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Resumen. La finalidad de este estudio es conocer la actividad física moderada-vigorosa (AFMV) media diaria y del recreo de los 
estudiantes de primaria y el cumplimiento de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como la con-
tribución de la AF del recreo a la AFMV de entre semana, atendiendo a diversas variables de interés. Se mide la AFMV mediante 
acelerometría en una muestra de 67 estudiantes de primaria (10.2 ± 1.8 años). Se realizaron análisis descriptivos de los tipos de AF, 
ANOVAs, pruebas t y Chi-cuadrado. Los resultados indican que el alumnado dedica un promedio de 51 minutos diarios a la AFMV: 
las niñas 11 minutos más que los niños el fin de semana y ellos 4 minutos más que las chicas entre semana. El 34.3% de los estudian-
tes cumple con las recomendaciones de la OMS. El alumnado dedica una media de 5.48 minutos a la AFMV en el recreo, acumulando 
más tiempo en el campo de fútbol. La contribución de la AF realizada en el recreo a la AFMV entre semana fue de un 10.39% de 
media, aunque existen diferencias entre las diferentes zonas en las que estaba dividido el patio. El bajo cumplimiento entre semana y 
la pequeña contribución del recreo a la AFMV sugiere el uso de una estrategia múltiple de promoción de la AF entre infantes que 
implique a la Educación Física, el recreo y la escuela, así como otros espacios y entornos comunitarios para mejorar dichos valores. 
Palabras clave: Ejercicio, acelerometría, recreo, salud, género, escuela. 
 
Abstract. The purpose of this study was to determine the daily and school recess average time of moderate-vigorous physical activity 
(MVPA) on primary school students and compliance with the World Health Organization’s (WHO) recommendations for infants, 
plus the contribution of PA activities during the recess to the weekly MVPA, according to various variables of interest, measured by 
accelerometry in a sample of 67 primary school children (10.2 ± 1.8 years). Descriptive analyses of the types of PA, ANOVA, t-test 
and Chi-square tests were included. The results indicate that the students spend an average of 51 minutes per day on MVPA: girls do 
11 minutes more than boys at the weekend and boys accumulate 4 minutes more than girls during the week, while 34.3% of the 
students comply with the WHO recommendations. The students dedicate an average of 5.48 minutes to MVPA during the school 
recess, with a longer period on the soccer field. The PA weekly contribution to MPVA during the recess was 10.39% on average, 
although there were differences between the zones into which the schoolyard was divided. The low weekly compliance and the small 
contribution of the school recess suggests that a multiple strategy should be used to improve these values and promote PA among 
children that includes Physical Education, the school recess and school in general, as well as other spaces and community settings. 
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Introducción  
 
A lo largo de las últimas décadas ha habido un aumento 

de sedentarismo y de inactividad física principalmente en 
la etapa infantil (Aparicio-Ugarriza, et al., 2020), por lo 
que se ha propuesto como medida la práctica regular de 
actividad física (AF) y deportiva desde etapas tempranas 
(Bruijns, et al., 2020). La práctica de este tipo de activida-
des en la infancia es un elemento esencial para conseguir 
un estilo de vida saludable (Li et al., 2017). Además, si los 
infantes consolidan este tipo de AF y deportiva en esta 
etapa aumenta la probabilidad de consolidar el hábito acti-
vo convirtiéndose en adultos activos (Calzada, et al. 
2016). Así mismo, la AF tiene el potencial de mejorar el 
estado físico y psicológico de las personas, aumentar los 
beneficios en la salud y el bienestar y disminuir la mortali-
dad y morbilidad, sin olvidar el desarrollo y amplitud de la 
esperanza de vida (DHPAHIP, 2011).  

La evidencia científica muestra que la práctica de AF en 
los infantes mejora el funcionamiento del cuerpo, otor-
gándole mayor plasticidad y movilidad de las articulacio-
nes; de ese modo, el organismo gozará de importante 

coordinación, destreza física y facultad para reaccionar 
(Nilsen, et al., 2019). También ayuda a mejorar el trans-
porte de la sangre, que normaliza el pulso y rebaja la pre-
sión arterial, además de mejorar la capacidad respiratoria y 
la consiguiente oxigenación del organismo (Sriram et al., 
2021). Por otra parte, gracias a la AF se desarrolla el ma-
nejo del cuerpo, se aumenta la seguridad y confianza, y se 
responde mejor a estados psicológicos negativos (Sánchez 
et al., 2019). De igual manera, se evidencia mayor fortale-
cimiento de la autoimagen corporal, el autoconcepto pro-
pio y la persistencia para alcanzar las metas propuestas 
(Menéndez & González, 2019). Por último, la AF pro-
mueve un proceso dinámico de enseñanza-aprendizaje en 
cooperación con los demás, satisface la necesidad de cola-
boración, respetando y evidenciando las pautas y el respeto 
a los derechos de los demás (Papadopoulos, et al., 2022). 
Por tanto, la promoción de la AF en la infancia es funda-
mental para alcanzar un estilo de vida saludable.  

Las nuevas directrices de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) (2020) recomiendan, por lo que respecta a la 
AF, un promedio mínimo de 60 minutos al día de activi-
dad física de intensidad moderada a vigorosa (AFMV) para 
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los infantes y adolescentes. A pesar del creciente recono-
cimiento de los beneficios para la salud asociados con la AF 
regular, la evidencia científica señala que la mayoría de los 
niños y jóvenes no cumplen con la directriz actual (Ajja, et 
al., 2021; Stylianou, et al., 2022). Otros estudios señalan 
que las escuelas ofrecen la posibilidad de promocionar la 
AF entre el alumnado (Yuksel, et al., 2020). Es decir, que 
los colegios proporcionan una variedad de contextos, 
como las clases de Educación Física (EF), el recreo y las 
actividades extracurriculares, para que el alumnado realice 
AFMV (Fairclough, et al., 2020; Wang, 2018). A pesar de 
ello, las posibilidades de practicar AF están disminuyendo, 
debido al insuficiente número de horas de EF en el cu-
rrículo, tal y como también ocurre en distintos países 
(Zhang, Wang, et al., 2020), y el tiempo dedicado al re-
creo escolar (Tercedor et al., 2019). Esto dificulta conse-
guir la cantidad de AFMV recomendada por la OMS (Far-
bo, et al., 2020). 

En la literatura científica pueden encontrarse diversos 
estudios recientes que analizan los niveles de AFMV en los 
infantes. En un artículo de McLellan et al. (2020), analiza-
ron la AFMV en una muestra de estudiantes de 7-12 años 
de South Lanarkshire (Escocia), donde se encontró que los 
niños realizaban más AFMV que las niñas. En concreto, los 
chicos acumulaban 8.2 minutos más que las chicas durante 
todos los días de la semana. Asimismo, existen otros estu-
dios con resultados similares que se han realizado en otros 
países europeos y asiáticos donde los chicos eran significa-
tivamente más activos que las chicas (Fairclough, et al., 
2020; Zhang, Li, et al., 2020).  

La mayoría de los estudios realizados sobre AFMV en 
las escuelas destacan que muy poco alumnado cumple con 
las recomendaciones de 60 minutos de AFMV por día. En 
esta línea, el estudio de Kuritz et al. (2020) presentaba 
valores del 59.9% de cumplimiento entre los infantes, 
mientras que en el resto de los estudios consultados lo 
cumplían por debajo de este porcentaje. En particular, en 
el trabajo de Nakabazzi et al. (2020) era el 36.3% del 
alumnado (38.9% niños y 34.3% niñas) el que cumplía 
con las recomendaciones y en el de Li et al. (2017), el 
21.5% (26.8 % en niños y 16.2% en niñas). El estudio con 
un porcentaje menor de cumplimiento fue el de Wang 
(2018), donde sólo el 5.3% de los estudiantes lograba 
alcanzar dichas recomendaciones.  

En este contexto general, las clases de EF y el recreo 
pueden resultar momentos fundamentales de la jornada 
escolar para aumentar la AF en el alumnado y contribuir a 
la AFMV recomendada (Pastor-Vicedo, et al., 2021; Salas 
& Vidal-Conti, 2020). Por todo ello, este estudio presenta 
un triple propósito. El primero consiste en examinar la 
AFMV diaria de una muestra de estudiantes de primaria, 
según el género y el tipo de día de la semana. El segundo, 
conocer el porcentaje de cumplimiento global de la reco-
mendación de la OMS para los infantes y la AFMV durante 
el recreo escolar, atendiendo al género y a las diferentes 
zonas del patio identificadas. El tercer propósito consiste 
en conocer la contribución de la AF realizada en el recreo 

a la AFMV de entre semana y según el género, las zonas 
del patio y el cumplimiento o no de las recomendaciones.  

 
Métodos 
 
Diseño del estudio 
Para el desarrollo de este estudio se utilizó una estrate-

gia metodológica cuantitativa, consistente en medir la AF 
mediante acelerometría y establecer relaciones con otras 
variables de interés. 

El diseño utilizado fue el ex post facto prospectivo por-
que se analiza un fenómeno que ya ha ocurrido. Concre-
tamente, se investiga la AF diaria que realiza el alumnado 
de Educación Primaria en el recreo. Las variables indepen-
dientes contempladas en este estudio fueron la zona del 
patio (campo de fútbol, cancha de baloncesto, zona de al 
lado del edificio de primaria, zona de detrás del edificio de 
primaria), el género como variable sociodemográfica y el 
tipo de día (entre semana y fin de semana). 

 
Participantes 
Las personas participantes fueron escolares de Educa-

ción Primaria de una escuela pública española. Se invitó a 
participar a todo el alumnado de tercer ciclo por la facili-
dad de acceso a los cursos de 5º y 6º de Primaria, es decir a 
109 escolares, de los cuales 42 declinaron participar, que-
dando un total de 67 que se incorporaron al estudio. El 
promedio de edad fue 10.2 ± 1.8 años, siendo el 40% 
chicas (n=27) y el 60% chicos (n=40) que se dividieron en 
4 grupos, 2 de quinto curso y 2 de sexto curso.  

 
Instrumentos 
Para la obtención de los datos sobre nivel de AF diario 

durante los recreos se emplearon acelerómetros wGT3X-
BT (ActiGraph, LLC, Pensacola, FL, EE.UU.) que han 
demostrado un alto nivel de fiabilidad (Coeficiente de 
correlación intraclase = .94) (Ozemek et al., 2014) y 
validez (e.g., AFMV, Curva ROC = .90, Sensibilidad = 
.88, Especificidad = .92; Sedentarismo, Curva ROC = 
.90, Sensibilidad = 1.00, Especificidad = .79) (Trost, et 
al., 2011). Estos dispositivos registran e informan de la AF 
en counts. Los counts son una medida del movimiento a 
través de una acumulación de aceleración filtrada y medida 
durante un período de tiempo fijado previamente, llamado 
epoch. Los acelerómetros miden cambios en aceleración 30 
veces cada segundo en el eje vertical Y. Todos los epochs se 
acumulan y almacenan en el dispositivo para descargarse 
posteriormente en un ordenador y poder registrar la AF 
realizada por las personas participantes. Obtener datos 
durante epochs más cortos tiene especial importancia con 
sujetos que realicen AF esporádica con cambios de intensi-
dad, como es el caso del alumnado de primaria. Después 
de analizar los datos, y para facilitar la comprensión, los 
resultados se expresarán en minutos de AF, tal y como se 
ha realizado en otros trabajos (e.g. Buchan & McLellan, 2018). 

Como criterio de inclusión se estableció la existencia 
de registros durante al menos 3 días con un mínimo de 9 
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horas registradas por día (Zhang, Li, et al., 2020). Con 
respecto al cumplimiento de las recomendaciones se con-
sideró como criterio la realización de un mínimo de 60 
minutos/día de AFMV que propone la OMS. Se tuvo en 
cuenta la valoración de la AF según el día de la semana 
(entre semana y el fin de semana) y, como parte especial, 
la AFMV realizada en los distintos patios. La frecuencia de 
muestreo se estableció en 30 Hz (Sturm, et al., 2021). 
Para registrar la AF en función de los epochs, los datos se 
registraban cada 15 segundos (Aadland, et al., 2019).  

Para determinar la intensidad de la AF realizada, los 
counts registrados en el acelerómetro Actigraph wGT3X-
BT se interpretaron atendiendo a los siguientes parámetros 
(Evenson, et al., 2008): 

• 0 a 100 para actividad sedentaria. 
• 101 a 2295 para AF ligera. 
• 2296 a 4011 para AF moderada. 
• 4012 y por encima para AF vigorosa. 
 
Procedimiento 
Inicialmente se contactó con el centro escolar y se soli-

citó al equipo directivo, mediante carta informativa, el 
permiso para realizar el estudio en sus instalaciones. Una 
vez se obtuvo el permiso del centro, se informó a las fami-
lias sobre el estudio el día de la reunión de ciclo y durante 
esa semana en las clases de EF se le explicó al alumnado en 
qué iba a consistir el estudio. También se les comentó que 
la participación era voluntaria. A aquellos que aceptaron 
participar se les proporcionó el consentimiento informado 
que debían de devolver firmado por sus padres o tutores 
legales. 

A lo largo de los meses de marzo y abril de 2021 se le 
facilitó a cada estudiante un acelerómetro y se les explicó 
que debían de llevarlo durante todos los días de una sema-
na completa, de lunes a lunes. Se les informó cómo colo-
carse el acelerómetro (en la cintura, ni muy apretado ni 
muy flojo, en la parte derecha y por encima de la cresta 
ilíaca), cuándo debían de usar el acelerómetro (colocándo-
selo al levantarse y retirándolo antes de acostarse) y en qué 
situaciones se lo debían de quitar (por la noche, en la du-
cha, en las actividades acuáticas y actividades de contacto). 
Para esta labor fue imprescindible la colaboración de las 
familias.  

Durante el trabajo de campo se prestó especial aten-
ción al mantenimiento de los acelerómetros en el periodo 
de los recreos. El espacio escolar al que tiene acceso el 
alumnado durante los recreos fue importante para conocer 
en detalle por dónde se movía. Este espacio conforma un 
patio un poco especial en el que se identifican 4 zonas 
diferenciadas por exigencias de las normas COVID instau-
radas en el centro escolar (Figura 1). De esta forma, el 
patio quedaba dividido en la zona del campo de fútbol de 
38x19 metros, la zona de la cancha de baloncesto de 
28x15 metros, y dos zonas comunes de 25x5 metros (zona 
de al lado) y 18x4 metros (zona de detrás). El alumnado 
realizaba actividades libres durante el recreo y no disponía 
de ningún material que condicionara su AF.  

 
Figura 1. Zonas del patio 

 
El estudio fue aprobado por el Comité Ético de Inves-

tigación en Humanos de la Universitat de València. Ade-
más, el desarrollo de este estudio tiene en cuenta la legis-
lación española y europea sobre privacidad, las Declara-
ciones Éticas de Helsinki y Tokio y las recomendaciones de 
la OMS. La Conselleria de Educación también dio su con-
sentimiento para realizar la investigación mediante la reso-
lución correspondiente. La información sobre los hallazgos 
encontrados se devolvió al centro participante a través de 
un informe enviado al equipo directivo del centro. 

 
Análisis estadístico  
Todos los datos recogidos por los acelerómetros fue-

ron volcados y depurados en el ActiLife Lifestyle Monito-
ring System Software, versión 6.13.2. Posteriormente se 
procesaron los datos estadísticos mediante el paquete esta-
dístico SPSS versión 26 y Microsoft Office Profesional Plus 
Excel 2019.  

Se realizaron pruebas de normalidad (Kolmogorov-
Smirnov) con las variables de AF, comprobando que la 
mayoría cumplían una distribución normal de la muestra. 
Para poder realizar pruebas paramétricas, se transforma-
ron por raíz cuadrada y log10 aquellas en las que la prueba 
de normalidad resultó en p<.05. Los análisis que se lleva-
ron a cabo se presentan organizados de acuerdo con los 
principales resultados: 

 
La AFMV diaria y el cumplimiento de las recomendaciones de AF 
- Un ANOVA 2 (género) x 2 (tipo de día semanal) 

de medidas repetidas en el segundo factor para conocer si 
existían diferencias significativas en la AFMV diaria de los 
estudiantes de primaria, según las variables indicadas. 

- Pruebas Chi-cuadrado de independencia y 
McNemar para comprobar la existencia o no de diferencias 
significativas en el cumplimiento de las recomendaciones 
en función del género y del tipo de día respectivamente. 
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La AFMV realizada en el recreo 
- Un ANOVA univariado 2 (género) x 4 (zonas de 

patio) para conocer si existían diferencias significativas en 
la AFMV realizada en el recreo por los estudiantes de 
primaria, según las variables anteriores. 

 
Contribución de la AF realizada en el recreo a la AFMV me-

dia entre semana  
- Pruebas t de Student para muestras independien-

tes para saber si existían diferencias significativas en la 
contribución del recreo a la AFMV diaria entre semana 
según fueran estudiantes activos o inactivos (que cumplían 
o no las recomendaciones) a nivel global y en cada una de 
las cuatro zonas del patio. 

- Un ANOVA univariado de 1 factor (4 zonas del 
patio) para conocer si existían diferencias en el porcentaje 
de contribución a la AFMV diaria entre semana según la 
zona del patio asignada.  

- Pruebas t de Student para muestras independien-
tes para saber si existían diferencias significativas en la 
AFMV diaria entre semana y en la AFMV que se realizaba 
en el recreo según fueran estudiantes activos o inactivos 
(que cumplían o no las recomendaciones) a nivel global y 
en cada una de las cuatro zonas del patio. 

- Cinco ANOVAs univariados de 1 factor (chica ac-
tiva, chico activo, chica inactiva y chico inactivo) para 
comprobar la existencia o no de diferencias significativas 
según el grupo en el porcentaje de contribución del recreo 
a la AFVM diaria entre semana. Se realizó un ANOVA a 
nivel global y 4 para cada una de las zonas del patio.  

Todos estos análisis se realizaron atendiendo a un nivel 
de significación de p<.05. 

 
Resultados 
 
Los resultados se han divido en tres apartados: 1) La AFMV 

diaria y el cumplimiento de las recomendaciones; 2) la AFMV 
realizada en el recreo; y 3) contribución de la AF realizada en el 
recreo a la AFMV media entre semana, según género, zonas del 
patio y cumplimiento de las recomendaciones. 

 
La AFMV diaria y el cumplimiento de las recomen-

daciones 
El alumnado participante dedicaba una media de 51 

minutos diarios (dt=24) a realizar AFMV. El ANOVA de 
medidas repetidas 2 (género) x 2 (tipo día semana) mostró 
diferencias significativas para el tipo de día 
(F(1,56)=100.524; p<.05; η2=0.64). Concretamente, el 
alumnado dedicaba una media de 52 minutos a la AFMV 
entre semana y 2 minutos menos en fin de semana y no 
había diferencias en general según el género del alumnado. 
Sin embargo, se halló un efecto de interacción tipo de 
día*género (F(1,56)=1.739; p<.05; η2=0.30), tal y como se 
observa en la Figura 2, de manera que las chicas aumenta-
ban su AFMV 7 minutos diarios en fin de semana y los 
chicos eran más inactivos en fin de semana, dedicando 8 
minutos menos. 

 
Figura 2. Efecto de interacción tipo de día*género en AFMV diaria. 

 
En general, un 34.3% de los estudiantes cumplía con la 

recomendación de 60 minutos de AFMV sin existir dife-
rencias significativas entre chicos (35%) y chicas (33.3%) 
(χ2

(1) =0.20; p=.888). Se observa un mayor nivel de cum-
plimiento de las recomendaciones entre semana (35.8%) 
en comparación con los días de fin de semana (32.8%), 
aunque tampoco resultó significativo (McNemar=.071; 
p=.789).  

 
La AFMV realizada en el recreo 
El alumnado participante en el estudio dedicaba una 

media de 5.4 (Dt=3.8) minutos diarios a realizar AFMV 
durante el recreo. El ANOVA univariado 2 (género) x 4 
(zonas de patio) reveló que no existían diferencias signifi-
cativas por género en la AFMV realizada en el recreo (al 
igual que ocurría con la AFMV diaria), aunque se observa-
ron diferencias en función de la zona del patio asignada 
(F(3,59)=23.400; p<.001; η2=0.54) (ver Tabla 1). Los 
análisis post-hoc revelaron que las diferencias se daban entre 
la zona del campo de fútbol, que es donde más AFMV se 
practicaba (9.4 minutos), con respecto a la zona de al lado 
(4.3 minutos) y la zona de detrás de patio (2.1 minutos). 
También había diferencias significativas entre la zona de la 
cancha de baloncesto, que es la segunda zona donde más 
AFMV se practicaba (8.1 minutos), y las zonas de detrás y 
de al lado. Por último, también diferían significativamente 
la zona de al lado con la zona de detrás, que es donde me-
nos AFMV se practicaba. No se detectaron efectos de 
interacción. 

 
Tabla 1.  
AFMV realizada en el recreo según la zona de patio y el género. 

 Global Chicos Chicas 
 M (dt) M (dt) M (dt) 

Zona campo de fútbol 9.4 (3.6) 10.5 (3.8) 7.6 (2.7) 
Zona cancha de baloncesto 8.1 (3.3) 8.3 (3.3) 7.8 (1.9) 

Zona de al lado 4.3 (2.5) 4.6 (2.9) 3.8 (1.8) 
Zona de detrás 2.1 (0.9) 1.9 (1.2) 2.3 (0.6) 

M (dt) = Media (desviación típica). 

 
Contribución de la AF realizada en el recreo a la 

AFMV media entre semana, según género, zonas del 
patio y cumplimiento de las recomendaciones 

En la Tabla 2 se presentan los valores relacionados con 
la AFMV que se hacía entre semana, la que se realizaba en 
el recreo y la contribución de esta última a la AFMV media 
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entre semana, representada en porcentaje. En general, el 
recreo contribuyó en un 10.39% a la AFMV media entre 
semana y no se observaron diferencias entre escolares 
activos e inactivos ni a nivel general ni en ninguna zona del 
recreo (p>.05).  

Al comparar el grado de contribución a la AFMV me-
dia entre semana según la zona del patio, se encontraron 
diferencias significativas (F(1,63)=377.602; p<.001; 
η2=0.85). Concretamente, los análisis post-hoc revelaron 
diferencias entre la zona de detrás, que es la que menos 
contribuye con un 6.5%, con el campo de fútbol (14%) y 
con el campo de baloncesto (12%). La zona de al lado, que 
contribuye en un 10%, no difiere significativamente del 
resto de zonas del patio. Por otro lado, las pruebas t reali-
zadas para conocer si existían diferencias en el grado de 
contribución de las zonas en función de si los escolares 
eran físicamente activos o no, tampoco resultaron signifi-
cativas en ninguna de las zonas (p>.05). No obstante, cabe 

resaltar que mientras que en la zona del campo de fútbol y 
en la cancha de baloncesto los porcentajes de contribución 
son más altos para el alumnado activo, en las zonas de atrás 
y de al lado los porcentajes son superiores para el alumna-
do no activo.  

Por el contrario, y como era de esperar, sí que se ob-
tuvieron diferencias en la AFMV entre semana entre esco-
lares activos e inactivos tanto en general como en cada una 
de las zonas del patio (p<.05), donde el alumnado activo 
realizaba entre 27 y 44 minutos diarios más de AFMV que 
aquellos estudiantes que no cumplían con las recomenda-
ciones (inactivos). Además, respecto a la AFMV realizada 
en el recreo, también se observaron diferencias entre 
escolares activos e inactivos tanto en general (t(65)=9.802; 
p<.001) como en la zona del campo de fútbol 
(t(12)=5.840; p<.001), siempre a favor del alumnado físi-
camente activo. 

 
Tabla 2.  
Contribución de las zonas de recreo a la AFMV entre semana en escolares activos e inactivos. 

 AFMV entre semana AFMV en el recreo Contribución del recreo 
   M (dt) M (dt) % 

Recreo general Activos (n=24, 35.8%) 79.28 (17.5)* 8.56 (4.2)* 11.14 
 Inactivos (n=43, 64.2%) 37.7 (13.0)* 3.76 (2.3)* 9.86 

Zona campo de fútbol Activos (n=10, 71.4%) 74.54 (8.8)* 10.92 (3.3)* 14.69 
 Inactivos (n=4, 28.6%) 47.9 (6.3)* 5.88 (5.8)* 12.39 

Zona cancha de baloncesto Activos (n=7, 58.3%) 84.79 (24.2)* 9.12 (3.5) 11.54 
 Inactivos (n=5, 41.7%) 51.56 (7.2)* 6.79 (2.9) 13.48 

Zona de al lado Activos (n=4,18.2%) 83.92 (22.3)* 6.08 (4.1) 7.13 
 Inactivos (n=18, 81.2%) 36.70 (10.8)* 3.97 (1.9) 10.76 

Zona de detrás Activos (n=3, 15.8%) 76.08 (8.8)* 2.71 (0.2) 3.72 
 Inactivos (n=16, 84.2%) 32.04 (14.0)* 2.0 (1.0) 7.09 

* Diferencias significativas. M (dt) = Media (desviación típica). 

 
Por último, la Figura 3 muestra los porcentajes de con-

tribución de la AF realizada en el recreo a la AFMV media 
entre semana en función de la zona del patio, el cumpli-
miento de las recomendaciones (activos/inactivos) y el 
género. Aunque el ANOVA realizado no ha detectado dife-
rencias significativas entre los 4 grupos de comparación 
(chicas activas, chicas inactivas, chicos activos y chicos inac-
tivos) ni globalmente ni por zonas, se observa que los chicos 

siempre mostraban porcentajes más altos de contribución 
tanto en general como en todas las zonas, independiente-
mente de si son activos o inactivos, excepto en la cancha de 
baloncesto y en la categoría de inactivos de la zona de de-
trás. Cabe destacar el alto porcentaje de contribución en los 
chicos activos que pasan el recreo en la zona del campo de 
fútbol (16.7%) frente a la baja contribución que muestran 
las chicas activas en la zona de detrás (3.1%).  

 
 

 
Figura 3. Porcentaje de contribución del recreo a la realización de AFMV media entre semana en función del grado de actividad, el género y la zona del patio. 
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Discusión  
 
Este estudio, además de averiguar la AFMV diaria de 

los estudiantes de primaria y el cumplimiento de las reco-
mendaciones, se ocupa especialmente de la contribución 
de la AF realizada en el recreo a la AFMV entre semana, 
según género, zona del patio y cumplimiento de las reco-
mendaciones de la OMS para infantes y adolescentes.  

En general, los estudiantes de este estudio pasan un 
promedio de 51 minutos diarios realizando AFMV. Este 
resultado global es similar al estudio de Remmers et al. 
(2019) donde los estudiantes realizan una media de 50 
minutos de AFMV diarios y al de Ajja et al. (2021) en el 
que el alumnado realizaba 47 minutos de AFMV al día. 
Otras investigaciones como la Fairclough et al. (2020), 
Jiménez-Loaisa et al. (2023) y Zhang, Li et al. (2020) 
recogen promedios inferiores a los nuestros, en concreto 
34, 42 y 42 minutos respectivamente. Aunque nuestro 
estudio no recoge diferencias significativas respecto al 
género de los participantes, la mayoría de los estudios 
llevados a cabo a este respecto establecen diferencias a 
favor de los chicos (Fairclough, et al., 2020; McLellan, et 
al., 2020; Zhang, Li et al., 2020). Esto podría ser debido a 
que los chicos y las chicas de nuestro estudio participan 
por igual en actividades extraescolares y que todos vienen 
al colegio caminando porque viven cerca. 

Sin embargo, sí que se encuentran diferencias significa-
tivas según el tipo de día de la semana, realizando una 
media de 52 minutos de AFMV entre semana y 50 minutos 
el fin de semana. Se trata de resultados similares a los 
encontrados en estudios realizados en otros países, ya que 
el alumnado realiza promedios superiores de AFMV entre 
semana que en fin de semana (McLellan, et al., 2020; 
Zhang, Li, et al., 2020). Aun así, en el estudio de Ajja et 
al. (2021), los escolares realizaron más AFMV en fin de 
semana que entre semana, si bien con tiempos menores 
(21.8 y 22.4 minutos respectivamente). Curiosamente, en 
el presente artículo interactúa significativamente el tipo de 
día semanal con el género, de manera que las niñas acumu-
laban 11 minutos más de AFMV el fin de semana que los 
niños, mientras que estos acumulaban 4 minutos más que 
las niñas entre semana. Esto indica que, probablemente, 
los niños son más constantes en la realización de AF duran-
te toda la semana y las niñas dedican mucho más tiempo a 
la AF durante el fin de semana, en el que tienen menos 
obligaciones escolares. 

En cuanto a las recomendaciones de la OMS sobre AF, 
el 34.3% de los estudiantes cumple con la recomendación 
de, al menos, 60 minutos de AFMV de promedio diario. 
Este porcentaje es similar al encontrado por Nakabazzi et 
al. (2020) del 36.3% del alumnado, inferior al 59.9% de 
Kuritz et al. (2020), pero superior al 5.3% de Wang 
(2018). Aunque en este estudio no se han encontrado 
diferencias significativas entre niños y niñas en el cumpli-
miento de las recomendaciones, en el estudio de McLellan 
et al. (2020) sólo los niños lograban alcanzar las recomen-
daciones diarias, realizando 62 minutos de AFMV de me-

dia diaria, mientras que las niñas realizan 45 minutos. 
Otros trabajos también muestran diferencias significativas 
en el mismo sentido que el estudio anterior (Kuritz et al., 
2020). 

Durante los 30 minutos que dura el recreo escolar, el 
alumnado participante dedica una media de 5.48 minutos a 
la AFMV. Se trata de un tiempo que se encuentra entre los 
3.6 minutos del estudio de McLellan et al (2020) y los 7 
minutos del estudio de Wang (2018), quedando más lejos 
de los 2.4 minutos del estudio de Ajja et al. (2021). En el 
presente trabajo no se observan diferencias significativas en 
la AFMV por género durante el recreo, si bien en los otros 
consultados las diferencias significativas se inclinan a favor 
de los niños (Ajja, et al., 2021; McLellan, et al., 2020; 
Wang, 2018). Esta falta de diferencias significativas es un 
indicativo de que tanto niños como niñas realizan tiempos 
similares de AFMV también en el recreo. 

En cambio, existen diferencias significativas en la 
AFMV del recreo según la zona asignada. En concreto, se 
detectaron diferencias entre el campo de fútbol, que es 
donde más AFMV se practicaba (9.4 minutos), con respec-
to a la zona de al lado (4.3 minutos) y la zona de detrás de 
patio (2.1 minutos). Aunque estos resultados son particu-
lares de este estudio, son indicativos de cómo las dimen-
siones del espacio influyen en la realización de AFMV de 
los escolares. Así lo indica la revisión de Salas y Vidal-
Conti (2022) en la que constataban que una reducción del 
espacio del recreo conllevaba una reducción de AF mien-
tras que un aumento comportaba un incremento de la AF. 

La contribución de la AF realizada en el recreo a la 
AFMV entre semana fue de un 10.39% de media y no se 
observaron diferencias entre escolares activos e inactivos, 
es decir, que cumplieran con la recomendación o no. 
Pero, de nuevo, se encuentran diferencias por zonas, en 
concreto entre la zona de detrás, que es la que menos 
contribuye con un 6.5%, con el campo de fútbol (14%) y 
con el campo de baloncesto (12%). Estos resultados re-
fuerzan la importancia de las dimensiones del patio en la 
realización de AF y los espacios con divisiones y marcas 
multicolores que aumentan la AF, como vemos en la revi-
sión de Pastor-Vicedo et al. (2021).  

Finalmente, la contribución de la AF realizada en el re-
creo a la AFMV media entre semana no arroja diferencias 
significativas según la zona del patio, el cumplimiento de 
las recomendaciones (activos/inactivos) y el género. Estos 
resultados sugieren que ninguna de estas características 
tiene un peso suficiente como para afectar a dicha contri-
bución, probablemente porque la AF realizada en el recreo 
no tiene un peso tan importante en el conjunto de la 
AFMV media entre semana de los estudiantes de primaria.  

 
Limitaciones  
 
Esta investigación presenta algunas limitaciones. En 

primer lugar, el uso del acelerómetro durante una semana 
implica olvidos en muchos estudiantes y una importante 
implicación de las familias para recoger datos válidos. En 
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segundo lugar, la muestra de alumnado procedente de un 
solo centro educativo restringe los resultados a una reali-
dad muy concreta. En investigaciones futuras sería conve-
niente contar con una muestra más amplia y con estudian-
tes procedentes de más centros educativos que abarquen a 
toda la educación primaria. 

 
Conclusiones  
 
De acuerdo con los objetivos propuestos en este estu-

dio, se concluye que el alumnado participante pasa un 
promedio de 51 minutos diarios realizando AFMV, siendo 
de 52 minutos entre semana y 50 en fin de semana. Las 
niñas acumulaban 11 minutos más de AFMV el fin de se-
mana que los niños, mientras que estos acumulaban 4 
minutos más que las niñas entre semana. El 34.3% de los 
estudiantes cumple con la recomendación de, al menos, un 
promedio de 60 minutos de AFMV diarios. 

Durante el recreo escolar, el alumnado dedica una me-
dia de 5.48 minutos a la AFMV, acumulando más tiempo 
en el campo de fútbol (9.4 minutos), seguido de la cancha 
de baloncesto (8.1), de la zona de al lado (4.3 minutos) y 
de la zona de detrás del patio (2.1 minutos). La contribu-
ción de la AF realizada en el recreo a la AFMV entre se-
mana fue de un 10.39% de media, siendo el campo de 
fútbol (14%) el de mayor contribución y la zona de atrás 
del patio (6.5%) la de menor contribución.  

Estos resultados muestran un porcentaje de cumpli-
miento de recomendaciones bajo y una contribución pe-
queña del recreo a la AFMV de entre semana. Por ello, se 
recomienda el uso de una estrategia múltiple de promo-
ción de la AF entre infantes que implique a la EF, el recreo 
y la escuela en su conjunto, así como otros espacios y 
entornos comunitarios en que puedan participar para me-
jorar el cumplimiento de las recomendaciones entre el 
alumnado de primaria. 

Para futuros estudios, sería interesante poder comparar 
la AF en diferentes zonas del patio de otros centros educa-
tivos y ampliar la muestra a otras edades para conseguir 
datos más representativos de lo que ocurre en la etapa de 
Educación Primaria. Asimismo, es importante valorar las 
cantidades de AF acumuladas en los diferentes momentos 
del día de los escolares y la combinación de métodos cuan-
titativos y cualitativos que aporten información sobre 
cómo es el contexto del alumnado en relación con la prác-
tica físico-deportiva en los recreos.  
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