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Resumen. El objetivo del presente estudio fue analizar la alfabetización física percibida en escolares de preparatoria del norte de 
México. Se aplicó un cuestionario (Sum et al., 2018) tipo Likert a 2,487 escolares (1,618 mujeres y 869 hombres) a través de formu-
larios de Google. La confiabilidad del cuestionario muestra un alfa de Cronbach de (0.842). Los hombres se perciben con mejores 
actitudes y habilidades en los deportes, con mayor confianza para participar en actividades físicas y poder autoevaluar su salud relacio-
nada con la condición física, que las mujeres. Por otra parte, solo el 31.6% de los encuestados consideran que tiene la habilidad para 
desenvolverse socialmente durante las actividades físicas y/o deportivas. Los escolares no se sienten cómodos para practicar activida-
des físicas y deportivas, así como para desenvolverse socialmente, según las percepciones presentadas en este estudio, estos resultados 
pueden ser útiles para que los educadores físicos promuevan la alfabetización física en los escolares de preparatoria.  
Palabras clave: Alfabetización física, percepción, escolares, preparatoria. 
 
Abstract. The objective of this study was to analyze the perceived physical literacy of high school students in northern Mexico. A 
Likert-type questionnaire (Sum et al., 2018) was applied to 2,487 schoolchildren (1,618 female and 869 male) through Google 
forms. The reliability of the questionnaire shows a Cronbach's alpha of (0.842). Men are perceived as having better attitudes and 
skills in sports, with greater confidence to participate in physical activities and being able to self-assess their health related to physical 
condition, than women. On the other hand, only 31.6% of those surveyed consider that they have the ability to function socially 
during physical and/or sports activities. High school students do not feel comfortable to practice physical and sports activities, as well 
as to function socially, according to the perceptions presented in this study, these results may be useful for physical educators to 
promote physical literacy in high school students. 
Keywords: Physical literacy, perception, schoolchildren, high school. 
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Introducción 
 
En la actualidad concepto de Alfabetización Física (AFi) 

es considerado como una corriente importante en la Edu-
cación Física (EF) y el deporte, esto debido a los beneficios 
que puede tener en el desarrollo de conocimientos, habili-
dades y actitudes necesarias para que los escolares tengan 
estilos de vida activos y saludables y asumir la práctica de 
actividad física de por vida (Tremblay, 2012; Edwards, 
2017; Onofre, 2017; Barnett et al., 2019). Es trascenden-
tal que los gobiernos analicen, que es parte de su respon-
sabilidad a través de los centros educativos, crear los me-
dios para la promoción y aplicación de la AFi (Rodríguez 
et al., 2022; López, et al., 2022). La AFi influye en los 
resultados de salud en los escolares, como el desempeño 
de la capacidad cardiovascular, la fuerza, las habilidades 
motoras y en la disminución del sobrepeso y obesidad 
(Edwards, 2017; Barnett et al., 2019).  

Además, existe una perspectiva holística del desarrollo 
de los estudiantes que engrana dentro de las descripciones 
de la AFi, puesto que se espera que las personas físicamen-
te alfabetizadas aprovechen sus capacidades de movimiento 
innatas, para hacer una contribución significativa a su cali-
dad de vida (Barnett et al., 2019; Brown y Whittle, 2021).  

El deporte escolar se considera uno de los instrumentos 
importantes en la AFi, en un estudio publicado por Farias et 
al., (2020), describe que la participación prolongada en un 
plan de estudios de un año de duración, promovió una 
transformación en las disposiciones de AFi de los estudian-

tes, tanto dentro como fuera del contexto escolar. Los 
atributos de la AFi incluyen actitudes empáticas hacia los 
demás, resiliencia contra las actividades de aprendizaje dis-
criminatorias y el compromiso de los participantes, de bus-
car activamente una participación equitativa y significativa 
en la EF y el deporte, orientando al desarrollo humano, 
integrando adecuadamente los componentes de actividad 
física, deporte y salud, bajo estándares pedagógicos y disci-
plinares (Castillo et al., 2020). Es importante que se inclu-
yan los progresos teóricos y prácticos sobre corporeidad a la 
EF, con la finalidad de lograr el acercamiento a una educa-
ción holística significativa (Águila y López 2019).  

En otro estudio de Telford et al., (2020), describe, cu-
yo objetivo fue evaluar el impacto de la intervención de 
AFi en la EF de componentes múltiples, diseñada para 
mejorar la habilidad de movimiento fundamental de los 
estudiantes, las habilidades físicas percibidas y el nivel de 
actividad física. En dicho estudio se mostró que la habili-
dad de control de objetos mejoró, presentaron mayor 
confianza y motivación para estar físicamente activo, así 
como, una evidencia moderada de más actividad física 
vigorosa durante el horario escolar, la actividad física es el 
pilar indiscutible de la AFi. Existen diversos estudios que 
demuestran los beneficios relacionados con la actividad 
física moderada a vigorosa, entre ellos como puede mejo-
rar la calidad de vida al realizar diferentes actividades físi-
cas, recreativas y deportivas (Hellín-Martínez, 2022; Ra-
mos & Martínez, 2022). Además, la actividad física impac-
ta positivamente en la salud mental, emocional, social, e 
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inclusive en el rendimiento académico y cognitivo (Guilla-
món, et al., 2020; López, et al., 2021; Vicedo, et al., 2021).  

La evidencia en el estudio de Telford et al. (2020), 
puede indicar que la introducción del enfoque de la EF con 
enfoque de AFi, puede contribuir al desarrollo de conoci-
mientos, habilidades y actitudes necesarias para desarrollar 
estilos de vida activos y saludables en los estudiantes.  

En discurso de la AFi que rompe paradigmas en la ac-
tualidad y se incorpora en la EF, dando como el resultado 
central el cambio en los programas curriculares de EF 
(Young et al., 2020). En los Estados Unidos de América 
del Norte, por ejemplo, la última versión de los Estánda-
res Nacionales para la EF, incorporó el desarrollo de per-
sonas alfabetizadas físicamente como su objetivo funda-
mental (SHAPE America, 2013). Es importante empezar a 
identificar las ideas y conceptos relacionados con la AFi en 
el ámbito educativo, sobre todo las perspectivas que tienen 
los estudiantes sobre esta, para el diseño del currículo de 
la EF. Por lo que en el presente estudio tiene como objeti-
vo principal, analizar la percepción que tienen los escola-
res de preparatoria sobre su AFi.  

 
Metodología  
 
Diseño 
El presente estudio se realizó bajo un enfoque no expe-

rimental, transversal, exploratorio, cuantitativo, compara-
tivo y descriptivo (Hernández-Sampieri et al., 2014). Se 
utilizó una encuesta tipo Likert, en donde se explora y 
describe la percepción de los escolares de preparatoria 
sobres la AFi y se compara por sexo.  

 
Participantes  
La población participante del estudio fue seleccionada 

por conveniencia, de forma no aleatoria y constituida por 
escolares de preparatorias, participaron 1,618 mujeres 
(65.1%) y 869 hombres (34.9%), pertenecientes a escue-
las públicas de la ciudad de Chihuahua, México. Las escue-
las participantes fueron: Cuatro preparatorias estatales, 
llamadas Maestros Mexicanos: la 8421 con 453 (17.6%), 
la 8423 con 161 (6.4%), la 8418 con 827 (33.1%) y la 
8422 con 17 (.7%) y tres Colegios de Bachilleres de 
Chihuahua: el 10 con 439 (17.6%), el 8 con 211 (8.4%) y 
1 con 390 (15.6%), todas escuelas fueron de la ciudad de 
Chihuahua, México. De los cuales el 1,814 (72.9%) fue-
ron del turno matutino y 673 (27.1%) del vespertino, por 
edad los de 15 años fueron 640 (25.7%), 16 años 606 
(24.4%), 17 años 905 (36.4), 18 años 310 (12.5%) y 19 
años 26 (1.0%), por grado escolares de primer semestre 
36 (1.4%), segundo 862 (34.7), cuarto 581 (23.4%) y de 
sexto 1,008 (40.5%). Todos los participantes respondie-
ron de forma voluntaria el formulario y con autorización 
de los padres de familia.  

  
Instrumentos y procedimientos  
Para analizar la AFi en los participantes encuestados, se 

adaptó un cuestionario validado por Sum et al., (2018), 

para la aplicación de dicho cuestionario previamente se 
solicitó permiso a los Servicios Educativos del Estado de 
Chihuahua (SEECH) y se contó con la autorización de los 
directivos en los diferentes planteles escolares. El cuestio-
nario contenía la información del estudio, el consentimien-
to de los padres de familia o tutores, así como el asenti-
miento de los escolares, la participación fue voluntaria. El 
cuestionario consta de 9 ítems donde todos se miden en 
una escala tipo Likert de 5 puntos (1: totalmente en 
desacuerdo a 5: totalmente de acuerdo), el cuestionario 
escala se divide en tres áreas: 1.- conocimiento y com-
prensión sobre actividad física y el deporte, 2.- autoexpre-
sión y comunicación con los demás en diferentes escena-
rios de actividades físicas o deportivas y 3.- sentido de uno 
mismo y confianza en uno mismo en la práctica de activi-
dades físicas y deportivas para mejorar la condición física 
(ver figura 1). La encuesta de AFi percibida se realizó 
usando un formulario de Google Forms a los centros esco-
lares participantes fueron: Maestros Mexicanos: 8421, 
8423, 8418, 8422, Colegio de Bachilleres de Chihuahua. 
(COBACH) 10, 8 y 1 de educación preparatoria en la 
ciudad de Chihuahua, México. El cuestionario fue someti-
do previamente a un grupo focal de expertos en la mate-
ria, compuesto por profesores investigadores universita-
rios y educadores físicos. El cuestionario se proporcionó y 
se les explico a los docentes de EF de cada plantel, poste-
riormente se envió a los estudiantes a través de una cuenta 
oficial de correo.  

 
 

Figura 1. Escala de alfabetización física percibida usada en los escolares 
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Análisis Estadístico 
Para el análisis estadístico se utilizó el programa IBM 

SPSS Versión 25 para Windows, se estimó la confiabilidad 
del instrumento con un análisis factorial exploratorio se-
gún las recomendaciones de Lloret-Segura (2014) y Ven-
tura-León y Caycho-Rodríguez (2017). Con el análisis 
factorial se obtuvo el Alfa de Cronbach, McDonald's ω, 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), Comunalidad (H2), la prue-
ba de esfericidad de Bartlett y la varianza total explicada. 
Se utilizó estadística descriptiva para determinar media, 
desviación estándar, frecuencias y porcentajes, así como 
un ANOVA para identificar las diferencias entre sexos. 

 
Resultados  
 
Los resultados indican que en la tabla 1 se puede ob-

servar la distribución de la muestra por turnos, grado 
escolar, edad en años y por sexo, se observa que las muje-
res son las que tuvieron mayor participación en el cuestio-
nario de percepción sobre la AFi (65%). 

La fiabilidad y consistencia del cuestionario se muestra 
en la tabla 2, la esfericidad de Bartlett con un valor de p 
significativo (< .001) y el Alfa de Cronbach con buenos 
niveles de fiabilidad para el objetivo de la investigación, 
por lo cual, se puede establecer que existe confiabilidad en 
el instrumento utilizado.  

En la tabla 3, se muestra la Varianza total explicada, 

señala que el cuestionario es coherente y sus variables 
están bien diseñadas y agrupadas. En la matriz se observa 
que entre sólo dos componentes se explica el 57.2% de la 
muestra, y de estos, el primero supera el 45 % y el segun-
do el 57%, por lo que la buena consistencia del instrumen-
to se ve reforzada en la medida en que las variables se 
agrupan de modo similar a lo diseñado en la prueba.  

 
Tabla 1. Frecuencias y porcentajes (%) de los datos demográficos en la muestra 

de estudio  
Variables descriptivas Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Turno 
Matutino 1814 72.9 

Vespertino 673 27.1 

Semestre 

Primero 36 1.4 
Segundo 862 34.7 
Cuarto 581 23.4 
Sexto 1008 40.5 

Edad en 
años 

15 640 25.7 
16 606 24.4 
17 905 36.4 
18 310 12.5 
19 26 1 

Sexo 
Femenino 1618 65.1 
Masculino 869 34.9 

  
Tabla 2.  
Análisis de validez y fiabilidad del cuestionario aplicado a los escolares participan-
tes  

χ² 
Grados de 

libertad 
p 

Alfa de 
Cronbach 

Alfa de Cronbach basada  
en elementos 

 estandarizados 

N de 
 elemen-

tos 
7697 36 < .001 0.842 .846 9 

 
Tabla 3. 
Varianza total explicada 

Componente 
Auto valores 

iniciales 
Sumas de cargas al cuadrado 

de la extracción 
Sumas de cargas al cuadrado de la 

rotación 

 

Total 
 

% 
Varianza

% 
Acumulado 

Total 
 

% de la 
varianza 

% 
acumulado 

Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado 

1 4.067 45.186 45.186 4.067 45.186 45.186 2.722 30.246 30.246 
2 1.085 12.059 57.246 1.085 12.059 57.246 2.43 26.999 57.246 
3 0.811 9.016 66.262 

      4 0.719 7.988 74.25 
      5 0.636 7.069 81.318 
      6 0.557 6.184 87.502 
      7 0.455 5.053 92.555 
      8 0.396 4.397 96.952 
      9 0.274 3.048 100 
      Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 
Tabla 4.  
Análisis de confiablidad del cuestionario aplicado en la muestra de estudio 

Escala Media 
D.  

Estándar 
α de 

 Cronbach McDonald's ω KMO H2 

ÍTEM1 4.04 1.085 0.834 0.840 0.934 0.724 
ÍTEM2 3.98 1.134 0.819 0.826 0.798 0.202 
ÍTEM3 4.26 1.014 0.818 0.824 0.813 0.333 
ÍTEM4 4.07 1.022 0.812 0.818 0.898 0.402 
ÍTEM5 3.95 1.074 0.829 0.836 0.901 0.586 
ÍTEM6 3.63 1.231 0.838 0.842 0.859 0.557 
ÍTEM7 4.03 0.986 0.819 0.828 0.869 0.408 
ÍTEM8 3.94 0.979 0.828 0.836 0.880 0.552 
ÍTEM9 4.68 0.755 0.831 0.837 0.924 0.660 

D=Desviación, KMO= Kaiser-Meyer-Olkin, 
H2=Comunalidad 

  

 
Por otra parte, se realizó un Análisis Factorial explora-

torio para cada uno de los ítems, en la tabla 4 se puede 
observar la media, desviación estándar, el Alfa de 
Cronbach, McDonald's ω, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y 

la Comunalidad (H2). Los resultados muestran que existe 
una buena consistencia interna en entre los ítems del cues-
tionario aplicado en la muestra de escolares, por lo que se 
confirma que el instrumento utilizado tiene una buena 
consistencia y fiabilidad interna.  

En la tabla 5 podemos observar media, desviación es-
tándar y las principales diferencias por sexo, en las res-
puestas realizadas por los escolares. Los niños presentan de 
forma significativa una mayor actitud positiva hacia el 
deporte (p=0.001), se sienten más cómodos practicando 
el deporte y que otros lo practiquen (p=0.001), perciben 
que tienen mayor habilidad de controlarse a sí mismos en 
relación con su capacidad para realizar actividad física 
(p=0.001). Además los niños perciben que tienen signifi-
cativamente mayor la capacidad de autoevaluarse sobre 
cómo está su salud relacionada con la condición física 



2023, Retos, 48, 800-806 
© Copyright: Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física (FEADEF) ISSN: Edición impresa: 1579-1726. Edición Web: 1988-2041 (https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/index) 

- 803 -  Retos, número 48, 2023 (2º trimestre) 

(p=0.001), la habilidad para desenvolverse socialmente 
con cualquier persona durante actividades físicas y depor-
tivas (p=0.001), así como la confianza para salir adelante 
con los medios mínimos necesarios en el lugar donde se 

desenvuelve (p=0.001) y de resolver problemas y dificul-
tades que se presenten durante las actividades físicas y/o 
deportivas (p=0.008).  

 
 

Tabla 5.  
Media, desviación estándar y análisis de varianza (ANOVA) para hombres vs mujeres de la muestra de escolares encuestados 

Ítems de la encuesta aplicada a los escolares Niñas (n=1,618) Niños (n=869) ANOVA (p valor) 
 Media DE Media DE H vs M 

1 Estoy físicamente activo de acuerdo a mi edad 4.04 1.09 4.05 1.08 0.891  
2 Tengo una actitud positiva respecto al deporte 3.83 1.13 4.27 1.08 0 .001  
3 Me siento cómodo practicando deporte y que otros lo practiquen 4.18 1.03 4.41 0.971 0.001  
4 Tengo la habilidad de controlarme a mí mismo en relación con mi capacidad para realizar 
actividad física 3.99 1.03 4.24 0.981 0.001  
5 Tengo la capacidad de autoevaluarme sobre cómo está mi salud relacionada con la 
condición física 3.88 1.09 4.08 1.02 0.001  
6 Tengo la habilidad de desenvolverme socialmente con cualquier persona durante activi-
dades físicas y deportivas. 3.57 1.25 3.74 1.18 0.001  
7 Tengo la confianza para salir adelante con los medios mínimos necesarios en el lugar 
donde me desenvuelvo 3.99 0.988 4.1 0.979 0.008  
8 Soy capaz de resolver problemas y dificultades que se presenten durante las actividades 
físicas y/o deportivas. 3.92 0.974 3.97 0.99 0.254  
9 Soy consciente del beneficio de los deportes y actividades físicas para mejorar mi salud 4.66 0.78 4.73 0.703 0.026  

 
En la tabla 6 se presentan los resultados de la encuesta 

de la población total de escolares participantes, se obser-
van que menos de la mitad de los encuestados participantes 
están totalmente de acuerdo con tener la habilidad de 
controlarse a sí mismo en relación con la capacidad para 
realizar actividad física y estar físicamente activos de 
acuerdo con su edad. Solo un 39.8% considera tener la 
capacidad de autoevaluarse sobre cómo está su salud rela-
cionada con la condición física, el 31.6% considera que 
tiene la habilidad de desenvolverme socialmente con cual-
quier persona durante actividades físicas y deportivas. 
Además, solo un 39.6% consideran que tienen la confianza 
para salir adelante con los medios mínimos necesarios, en 
el lugar donde se desenvuelven y solo el 33.0%, se consi-
deran capaces de resolver problemas y dificultades que se 
presentan durante las actividades físicas o deportivas. 
 
Tabla 6.  
Porcentajes de respuesta en la escala aplicada en total de la población de estudio  

Total 
 

(n=2487) 

Totalmente en 
desacuerdo 

(%) 

En 
desacuerdo 

(%) 

Algo de 
acuerdo 

(%) 

De 
acuerdo 

(%) 

Totalmente de 
acuerdo 

(%) 
Ítem 1 3.0 6.0 20.5 24.4 46.0 
Ítem 2 3.8 7.0 21.3 23.0 44.8 
Ítem 3 1.9 5.0 15.0 20.9 57.1 
Ítem 4 2.1 6.2 17.5 30.5 43.7 
Ítem 5 2.7 7.3 22.2 27.9 39.8 
Ítem 6 6.5 12.9 23.5 25.5 31.6 
Ítem 7 1.9 4.7 21.7 32.1 39.6 
Ítem 8 1.8 6.7 20.7 37.9 33.0 
Ítem 9 1.7 1.0 4.6 13.0 79.7 

 
En la tabla 7, se muestra el porcentaje de respuesta en 

la escala aplicada en la población femenina del estudio. Se 
puede observar que un 52.4% de las mujeres están total 
mente de acuerdo o se siente cómoda para practicar de-
porte y que otros lo practiquen, el 78.5% son conscientes 
del beneficio de los deportes y actividades físicas para 
mejorar la salud.  

Por otra parte, en el caso de los hombres encuestados 
(tabla 7), el porcentaje de respuesta muestra que hasta un 
65.8% está totalmente de acuerdo, o se siente cómodo 

practicando deporte y que otros lo practiquen y un 82% 
son conscientes del beneficio de los deportes y actividades 
físicas para mejorar la salud. 

 
Tabla 7.  
Porcentajes de respuesta en la escala aplicada en la población femenina del 
estudio  

Mujeres 
(n=1,618) 

Totalmente en 
desacuerdo 

(%) 

En 
desacuerdo 

(%) 

Algo de 
acuerdo 

(%) 

De 
acuerdo 

(%) 

Totalmente de 
acuerdo 

(%) 
Ítem 1 2.9 6.6 19.8 24.8 45.9 
Ítem 2 3.8 8.7 25.5 25.0 37.0 
Ítem 3 1.8 5.8 17.1 22.9 52.4 
Ítem 4 2.3 6.9 19.5 32.4 38.9 
Ítem 5 3.1 8.2 23.5 28.1 37.1 
Ítem 6 7.5 13.6 23.2 25.6 29.9 
Ítem 7 1.8 5.4 22.2 33.1 37.4 
Ítem 8 1.7 6.7 21.1 38.6 31.8 
Ítem 9 1.7 1.2 5.3 13.3 78.5 

 
Tabla 8.  
Porcentajes de respuesta en la escala aplicada en la población masculina del 
estudio 

Hombres 
(n=869) 

Totalmente en 
desacuerdo 

(%) 

En 
desacuer

do 
(%) 

Algo de 
acuerdo 

(%) 

De 
acuerdo 

(%) 

Totalmente 
de acuerdo 

(%) 

Ítem 1 3.2 5.1 21.7 23.6 46.4 
Ítem 2 3.8 3.9 13.5 19.3 59.5 
Ítem 3 2.2 3.6 11.2 17.3 65.8 
Ítem 4 1.8 4.7 13.8 27.0 52.6 
Ítem 5 2.0 5.6 19.9 27.6 44.9 
Ítem 6 4.5 11.6 24.1 25.1 34.8 
Ítem 7 2.1 3.5 20.7 30.1 43.6 
Ítem 8 1.8 6.6 19.9 36.5 35.2 
Ítem 9 1.6 .6 3.3 12.4 82.0 

 
En general los resultados indican que el instrumento 

aplicado muestra una buena consistencia y confiablidad, así 
mismo, se muestran diferencias significativas al comparar 
las repuestas de hombres versus mujeres en los ítems 2, 3, 
4, 5, 6 y 7. Muy poco porcentaje de los encuestados con-
sideran que tiene la habilidad para desenvolverse social-
mente durante las actividades físicas y/o deportivas, pocos 
son los escolares que percibe pueden ser capaces de resol-
ver problemas o dificultades durante la práctica de activi-
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dades físicas y/o deportivas, sin embargo, la mayoría de 
los participantes consientes que la actividad física, el de-
porte contribuyen a la salud. 

 
Discusiones  
 
Los resultados obtenidos en el presente estudio acerca 

de la actividad física, indican que menos de la mitad de la 
muestra de los escolares encuestados, perciben que están 
físicamente activos de acuerdo a su edad, no tienen actitud 
positiva hacia el deporte y solo poco más de la mitad, el 
57.1% perciben estar cómodos practicando deporte y que 
otros los practiquen. Lo anterior se debe tomar en cuenta, 
ya que el juego activo diario, el deporte y la actividad física 
han sido tradicionalmente una parte importante de la vida 
de los niños y adolescentes para mantenerse físicamente 
activos (Faigenbaum, 2015). Tal como se menciona en un 
artículo publicado por Ellery et al., (2014), el conocer los 
niveles de actividad física, entre otros factores, son impor-
tantes para comprender el sobrepeso y obesidad, para 
poder diseñar intervenciones pertinentes. Por otra parte, 
estudios como el de Bauman et al., (2017), muestran que 
los patrones de actividad física prolongados tienen una 
asociación más fuerte con una serie de resultados antro-
pométricos y de mortalidad, reduciendo el riesgo a la 
salud epidemiológico derivado del sobrepeso y obesidad. 
Es necesario comprender que la AFi, trata de las caracte-
rísticas, calificaciones, comportamientos, conciencia, 
conocimiento y comprensión del desarrollo de oportuni-
dades saludables de vida activa, recreación, actividad física 
y deporte (Killough et al., 2021).  

Así mismo, menos de la mitad de los encuestados están 
totalmente de acuerdo en que puedan tener autocontrol en 
sí mismos en relación con su capacidad para realizar activi-
dad física, así como poder autoevaluar la condición física 
relacionada con la salud. Estos aspectos son importantes, 
existe suficiente evidencia que demuestra la importancia 
de conocer el desempeño de los componentes de la condi-
ción física, como indicadores de salud cardiovascular, 
metabólica y composición corporal en niños y adolescentes 
(Ajisafe, 2019; Castro-Sánchez; 2021; Gioscia et al., 
2017; Shang et al., 2020). Por lo que alfabetizar físicamen-
te a los escolares de educación básica, para que puedan 
auto evaluarse la condición física relacionada con la salud 
pude ser de gran relevancia a lo largo de la vida.  

En el caso de los aspectos sociales los resultados nos 
muestran porcentajes muy bajos en cuanto a la AF percibi-
da, por ejemplo, solo el 31.6% de los participantes están 
totalmente de acuerdo, con tener la habilidad de desenvol-
verse socialmente con cualquier persona durante activida-
des físicas y deportivas. Este aspecto social en la AFi es de 
gran importancia, para que los escolares participen en una 
gran variedad de actividades físicas, deportivas y recreati-
vas. En este sentido la perspectiva de los escolares contras-
ta con un estudio publicado en 2018 y hecho por Kusan et 
al, concluyen la existencia de una relación significativa 
entre la participación de los jóvenes obesos, en actividades 

deportivas y su nivel de socialización, así como el nivel de 
socialización de los jóvenes que practican deporte es ma-
yor. Diferentes investigaciones coinciden con los resulta-
dos de la presente investigación, que el deporte y actividad 
física, tienen un papel importante en la socialización, auto 
imagen corporal, autoconfianza, así como la auto estima de 
los jóvenes, impactando en la calidad de vida, puesto que 
es una actividad que permite al individuo participar diná-
micamente en los diferentes entornos sociales (Akil, 2022; 
Baciu et al., 2015; Kusan et al., 2018; Young et al., 
2020). En otro sentido la mayoría de los estudiantes en-
cuestados en el presente estudio, están totalmente de 
acuerdo que la actividad física y el deporte tienen benefi-
cios para mejorar la salud. Esta percepción es consistente 
con un estudio publicado por Marques et al., (2014), en 
donde se demuestra que, el tiempo de actividad física 
moderada a vigorosa se asoció con una mejor condición 
física en los adolescentes. En el mismo estudio de Marques 
et al., (2014), describe que los participantes clasificados 
como moderadamente activos, tenían mayores probabili-
dades de estar en la zona saludable y de tener una mejor 
puntuación compuesta de condición física relacionada con 
la salud, lo cual coincide con los resultados de la presente 
investigación. 

En una intervención con dimensiones de la AFi que in-
cluyó habilidades motoras fundamentales, condición física 
relacionada con la salud, actividad física y el conocimiento 
del estado físico, Gu et al., (2018), concluyó que la AFi se 
asocia estadísticamente con el género, el estatus de peso 
corporal y etnicidad, sin embargo, existen discrepancias 
por género. Esto es consistente con algunos de nuestros 
resultados, ya que los hombres en el presente estudio 
muestran una mejor AFi percibida que las mujeres, lo cual 
puede ser un resultado de los estereotipos creados durante 
las clases de EF. Como lo muestra, Alvariñas y Pazos 
(2018), en algunos casos a las mujeres les cuesta más invo-
lucrarse en los juegos, en los que participan varones o 
incluso no quieren participar debido a comentarios sexistas 
de sus compañeros, conjuntamente, son ignoradas cuando 
no dominan las técnicas necesarias, sin embargo, es nece-
sario que mujeres y hombres por igual se alfabeticen físi-
camente durante la edad escolar, de acuerdo a los resulta-
dos de la investigación se está de acuerdo ya que las muje-
res tiene menor participación en las actividades físicas. 

Es de gran importancia desarrollar individuos alfabeti-
zados físicamente y es un objetivo principal de la EF esco-
lar, debe ser considerada como un parte primordial para 
una educación holística, así como para desarrollar estilos 
de vida activos y saludables para toda la vida (Liu & Chen, 
2021; Lundvall & Gerdin, 2021).  

 
Conclusiones  
 
Hasta la fecha, existen muy pocas investigaciones que 

examinan la AFi, midiendo simultáneamente múltiples 
dimensiones en los escolares y no solo la percibida. Por lo 
que recomendamos que se empiece a desarrollar, inter-
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venciones con las diferentes dimensiones para alfabetizar 
físicamente a los escolares. En cualquier sentido el conocer 
la AFi percibida puede ayudarnos a identificar las principa-
les necesidades, de los escolares en relación con una EF 
pertinente. En el presente estudio muestra que cerca de la 
mitad de los participantes no se sienten cómodos con as-
pectos relacionados con la práctica de actividad física y 
deportes, así como su condición física. En los aspectos 
sociales, afectivos y de confianza en sí mismo, la mayoría 
de los escolares, no se sienten capaces para desenvolverse 
socialmente y resolver problemas o dificultades durante la 
práctica de actividades físicas y deportivas. Por otra parte, 
la mayoría de los escolares son conscientes de los benefi-
cios que tienen los deportes y actividades físicas para la 
salud. Estos resultados pueden ser útiles para que las polí-
ticas educativas y los educadores físicos promuevan la AFi 
en los escolares de preparatoria. Así mismo, se necesita 
realizar más investigaciones sobre el tema, con la finalidad 
de contribuir a través de la AFi, para tener una mejor 
calidad de vida en los escolares y nuestra sociedad. 
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