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Resumen: El objetivo de este estudio fue doble: (i) describir la opinión del alumnado hacia la escuela, la Educación Física (EF) y la actividad física
(AF) teniendo en cuenta el género y, (ii) caracterizar al alumnado en función de la valoración de la Educación Física y de las variables percepción de
cualidades atléticas, práctica de las amistades, competencia física percibida y género. Participaron en este estudio 1273 alumnos y alumnas (48.9%
de chicos, 51.1 % de chicas), de edades comprendidas entre los 10 y los 18 años, de 26 centros de educación primaria y secundaria de Galicia. Como
técnica de recogida de datos se utilizó el cuestionario denominado «Cuestionario internacional sobre el estilo de vida de los alumnos» validado por
Marques (2010). Se realizaron análisis descriptivos y de cluster. Los resultados sugieren una actitud positiva del alumnado hacia la EF, encontrándose
diferencias significativas por género (p < .01). Cuanto más positiva es la actitud hacia esta, mayor es la práctica de AF. Los resultados nos permiten
mejorar la intervención en la escuela y en la EF así como los programas de formación inicial y permanente del profesorado, incorporando
competencias necesarias para la promoción de estilos de vida activos y saludables.
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Abstract: The aim of this study was twofold: (i) to describe the opinion of the students towards school, Physical Education and physical activity
differentiating by gender (ii) to characterize the students according to their assessment of physical education and the following variables: perception of
athletic qualities, friendships practice, perceived physical competence and gender. The sample consist 1273 students (48.9% boys, 51.1% girls), aged
between 10 and 18 years, from 26 primary and secondary schools of Galicia. Data was collected by a questionnaire, named «International questionnaire
on the students’ lifestyle» validated by Marques (2010).  Data were analyzed using descriptive and cluster analysis. Overall, the results suggest a positive
attitude of the students towards physical education, significant gender differences were found (p <.01). The more positive the attitude towards physical
education, the more physical activity is practiced. The results allow us to improve the intervention in school and in the Physical Education and initial
training programs and could be use on permanent formation program, incorporating necessary competences in order to promote active and healthy
lifestyle.
Key words: Physical Education, lifestyle, health, students.

Introducción

Los beneficios de la actividad física (AF) en la salud mental y física
(Castillo y Moncada, 2010; Jansen & LeBlanc, 2010; Organización
Mundial de la Salud, 2003) y en la calidad de vida (Gopinath, et al.,
2012; Klavestrand & Vinga, 2009) de jóvenes están documentados. A
pesar de tales evidencias, un porcentaje significativo de estos no cumple
las pautas mínimas recomendables para la realización de una AF con
consecuencias positivas para la salud (Hallal et al. 2012; Organización
Mundial de la Salud, 2012). Por ejemplo, según la Organización Mun-
dial de la Salud (2012), en un estudio realizado en 39 países, la propor-
ción de jóvenes de entre 11 y 15 años que practica menos de 60 minutos
diarios de AF moderada o vigorosa es del 77% (chicos 72%, chicas
81%) y 85% (chicos 81%, chicas 90%) respectivamente. Además de
este hecho, se debe tener en cuenta que el aumento de la edad está
asociado con una disminución en los niveles de participación en AF
(Dumith, Gigante, Domingues & Kohl, 2011), de la misma forma que se
encuentran diferencias entre la AF en función del género (Flintoff &
Scraton 2006), ya que, en general, las correlaciones en términos de
continuidad de la práctica de la actividad físico-deportiva son más eleva-
das en los muchachos que en las muchachas entre 9 y 21 años (Moreno-
Murcia, Huéscar & Cervelló, 2012; Raitakari et al., 1994; Sterdt, Liersch
& Walter 2014; Telama et al., 1996; Yang, 1997).

El porcentaje de jóvenes que presentan niveles muy bajos de AF
constituye un motivo de gran preocupación, dado que ser inactiva/o a
estas edades hace que aumente el riesgo de convertirse en personas
adultas sedentarias (Telama et al. 2014). En España, el 12 % de las/los
niños y niñas/os entre 5 y 14 años no realiza ningún tipo de ejercicio
físico, una tendencia que se repite cuando son algo más mayores, de
hecho, más del 45% de los jóvenes entre 15 y 24 años continúa con esa
tendencia (Encuesta Nacional de Salud en España, 2014).

Por otro lado, y dado que las/los niñas/os y jóvenes van a la escuela
y pasan allí un tiempo considerable, varios investigadores (Abarca-Sos,
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Murillo Pardo, Julián Clemente, Zaragoza Casterad & Generelo Lanaspa,
2015; Pate et al. 2006; Trudeau & Shepard, 2005) y algunas organiza-
ciones (U.S. Department of Health Services, 1996; Organización Mun-
dial de la Salud, 2000)  han aceptado el papel fundamental que la
Educación Física (EF) puede asumir en la promoción de estilos de vida
activos y saludables. Del mismo modo, otra de las finalidades funda-
mentales de esta es fomentar el desarrollo de una actitud positiva hacia
la AF (Trudeau & Shephard, 2005).

Varias teorías, incluyendo la Teoría de la Conducta Planeada (Ajzen,
2011) y la Teoría de la Acción Razonada (Ajzen & Fishbein, 1980)
soportan la idea de que las actitudes están determinadas por las creen-
cias y las valoraciones acerca del objeto, y fuertemente asociadas al
comportamiento (Huéscar, Rodríguez-Marín, Cervelló & Moreno-
Murcia, 2014). Según la opinión de algunos investigadores, la actitud de
los estudiantes hacia la EF puede ser un factor significativo hacia la
adopción de conductas y valores que caracterizan el estilo de vida activo
y saludable (Kamtsios, 2011; Rikard & Banville, 2006; Subramaniam &
Silverman, 2007, Zeng, Hipscher & Leung, 2011). La conexión de la
actitud hacia la EF y la participación en el deporte y en las AFs fuera de
la escuela en las/los adolescentes, se  fundamenta en la creencia de que la
actitud hacia el EF puede ser un factor mediador en la promoción de la
AF y la formación de un estilo de vida saludable, así como en la produc-
ción de los efectos a largo plazo sobre la calidad de vida en los períodos
posteriores de la vida. En esta línea, Carreiro da Costa & Marques
(2011) y Lazareviæ, Orliæ, Lazareviæ & Janiæ (2015) verificaron que las/
los chicas y chicos con una actitud más positiva hacia la AF y la EF eran
más propensos a participar en la AF fuera de la escuela y presentaban
niveles más elevados de AF que aquellos con actitudes menos positivas.
También, Martins, Marques & Carreiro da Costa (2015) identificaron
que la actitud de los estudiantes hacia la EF y la AF se mostró como un
indicador clave del estilo de vida. El alumnado poco activo, expresa
opiniones negativas hacia la AF y la EF y su actitud se deterioró con la
edad, mientras que los más activos presentan una actitud positiva hacia
la AF, desde la infancia hasta la adolescencia. Por otro lado, Moreno-
Murcia, Huéscar, & Cervelló (2012), en un estudio realizado en el
marco de la teoría de la autodeterminación (Ryan & Deci, 2000), con el
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objetivo de identificar la importancia concedida a la EF sobre la inten-
ción de continuar practicando algún tipo de actividad físico-deportiva,
verificaron que la valoración positiva de las clases de EF predijo positi-
vamente la intención del alumnado para realizar algún tipo de AF.

En esta línea, podemos añadir algunas revisiones sistemáticas de
estudios cualitativos sobre los correlatos de la AF (Allender, Cowburn,
& Foster, 2006; Martins, Marques, Sarmento & Carreiro da Costa,
2015), que evidencian que las experiencias positivas en EF, los factores
personales (por ejemplo, diversión, competencia física percibida, la
motivación, la auto-conciencia acerca de la apariencia), el apoyo de la
familia y amigos, y el acceso a programas de AF son algunos de los
principales facilitadores de AF.

Reconociendo que la adolescencia es un momento crítico para el
desarrollo de conductas saludables para toda la vida, incluyendo estilos
de vida activos (Cecchini, Méndez & Muñiz, 2002), y que el éxito de
los programas de intervención en las escuelas depende de la calidad de la
información obtenida sobre los sujetos y procesos sobre los cuales
deseamos intervenir, para suscitar el cambio, los objetivos del estudio
son: (i) describir la actitud del alumnado hacia la escuela, la Educación
Física y las actividades físicas diferenciándolo por género y, (ii) caracte-
rizar al alumnado en función de la valoración de la Educación Física y de
las variables percepción de cualidades atléticas, práctica de las amista-
des, y competencia física percibida y género.

Metodología

Participantes
Participaron en el estudio 1273 personas (623 niños y 650 niñas)

con edades comprendidas entre los 10 y los 18 años (12.5 5.1). Cursan
estudios de 5º y 6º de primaria y 2º y 4º de la ESO, en 26 centros
educativos de los 7 grandes núcleos urbanos gallegos (se eligieron aque-
llos con mayor población en la Comunidad Autónoma de Galicia).

Atendiendo a la tipología de los centros (público, concertado y
privado)  la selección de los mismos se hizo atendiendo a su
representatividad en cada una de las urbes obteniendo así 15 de carácter
público, 2 privados y 9 concertados,  siguiendo para ello un muestreo
aleatorio. Respecto al alumnado que constituye la muestra final se
escogió un grupo clase (el de mayor número de estudiantes) de cada
curso en cada centro educativo.

La descripción de la muestra se desarrolla en la tabla 1.

Instrumento
Como instrumento de recogida de datos se utilizó el «Cuestionario

internacional sobre el estilo de vida de los alumnos» validado para su
aplicación portuguesa por Marques (2010) y utilizado en diferentes
estudios (Carreiro da Costa & Marques, 2011; Marques & Carreiro da
Costa, 2013, 2014). Posteriormente fue adaptado al castellano y valida-
do por Mourelle (2014).

Está constituido por 29 preguntas cerradas, estructuradas en 4
dimensiones: datos personales (5 ítems), hábitos de vida (12 ítems),
actitudes y percepciones (9 ítems) y valoración de la escuela,  la EF y la
práctica de AF (3 ítems).

En este trabajo se presentan resultados relativos a la opinión de los
estudiantes hacia la escuela, la EF y la AF, práctica de AF no formal e
informal, percepción de cualidades atléticas, práctica de las amistades,
competencia física percibida y género.

Como índice de consistencia interna se utilizó el Alpha de Cronbach,
con un valor de á = .88 para el global del cuestionario, y superándose el
.75 en cada una de las dimensiones.

Procedimiento
Una vez seleccionados los centros participantes en el estudio, el

investigador principal se puso en contacto telefónico con las direcciones
de los centros y por correo electrónico se les envió documentación para
aclarar cualquier duda respecto al procedimiento, el objeto de estudio y
la garantía de total anonimato de los centros y del alumnado.  Una vez
autorizados por la dirección del centro (previo consentimiento de las/los
madres/padres) el cuestionario fue aplicado por los propios investiga-
dores a cada grupo aula de manera independiente, bajo la coordinación
de la dirección del centro educativo y con la presencia del profesorado
de EF. El estudio fue realizado en consonancia con los patrones éticos de
las Ciencias del Deporte (Harris & Atkinson, 2009). El protocolo reci-
bió la aprobación de la Universidade da Coruña, al estar bajo el marco de
realización de una propuesta general en el seno de la Red Euroamericana
de Actividad Física, Educación y Salud (REAFES).

Análisis de los datos
Inicialmente se realizó un análisis descriptivo (media, desviación

típica e intervalo de confianza) para las variables de actitud ante la
escuela, la EF y la AF. Las diferencias entre estas variables y el género
fueron analizadas utilizando la prueba de Chi-cuadrado. En función de
la actitud del alumnado hacia la EF: (1) negativa, (2) indiferente, (3)
positiva; se realizó un análisis clúster de cara a identificar las caracterís-
ticas comunes de cada grupo respecto a las otras variables de estudio.

Los análisis estadísticos realizados, se llevaron a cabo utilizando los
programas SPSS para Windows, en su versión 20.0 (SPSS Inc. IBM,
USA) y SPAD en su versión 3.5 (Système Portable pour l´Analyse des
Données), con un nivel de significatividad de .01.

Resultados

En la Tabla 2 se muestran las valoraciones del alumnado sobre la
escuela, la EF y la AF. En general, el alumnado presenta una actitud
positiva tanto hacia la escuela, la EF, como hacia la AF, siendo la práctica
de ésta última la más valorada. Los datos sugieren diferencias significa-
tivas en función del género en todas las valoraciones.

Los resultados relativos a la caracterización del alumnado en fun-
ción de su actitud positiva hacia la EF, se presentan en la Tabla 3. Este
grupo se caracteriza por un destacado gusto hacia la escuela (88,4%) y
hacia la práctica de AF (90,46%). Del mismo modo por una alta percep-
ción de su condición física (87,4%) y atlética (87,6%). Más de la mayo-
ría de ellos (69,76%), practica bajo la dirección de un/a entrenador/a y su
participación, tanto en el deporte escolar como en competiciones de-
portivas, supera el 80% de los casos. Desde el punto de vista de la
socialización, realizan actividad con amistades (92,66%).

Las características del grupo de alumnos y alumnas que presenta
una actitud negativa hacia la EF se describen en la Tabla 4. A estos, la
escuela no les gusta nada, la práctica de AF les resulta indiferente o no les
gusta mucho (50.79%) y tienen la percepción de tener una condición
física por debajo de la media (9.97%). Nunca realizan práctica con sus
amistades (16.18%) y consideran nada o poco importante la práctica de
AF bajo el control de un entrenador (43.24%).

En la Tabla 5, se describen las características del grupo con una
actitud de indiferencia. La escuela le resulta indiferente o no le gusta nada
(38.61%), la práctica de AF no le gusta mucho (37.93%), tiene la per-
cepción de tener una condición física en la media (17.97%) y una condi-
ción atlética por debajo de la media. Generalmente no realizan práctica
con sus amistades y tampoco le dan mucha importancia a tener un
entrenador.

Discusión

El propósito de este estudio fue conocer la actitud del alumnado
respecto a la escuela, la EF y la práctica de AF diferenciándolo por
género, y la caracterización de los mismos en función de su actitud
frente a la EF.

En general, los resultados sugieren una actitud positiva, tanto de los

Tabla 1.
Características de la muestra.

Públicos Concertados Privados 
Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas

n % n % n % n % n % n %
5º Primaria 97 26.8 92 25.5 52 22.9 78 29.8 11 31.4 11 18.6
6º Primaria 104 28.9 98 27.2 60 26.4 69 26.5 19 54.3 19 32.2
2º ESO 82 22.7 101 28.1 72 31.8 70 26.9 2 5.7 14 23.7
4ºESO 78 21.6 69 19.2 43 18.9 44 16.8 3 8.6 15 25.5
Total 361 100 360 100 227 100 261 100 35 100 59 100
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niños como de las
niñas hacia la EF y la práctica de AF, reforzando la potencialidad de

la asignatura como agente promotor de la actividad físico-deportiva, sin
embargo esta no es la misma tendencia que encontramos en los datos si
nos referimos a la escuela/centro educativo. Probablemente esta actitud
hacia la EF tenga su explicación en las características propias de la
materia (Pereira et al. 2009) ya que proporciona al alumnado más liber-
tad, movimiento y carácter lúdico que cualquier otra materia del curriculum.
Sin embargo, la valoración que hacen de la escuela es de indiferencia,
coincidiendo estos resultados con los obtenidos a finales de los 90 por
Delfosse et al. (1997). Tratar de entender los problemas de insatisfac-
ción del alumnado frente a la escuela requiere un análisis más complejo
que va más allá del papel que puede jugar esta materia. Así y todo, y
coincidiendo con Carreiro da Costa, Marques & Diniz, 2008; Carreiro
da Costa & Marques, 2011, si la EF cambiara sus miras para desarrollar
un alumnado bien educado físicamente, con habilidades motoras, cono-
cimientos, actitudes y competencias necesarias para un estilo de vida
activo durante toda la vida, puede que tuviera una repercusión positiva
en la valoración general de la escuela.

Por otra parte además se debería plantear algún tipo de estrategia de
discriminación positiva, que ayude a las chicas a tener cierto tipo de

actividades adecuadas para su práctica y disfrute. Coincidiendo con
nuestros resultados existen numerosos programas internacionales
(Sutherland, Land & Böhm, 2013; Vilchez & Molina, 2014), que toman
medidas para convertir al centro educativo en promotor de estilos de
vida activos y saludables, utilizando las actividades físicas más atrayen-
tes para el alumnado.

Martins et al. (2015) llevaron a cabo una revisión sistemática de los
estudios cualitativos publicados entre 2007 y 2014 sobre las barreras y
los factores facilitadores de la AF según la perspectiva de los adolescen-
tes. De acuerdo con su perspectiva, los principales facilitadores y barre-
ras que encuentran a su participación en la AF son los siguientes: la
actitud hacia esta; la motivación; la percepción de la imagen corporal y
la competencia motora; diversión; y la influencia de las amistades, fami-
liares y profesorado de EF. Como se puede comprobar, la actitud del
alumnado hacia la AF, objeto de estudio de este artículo, juega un papel
relevante sobre la práctica de AF en los jóvenes.

Atendiendo a nuestro segundo objetivo, podemos verificar que las
variables que caracterizan al grupo de estudiantes con una actitud posi-
tiva hacia la EF, confirman los resultados obtenidos en estudios previos
(Carreiro da Costa & Marques, 2011  y Trudeau & Shephard, 2005).
Cuanto más positiva es la actitud hacia esta asignatura, mayor es su
índice de AF y sus percepciones de condición física y de competencia.
De igual manera y en la línea del estudio de Carlston (1995), a menor
gusto por la asignatura, menor índice de práctica fuera de la escuela. Esto
coincide con los planteamientos realizados por la National Association
for Sport and Physical Education  (2003), en cuanto a la valoración de
la materia y a la necesidad de promoción de actividades físico-deporti-
vas, orientadas hacia la salud.

Por otro lado, los resultados de nuestro estudio no nos permiten
concluir, como hacían Stephens, Jacobs & White (1985) que a mayores
ingreso económicos y niveles de formación, actitudes más positivas
hacia la EF y hacia la AF durante el tiempo libre de los jóvenes, ni con los
de  Carreiro da Costa & Marques (2011) cuando comprobaban que el
grupo de estudiantes con una actitud positiva hacia la EF se caracterizan
por los padres de un bajo nivel social (trabajadoras/es no cualificados) ,
mientras que el grupo de estudiantes con una actitud negativa se carac-
terizan por los padres de un alto nivel social, (expertos-madre, altos
ejecutivos-padre), ya que nuestros grupos, en ningún momento se vie-
ron clasificados por estas variables de tipo socio-económico o cultural.

Un análisis comparativo entre el grupo de alumnas y alumnos que
presentan una actitud negativa y las y los que presentan una actitud
indiferente, nos permite observar que presentan similitudes en lo que a
características definitorias se refiere. Esto es, los dos grupos coinciden
en que la práctica de actividad físico-deportiva nos les gusta mucho, la
escuela no les gusta nada, no participan en competiciones deportivas,
nunca practican con amigas/os y su percepción de cualidades atléticas
está debajo de la media, lo que se mantiene en consonancia con estudios
previos como los de Carreiro da Costa & Marques, 2011.

Los resultados obtenidos suponen un paso más al identificar las
características de la práctica de AF en función de la satisfacción del
alumnado hacia la EF, lo que permite la creación de perfiles que ayuden
a comprender mejor el comportamiento de las/los adolescentes y por
tanto faciliten la toma de decisiones de cara al fomento de AF en el medio
escolar. Para el profesorado de EF supone una referencia a la hora de
convertir el centro educativo, en un agente promotor de estilos de vida
activos y saludables, abriendo nuevas vías de actuación con el propio
alumnado y con sus familias. Por otro lado, la formación inicial y perma-
nente del profesorado se ve necesitada de incluir estas estrategias
(McKenzie, 2007).

Teniendo en cuenta las limitaciones del estudio (muestra sólo urba-
na, no siendo representativa de la población gallega en donde el ámbito
rural puede ser significativo), los resultados sugieren que: independien-
temente de la edad, los niños son más activos que las niñas; que la AF
informal es el contexto que los diferencia de manera más concluyente;
que ambos géneros considerados activos o sedentarios comparten (ex-
cepto matices)  las mismas características; y tanto las amistades como
la competencia física percibida, la percepción de las cualidades atléticas

Tabla 2.
Actitudes del alumnado hacia la escuela, la EF y la AF.

Niños (n= 623) Niñas (n =650)
Mean SD (95%CI) Mean SD (95%CI) X² p

Opinión Escuela 3.1 1.2 (3.0-3.2) 3.5 1.0 (3.4-3.6) 57.70 .000
Opinión Educación Física 4.2 1.0 (4.1-4.3) 4.1 1.0 (4.0-4.2) 16.61 .005
Opinión Actividad Física 4.4 0.9 (4.3-4.5) 4.1 0.9 (4.1-4.2) 55.35 .000

Tabla 3.
Caracterización del alumnado en función de su actitud positiva hacia la EF.

Variables Categorías 
% 

Group/Cat
% 

Cat/Group
Global p

Opinión práctica de AF Gusta mucho 59.52 90.46 53.20 .000
Competiciones deportivas Sí 59.42 86.62 55.47 .000
Opinión sobre escuela Gusta bastante 39.90 88.44 36.48 .000
Práctica con entrenador Sí 69.76 85.14 66.25 .000
Opinión práctica entrenador Muy Importante 59.23 86.10 55.62 .000
Práctica de AF con amigos Siempre 19.52 92.66 17.03 .000
Frecuencia de AF formal 2-3 veces/semana 30.24 88.92 27.50 .000
Competencia física percibida Estoy en forma 35.07 87.47 32.42 .000
Práctica AF con amigos Muchas veces 27.05 88.33 24.77 .000
Percepción cual. atléticas Buenas cualidades 30.72 87.60 28.36 .000
Práctica AF de los amigos Diariamente 14.98 91.18 13.28 .000
Actitud hacia la escuela Gusta mucho 15.46 88.89 14.06 .001
Percepción cual. atléticas Encima de media 29.66 85.75 27.97 .003
Percepción práct. AF amigos Casi todos días 31.88 85.05 30.31 .007
Participación deporte escolar Sí 42.71 84.03 41.09 .009

Tabla 4.
Caracterización del alumnado en función de su actitud negativa hacia la EF.

Variables Categorías 
% 

Group/Cat
%Cat/ GroupGlobal p

Percepción cual. atléticas No buenas cuali. 22.99 30.30 5.16 .000
Opinión práctica de AF No gusta mucho 12.64 37.93 2.27 .000
Competiciones deportivas No 62.07 9.47 44.53 .001
Opinión práctica de AF Indiferente 20.69 12.86 10.94 .004
Actitud hacia la escuela No gusta nada 16.09 14.29 7.66 .005
Práctica de AF con amigos Nunca 12.64 16.18 5.31 .005
Opinión práct. entrenador Poco importante 17.24 13.27 8.83 .007
Práctica con entrenador No hago 37.93 9.97 25.86 .007
Competencia física percibida Debajo media 19.54 12.50 10.62 .007
Opinión práct. entrenador No es importante 8.05 20.00 2.73 .007

Tabla 5.
Caracterización del alumnado en función de su actitud indiferente hacia la EF.
Variables Categorías % Group/Cat% Cat/Group Global p
Opinión práctica de AF Indiferente 29.11 32.86 10.94 .000
Práctica con entrenador No 41.14 19.64 25.86 .000
Competiciones deportivas No 60.76 16.84 44.53 .000
Práctica con amigos Algunas veces 44.30 18.52 29.53 .000
Opinión práct. entrenador Importante 44.94 18.02 30.78 .000
Opinión práctica de AF No gusta mucho 6.96 37.93 2.27 .000
Competencia física percibida En la media 34.81 17.97 23.91 .000
Frecuencia AF formal Nunca 49.37 16.28 37.42 .001
Actitud hacia la escuela Indiferente 38.61 17.18 27.73 .001
Percepción cual. atléticas En la media 35.44 17.13 25.55 .002
Percepción cual. atléticas Debajo media 17.72 20.29 10.78 .003
Actitud hacia la escuela No gusta nada 13.29 21.43 7.66 .006
Práctica con amigos Nunca 10.13 23.53 5.31 .006
Percepción práctica amigos Normalmente 44.94 15.33 36.17 .010
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y el género, son factores importantes que contribuyen a la participación
de las/los jóvenes en la práctica de AF.

 Conclusiones

En conclusión, una actitud positiva frente a la práctica de activida-
des físico-deportivas y frente a la EF, una buena percepción de compe-
tencia y de cualidades atléticas, facilitan la creación de hábitos de vida
activos y saludables. Ante esta situación, el papel que el profesorado
debe jugar como agente socializador es determinante. El desarrollo de
capacidades motoras y conocimientos sobre la relación entre AF y
salud, y el cambio en las actitudes y percepciones del alumnado pasa
por el desarrollo de programas de formación que les permitan a los
profesionales, el desarrollo de competencias necesarias para «educar
físicamente» en los beneficios de un estilo de vida físicamente activo.

Aplicaciones prácticas
Los resultados de este trabajo pueden ayudar a mejorar la interven-

ción en la escuela y en la materia objeto de este estudio.  Dichas mejoras,
irán encaminadas hacia los programas de formación inicial y permanen-
te del profesorado los cuales, incorporarán el desarrollo de las compe-
tencias necesarias para la promoción de estilos de vida activos y saluda-
bles en las escuelas, desde la premisa de que sin la preparación adecuada,
al profesorado no le será posible crear jóvenes físicamente bien educa-
dos y por tanto activos (McKenzie, 2007).
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