegos no han mostrado diferencias significativas, pero sí que se han 
podido comprobar diferencias con las sesiones de libre elección siendo 
estas menor productivas que las anteriores (Azlan et al., 2021; Delextrat 
et al., 2020). El contenido de las sesiones de EF parece relacionarse 
estrechamente con la variable género ya que los deportes de invasión 
son los que ejercen un mayor efecto sobre los niveles de actividad física 
moderada o vigorosa, y también obtienen una mayor percepción de 
competencia (Murillo et al., 2014). En consecuencia, las chicas se alejan 
más de los porcentajes recomendados durante las sesiones de EF que 
abordan este contenido (Azlan et al., 2021; Comte et al., 2015; da Costa 
et al., 2019; Ferreira et al., 2014; Lyyra et al., 2017; Mayorga-Vega et al., 
2017, 2020; Molina-García et al., 2016; Murillo et al., 2014; Viciana et al., 
2016).

Además del género y el contenido, ha habido variables menos 
comunes entre estudios como es el caso de la relación entre los niveles 
de actividad física moderada o vigorosa y su relación positiva con la 
realización de las sesiones al aire libre (Delextrat et al., 2020; Molina-
García et al., 2016). Uno de los estudios realizado en EE. UU. hizo la 
comparativa entre diferentes niveles escolares y no obtuvo diferencias 
significativas entre interior y exterior en los adolescentes mayores de 
14 años (Kwon et al., 2020). El nivel socioeconómico también mostró 
diferencias en las intensidades, aquellos con un nivel más bajo obtuvieron 
porcentajes menores de actividad física moderada o vigorosa (Kwon et 
al., 2020; Molina-García et al., 2016; Sutherland et al., 2016). Asimismo, 
es importante tener en cuenta que tres de los artículos seleccionados, 
indicaron que a mayor edad más se alejaban los adolescentes de las 
recomendaciones establecidas dentro de la EF (da Costa et al., 2019; 
Ferreira et al., 2014; Williams y Hannon, 2018).
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Teniendo en cuenta los artículos analizados, se puede observar que 
hay algunas diferencias entre los diferentes países de los que se ha 
obtenido resultados. EE. UU. (49%), Finlandia (41,14%) y Australia (39%) 
han obtenido los porcentajes más altos, pero es importante recalcar 
que solo se han extraído muestras de un artículo por país (Kwon et al., 
2020; Lyyra et al., 2017; Sutherland et al., 2016). El país con un menor 
porcentaje de actividad física moderada o vigorosa con una media de 
11,83% (Mayorga-Vega et al., 2017, 2020). Se puede concluir que España 
(23,7%) se encuentra en un punto medio comparada con el resto de los 
países, se podría situar en el mismo nivel que Inglaterra y Arabia Saudí 
(Aljuhani y Sandercock, 2019; Delextrat et al., 2020; Hobbs et al., 2015; 
Molina-García et al., 2016; Yuste et al., 2013, 2015).

Discusión

Los resultados indican que los profesionales de la EF no logran que 
los alumnos alcancen el mínimo del 50% del tiempo de las sesiones en 
actividad física moderada o vigorosa establecido por la Association for 
Physical Education (2015). Por lo tanto, los niveles de actividad física de 
los adolescentes son insuficientes para alcanzar beneficios en la salud 
(Olivares et a., 2015). Cabe destacar que la EF sigue siendo un canal 
facilitador para lograr las recomendaciones de la Organización Mundial 
de la Salud (2010). Así mismo, se ha constatado que dentro de los 
diferentes contextos del día a día de los adolescentes, el tiempo posterior 
a la escuela es en el que más abunda la práctica de actividad física. Si se 
tiene en cuenta el tiempo total del que se dispone en cada escenario, la 
EF logra porcentajes más elevados que el tiempo del recreo y el tiempo 
libre al terminar clases (Mayorga-Vega et al., 2017; Viciana et al., 2016).

Para poder hacer frente a esta problemática es necesario conocer 
los factores que interfieren en los niveles de actividad física moderada 
o vigorosa de los adolescentes durante las sesiones de EF. Diversos 
estudios consideran que la identificación de los factores que influyen en 
los niveles de actividad física es un requisito importante para planificar y 
desarrollar programas educativos que sean eficaces (Biddle et al., 2004; 
Sterd et al., 2014)

El análisis de los resultados ha posicionado el género como la variable 
que más parece influir en los niveles de actividad física del alumnado. Los 
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alumnos se acercan más a los niveles de actividad física recomendados 
que las alumnas. Estos datos coinciden con diversos estudios que analizan 
la práctica de actividad físico-deportiva en relación con el género 
(Alvariñas-Villaverde y Pazos-González, 2018; Fernández-Villarino et al., 
2019; Marques y Carreiro da Costa, 2013; Mielgo-Ayuso et al., 2016). La 
segunda variable que más parece influir en los niveles de actividad física 
se relaciona directamente con el género, y es el contenido de las sesiones 
de EF ya que la motivación del alumnado será diferente en función del 
género. Diferentes estudios sobre la perspectiva de género coinciden en 
asociar la práctica de deportes competitivos con los alumnos (Alvariñas-
Villaverde et al., 2009) y la práctica de actividad físicas cooperativas y no 
competitivas con las alumnas (Fernández-Villarino et al., 2019). En este 
aspecto, son varios los estudios que apuntan a la importancia de diseñar 
sesiones de EF que sean motivantes y respondan a las necesidades 
de todo el alumnado (Martins et al., 2017). De esta forma, y mediante 
la implicación del alumnado, se debe tratar de ofrecer multitud de 
posibilidades de actividades físicas de diferentes niveles para promover 
un estilo de vida saludable a largo plazo (Durden-Myers et al., 2018). En 
relación a la motivación, un estudio de Fernánez-Villarino et al. (2017) 
apunta a que la práctica de actividad física fuera del entorno escolar está 
estrechamente relacionada con las experiencias positivas en la EF. Por 
otro lado, Moreno-Murcia et al. (2012) consideran que el aumento de los 
niveles de actividad física está relacionado con factores asociados a la 
autonomía personal y la responsabilidad.

Durante el desarrollo de esta revisión sistemática se han podido observar 
diferentes limitaciones. Por un lado, en la selección de los artículos no 
se tuvo en cuenta el instrumento que se utilizaba durante los estudios 
correspondientes. Se debería haber indagado más en este sentido y haber 
obtenido un número equitativo entre los diferentes métodos para realizar 
una comparativa posterior más fiable. Además, no se han encontrado 
investigaciones que hiciesen mención a los factores institucionales. Al 
mismo tiempo, se debería haber prevenido con lo referente a la duración 
de las sesiones, habría facilitado el análisis si se hubieran seleccionado 
artículos dedicados a un mismo tiempo por sesión. Por otro lado, se podría 
haber seleccionado alguna revisión sistemática enfocada para poder dar 
unos resultados más extendidos sobre la comparativa de porcentajes entre 
países. Como principal fortaleza de la investigación, resaltar que es la 
primera revisión sistemática centrada en analizar los factores que influyen 
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en los niveles de actividad física de los adolescentes en edad escolar. Desde 
este punto, se podrían sentar las bases para realizar programas educativos 
efectivos a la hora de lograr aumentar los niveles de actividad física dentro 
y fuera del contexto escolar para prevenir patologías asociadas a la falta 
de actividad física y el sedentarismo.

Conclusiones

Los niveles medios de actividad física moderada o vigorosa del alumnado en 
las sesiones de EF no alcanza los mínimos del 50% de la sesión de EF. Se ha 
demostrado que hay diferentes factores que influyen en estos parámetros, el 
género y los contenidos han sido las variables más nombradas. Ambos han 
ido directamente relacionados ya que los deportes de invasión, aquellos que 
aportan niveles más elevados de intensidad, son los que menos motivan a las 
chicas. Hay otras variables para tener en cuenta como la edad, la ubicación 
de la sesión y el nivel socioeconómico, entre otros. Por último, España se 
sitúa dentro del umbral medio extraído de los artículos analizados.

Para poder mejorar los porcentajes de actividad física moderada 
o vigorosa del alumnado en las sesiones de EF, será necesario seguir 
investigando para poder proporcionar soluciones eficaces. Dada la 
importancia de esta temática en relación con el estilo de vida de los 
adolescentes, sería imprescindible que los diferentes autores se pusieran 
de acuerdo y realizaran las investigaciones siguiendo un mismo método. 
De esta manera, se lograrían resultados basados en un mismo proceso que 
facilitaría las comparativas entre las diferentes variables y los docentes 
podrían planificar los cursos partiendo de dicha información.
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