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 Resumen 
El objetivo de este estudio fue determinar los efectos que tiene el sedentarismo en la 
composición corporal, condición física y rendimiento académico a lo largo de las etapas de 
Educación Primaria y Secundaria. La muestra incluyó 70 niños evaluados durante 5 años. Se 
obtuvieron datos de composición corporal (Índice de Masa Corporal, Índice de Cintura Cadera, 
% de grasa corporal y % de masa muscular), condición física (salto de longitud, salto de altura, 
Test de agilidad o Test de Tapping, Test de Cooper, presión manual) y rendimiento académico 
en cada asignatura cursada en ambas etapas educativas. Los resultados mostraron que a 
mayor edad existe un mayor número de alumnado con comportamiento sedentario, un 
empeoramiento de la condición física y, además, el rendimiento académico se ve afectado por 
estos comportamientos sedentarios y la inactividad física.  
Palabras claves: actividad física; rendimiento escolar; forma física; composición corporal; 
preadolescentes y adolecentes 

Abstract 
The aim of this study was to determine the effects of sedentary lifestyles on body composition, 
physical function and academic performance throughout primary and secondary school. The 
sample included 70 children assessed over 5 years. Data were obtained on body composition 
(Body Mass Index, Waist Hip Index, % body fat and % muscle mass), physical performance 
(long jump, high jump, agility test or Tapping Test, Cooper Test, manual pressure) and 
academic performance in each subject studied in both educational stages. The results showed 
that the older the age, the higher the number of students with sedentary behaviour, the worse 
the physical condition, and also the academic performance is affected by these sedentary 
behaviours and physical inactivity. 

Key words: physical activity; academic performance; physical fitness and body composition; 
preadolescents adolescents. 

Resumo 
O objetivo deste estudo foi determinar os efeitos dos estilos de vida sedentários na composição 
corporal, na função física e no desempenho académico ao longo do ensino básico e 
secundário. A amostra incluiu 70 crianças avaliadas ao longo de 5 anos. Foram obtidos dados 
sobre a composição corporal (índice de massa corporal, índice cintura-quadril, % de gordura 
corporal e % de massa muscular), o desempenho físico (salto em comprimento, salto em altura, 
teste de agilidade ou Tapping Test, teste de Cooper, pressão manual) e o desempenho 
académico de cada sujeito estudado em ambas as fases de ensino. Os resultados mostraram 
que quanto maior a idade, maior o número de alunos com comportamentos sedentários, pior a 
condição física e também o desempenho académico é afetado por estes comportamentos 
sedentários e pela inatividade física. 
Palavras-chave: atividade física; desempenho académico; aptidão física e composição 
corporal; pré-adolescentes; adolescentes. 
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Introducción 
 

Actualmente, el 80% de los preadolescentes y adolescentes no realizan el mínimo aconsejable de actividad física 

(World Health Organization, 2020). Existen diferentes niveles mínimos de recomendación de actividad física, 

dependiendo de la edad de las personas, así pues, para los niños/as de entre 1 y 4 años se establece una actividad 

mínima de 180 minutos al día a cualquier intensidad, para los niños/as y adolescentes de entre 5 y 17 años se 

recomienda un mínimo de 60 minutos de actividad física moderada a vigorosa al día (Tremblay et al., 2017; Chaput et 

al., 2020). En los niños/as y adolescentes, se ha comprobado que el tiempo diario dedicado a estar sentado ocupa más 

del 50% de la jornada de vigilia a los 7 años y el 75% a los 15 años (Whiting et al., 2021). 

Diferentes estudios e investigaciones han encontrado evidencias que demuestran que el aumento de la inactividad 

física y los comportamientos sedentarios tienen consecuencias negativas tanto para niños/as como para  adolescentes 

principalmente para la salud física y mental, afectaciones sociales y cognitivas o trastornos del sueño (Chalkley & Milton, 

2021). En este sentido, otras investigaciones afirman que la práctica de actividad física se reduce un 7% al año durante 

la transición entre la infancia y la adolescencia y a su vez se produce un aumento simultáneo del sedentarismo (Corder 

et al., 2015). 

Siguiendo esta misma línea, diferentes autores asocian positivamente la realización de actividad física con el 

rendimiento académico (Alfonso-Rosa, 2016; Guimarães, Fuentes-García, González-Silva, & Martínez-Patiño, 2023). En 

este sentido, cobra especial relevancia la asignatura de Educación Física, ya que en horario escolar se realizan 

diferentes actividades físicas, además, promueve la adquisición de comportamientos saludables, mejora el 

comportamiento en el aula y beneficia al rendimiento académico (Whiting et al., 2021). La adopción de hábitos 

saludables tales como la reducción del comportamiento sedentario y la práctica de actividad física tiene como 

consecuencia la mejora del rendimiento académico (Dubuc et al., 2019). Existen estudios que han relacionado el 

sedentarismo con el nivel de condición física y el rendimiento académico en las etapas de Primaria y Secundaria (Ma et 

al., 2020; Moon., 2020). Hasta nuestro conocimiento, existen estudios que han relacionado las variables de estudio a lo 

largo del tiempo (Le et al., 2023), sin embargo, no existen evidencias que hayan determinado cómo afecta el 

sedentarismo en la evolución y seguimiento de estas variables sobre un mismo grupo a lo largo del tiempo, incluyendo 

un cambio de etapa educativa de Primaria a Secundaria. 

Por ello, el objetivo del presente estudio fue determinar los efectos que tiene el sedentarismo en la composición 

corporal, condición física y rendimiento académico a lo largo de las etapas de Educación Primaria y Secundaria 

mediante un seguimiento de 5 años a un mismo grupo de escolares. 

 

Materiales y Métodos 
Diseño. 

Diseño de investigación longitudinal de panel, donde se tomaron mediciones antropométricas, actividad física, 

sedentarismo y rendimiento académico, durante el transcurso de 5 años consecutivos abarcando dos etapas educativas 

distintas. La muestra se decidió a través de muestreo incidental, donde se seleccionaron a la totalidad del alumnado de 

4º de Primaria que había en el centro educativo. 

 

Participantes. 
El comienzo del estudio se realizó con el alumnado (n=86) matriculado en 4º Curso de Educación Primaria de un 

centro público en la localidad de Alcalá de Guadaíra, en la provincia de Sevilla (España), a lo largo del curso lectivo 

2015/2016. Durante este curso, el alumnado tenía una edad comprendida entre 9 y 10 años. El último año de 

investigación tuvo lugar a lo largo del curso lectivo 2019/2020, en el cual el alumnado cursaba 2º de la ESO, con unas 

edades comprendidas entre los 13/14 años. 

https://docs.google.com/document/d/11WMZspqQ-nT25GcML5OJj-evBGEUvI1B/edit#heading=h.2bn6wsx
https://docs.google.com/document/d/11WMZspqQ-nT25GcML5OJj-evBGEUvI1B/edit#heading=h.1ci93xb
https://docs.google.com/document/d/11WMZspqQ-nT25GcML5OJj-evBGEUvI1B/edit#heading=h.3whwml4
https://docs.google.com/document/d/11WMZspqQ-nT25GcML5OJj-evBGEUvI1B/edit#heading=h.4d34og8
https://docs.google.com/document/d/11WMZspqQ-nT25GcML5OJj-evBGEUvI1B/edit#heading=h.4d34og8
https://docs.google.com/document/d/11WMZspqQ-nT25GcML5OJj-evBGEUvI1B/edit#heading=h.3dy6vkm
https://docs.google.com/document/d/11WMZspqQ-nT25GcML5OJj-evBGEUvI1B/edit#heading=h.3dy6vkm
https://docs.google.com/document/d/11WMZspqQ-nT25GcML5OJj-evBGEUvI1B/edit#heading=h.1fob9te
https://docs.google.com/document/d/11WMZspqQ-nT25GcML5OJj-evBGEUvI1B/edit#heading=h.3whwml4
https://docs.google.com/document/d/11WMZspqQ-nT25GcML5OJj-evBGEUvI1B/edit#heading=h.2s8eyo1
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 Se establecieron los siguientes criterios de inclusión y exclusión: todos los participantes debían estar matriculados 

en el centro escolar donde se realizaban las mediciones, aportación de consentimiento informado por parte de los 

progenitores o tutores legales, participar en todos los años de estudio y no presentar patología alguna que impida la 

realización de las mediciones correspondientes. Al comenzar la investigación la muestra estaba compuesta por 86 

alumnos y alumnas. Al acabar esta, la muestra se redujo a 70, la pérdida de muestra se debió en mayor medida a 

cambios de centro educativo o a la repetición de curso por parte del alumnado.  

 

Instrumento y variables de estudio. 
Para el resultado de composición física se midieron las siguientes variables: peso, Índice de Masa Corporal (IMC), 

porcentaje de masa grasa y porcentaje de masa muscular (fueron medidos a través de una báscula de medición 

corporal OMRON BF 511), mientras que para determinar la talla fue utilizado un tallímetro Holtain (Holtain Ltd., Dyfed, 

Reino Unido), con una precisión de ±1 mm., El Índice de Cintura y Cadera (ICC) (los perímetros de cadera y cintura 

fueron medidos con una cinta métrica flexible Lufkin, Lufkin W606 PM, Michigan, EEUU).  

Para el análisis de la condición física, se utilizó parte de la batería de ejercicios EUROFIT (European Physical 

Fitness) (Consejo de Europa, 1983). Compuesto por salto de longitud con los pies juntos, dinamometría manual (T.K.K. 

5401 Grip-D, Takei, Tokio, Japón, 0,1 hasta 100 kg de fuerza con una precisión de ± ,1 kg.), golpeo de placas o test de 

tapping. La aptitud cardiorrespiratoria se evaluó con el test de Cooper (Weineck, 2005); y el test de salto vertical  (Sébert 

& Barthelemy, 1993). Todos los tests se realizaron en la pista, siguiendo criterios específicos de ejecución. El día de 

evaluación oficial, se realizaron tests previos con todos los niños para que se familiarizaran con los tests motores. 

En cuanto al nivel de actividad física y sedentarismo se utilizó el Cuestionario Internacional de Actividad Física 

(“International Physical Activity Questionnaire” –IPAQ C) (Craig et al., 2003). El IPAQ C es un cuestionario sencillo que 

valora la actividad física desarrollada por niños en los últimos 7 días. Posteriormente se establecieron los grupos de 

actividad física siguiendo los puntos de corte de Benítez-Porres et al. (2015), aquellos alumnos que tuviesen una 

puntuación > 2,75 fueron considerados como activos, 

Por último, el rendimiento académico se obtuvo a través del expediente final de evaluación emitido por el 

profesorado al terminar el curso lectivo, previa autorización de los tutores legales de los alumnos.  

 

Procedimiento. 
Se realizó un primer contacto formal con el centro escolar, formado por la dirección del mismo y el departamento de 

Educación física. Tras la aceptación, se procedió a suministrar el consentimiento informado. Tras la firma del 

consentimiento, se procedió a las diferentes mediciones que a continuación se detallan.   

Para la determinación del peso, parámetros de IMC, % de grasa corporal, % de musculatura y de la altura el 

protocolo seguido con todos los alumnos fue el mismo, debían de traer ropa ligera, a ser posible pantalón corto y 

camiseta de manga corta, se les pidió a los participantes que se descalzaran, mientras estaban en la báscula, debían 

estar los más inmóviles posibles y para la medición de la talla que estuviesen erguidos.  

Para la medición del perímetro de la cintura y la cadera se siguió el protocolo marcado por la OMS. Para ambas 

mediciones, se solicitó a los participantes que estuviesen en posición bípeda y de forma relajada. La cintura se midió en 

el punto medio entre el borde inferior de la caja torácica y la cresta ilíaca mediante la utilización de la técnica de la cinta 

yuxtapuesta. Para la medición del perímetro de la cadera se tomó como referencia la zona donde los glúteos adquieren 

su mayor anchura sostenida a nivel horizontal. Todas las mediciones, cuestionarios de actividad física y expedientes 

académicos fueron realizados y recogidos todos y cada uno de los 5 años que duró la investigación.  

 

Análisis estadístico 

https://docs.google.com/document/d/11WMZspqQ-nT25GcML5OJj-evBGEUvI1B/edit#heading=h.1t3h5sf
https://www.redalyc.org/jatsRepo/5516/551659261004/html/index.html#redalyc_551659261004_ref3
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Para el procesamiento y análisis de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS versión 26, estableciendo un 

nivel de significación en p≤,05 para todas las variables. El software G*power fue usado para determinar la potencia de la 

muestra (Faul et al., 2007). Se buscó una muestra de al menos n=56 ya que esto produciría una potencia suficiente para 

detectar efectos de gran tamaño (d = ,9). La prueba de Kolmogorov-Smirnov se usó para determinar la distribución de 

los datos por lo que estos se presentaron como media y desviación típica cuando la distribución es normal o mediana y 

rango intercuartil en caso contrario. Atendiendo a esta distribución se utilizaron pruebas paramétricas como el t-test o no 

paramétricas como of Kruskal-Wallis para determinar la existencia de diferencias entre los grupos. Por último, la 

diferencia de medias fue presentada para todas las variables.  

 

Resultados 
La Tabla 1 muestra los resultados correspondientes a la composición corporal y su evolución durante los cinco años 

de estudio, teniendo en cuenta las variaciones encontradas en la “categorización de sedentarismo” del alumnado.  

A tenor de los resultados, se observa que la composición corporal tiene valores superiores en el grupo sedentario 

durante los 5 años del estudio, como por ejemplo en la variable del porcentaje de masa grasa (año 1 p=,03; año 2 p= 

,05;año 3 p= ,30; año 4 p= ,04; año 5 p= ,02 )  frente a los no sedentarios. 

 
Tabla 1. Composición corporal de la muestra (n=70) 
Variable No sedentario Sedentario p Diferencia de medias (95% IC) 
Año 1 (n=56) (n=14)   
IMCa 18,29 (2,92)* 21,49 (2,75)* ,000 3,19 (1,46 a 4,92) 
ICCa ,83 (,071)* ,88 (,06)* ,001 ,046 (,005 a ,088) 
% grasaa 22,76 (10,19)* 31,86 (8,20)* ,003 9,09 (3,22 a 14,96) 
% musca. 32,27 (2,33)* 30,97 (1,56)* ,052 -1,30 (-2,62 a ,009) 
Año 2 (n=46) (n=24)   
IMCa 18,64 (3,27)* 20,95 (3,44)* ,008 2,31844 (7,35 a 3,98) 
ICCa ,82 (,05)* ,85 (,084)* ,074 ,029 (-,0029 a ,061) 
% grasaa 20,68 (8,61)* 26,65 (6,90)* ,005 5,96 (1,91 a 10,02) 
% musc.a 33,81 (2,52)* 32,65 (1,33)* ,038 -1,16 (-2,27 a -,064) 
Año 3 (n=52) (n=18)   
IMCa 19,15 (2,93) 20,63 (3,97) ,097 1,48 (-,27 a 3,24) 
ICCa ,81 (,06) ,84 (,08) ,120 ,028 (-,007 a ,064) 
% grasaa 21,10 (13,52)* 27,750 (16,85)* ,030 ,139 (-1,15 a 8,05) 
% musc.a 35,12 (2,40) 34,022 (1,93) ,084 -1,09 (-2,35 a ,15) 
Año 4 (n=24) (n=46)   
IMCa 19,81 (2,91) 21,24 (3,44) ,087 1,43 (-,21 a 3,08) 
ICCa ,80 (,06) ,81 (,07) ,804 ,80 (-,030 a ,038) 
% grasaa 20,77 (6,98) 25,92 (6,75) ,004 5,14 (1,71 a 8,58) 
% musc.a 35,72 (2,93) 33,72 (2,00) ,001 -2,00 (-3,18 a -,81) 
Año 5 (n=14) (n=56)   
IMCa 20,59 (2,11) 21,59 (3,72) ,339 1,00 (-1,07 a 3,07) 
ICCa ,80 (,053) ,81 (,072) ,659 ,009 (-,032 a ,05) 
% grasaa 18,4 (6,74) 25,43 (7,47) ,002 6,96 (2,59 a 11,34) 
% musc.a 38,05 (3,07) 34,36 (3,14) ,000 ,93 (-5,56 a -1,82) 
Leyenda: a: Datos presentados como media (sd); b: Datos presentados como mediana; *Diferencias estadísticamente significativas entre sedentarios y no 
sedentarios; IMC: Índice de Masa Corporal; ICC: Índice de Cintura-Cadera; % musc: porcentaje de masa muscular. 
 

 

En la tabla 2, se puede observar como la condición física del grupo no sedentario obtiene mejores valores que el 

grupo sedentario. Esto es visible en el test de salto de longitud (año 1 p=,18; año 2 p=,15; año 3 p=,01; año 4 p=,00; año 

5 p=,00). 
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Tabla 2. Condición Física (n=70) 

Variable No sedentario Sedentario p Diferencia de medias (95% IC) 
Año 1 (n=56) (n=14)   
Salto long.a(Cm)  109,5 (26,75)* 91,00 (20,75)* ,018 -15,42 (-28,17 a -2,68) 
Salto alt.a (Cm)  22,14 (5,29)* 19,14 (2,90)* ,045 -3,00 (-5,93 a -,06) 
Pre manual izq.a(Kg)   15,61 (3,01) 15,92 (2,26) ,724 30,54 (-1,41 a 2,02) 
Pre manual dchaa (Kg)  15,86 (3,43) 16,67 (3,11) ,422 ,8161 (-1,19 a 2,83) 
Tapping testa  107,68 (14,15) 109,36 (19,29) ,714 1,67 (-7,42 a 10,78) 
Cooperb (m) 1470,00 (450,00)* 1170,00 (420,00)* ,001 355,71 (140,54 a 570,88) 
Año 2 (n=46) (n=24)   
Salto long.a(Cm)   126,57 (21,39)* 114,00 (16,61)* ,015 -12,56 (-22,56 a -2,56) 
Salto alt.a  (Cm) 23,43 (5,50) 22,29 (5,17) ,403 -1,14 (-3,85 a 1,56) 
Pre manual izq.a (Kg)  16,66 (3,18) 16,81 (3,88) ,871 ,14 (-1,58 a 1,86) 
Pre manual dcha.a (Kg) 17,21 (3,41) 18,62 (3,58) ,112 1,41 (-,33 a 3,15) 
Tapping test.b  98,00 (15,00) 95,00 (26,50) ,431 ,42 (-17,87 a 22,28) 
Cooperb (m) 1860,00 (675,00)* 1560,00 (240,00)* ,000 340,00 (157,02  a 522,97) 
Año 3 (n=52) (n=18)   
Salto long.a(Cm)   135,75 (19,90)* 118,28 (14,74)* ,001 -17,47 (-27,70 a -7,24) 
Salto alt.a(Cm)   27,08 (5,63) 24,67 (5,09) ,114 -2,410 (-5,41 a ,59) 
Pre manual izq.a (Kg)  19,14 (4,49) 19,4694 (4,50) ,792 ,325 (-2,12 a 2,77) 
Pre manual dcha.a (Kg)  20,07 (5,20) 20,73 (4,11) ,626 ,662 (-2,04 a  3,36) 
Tapping testa  136,13 (19,10) 138,00 (20,10) ,726 1,86 (-8,699 a 12,430) 
Cooperb (m) 1800 (735,00)* 1440,00 (435,00)* ,001 437,17 (197,42 a 676,93) 
 
Año 4 

 
(n=24) 

 
(n=46) 

  

Salto long.a (Cm)  161,46 (24,26)* 136,54 (17,35)* ,000 -24,91 (-34,94 a -14,88) 
Salto alt.a (Cm)  29,50 (5,75) 27 (7,50) ,346 ,394 (-5,16 a 2,06) 
Pre manual izq.a (Kg)  26,29 (5,06) 24,05 (6,02) ,125 -2,23 (-5,10 a ,63) 
Pre manual dcha.a (Kg)  25,27 (5,51)* 22,40 (4,13)* ,017 -2,87 (-5,20 a -.53) 
Tapping testa  132,50 (12,29) 128,22 (14,09) ,212 -4,28 (-11,071 a 2,50) 
Cooperb (m) 2280,00 (930,00)* 1560,00 (495,00)* ,000 556,73 (334,24 a 779,23) 
Año 5 (n=14) (n=56)   
Salto long.b(Cm)  184,00 (43,00)* 153,50 (28,50)* ,000 ,00 (-53,69 a – 18,21) 
Salto altb 33,00 (7,25)* 27,00 (9,00)* ,014 ,006 (-9,32 a -1,67) 
Pre manual izq.a(Kg)   27,95 (5,68)* 23,97 (5,34)* ,016 -3,98 (-7,21 a -,75) 
Pre manual dcha.a (Kg)  29,11 (6,08) 26,15 (4,94) ,060 -2,96 (-6,05 a ,12) 
Tapping testa  143,00 (15,62)* 129,61 (14,90)* ,004 -13,39 (-22,36 a -4,42) 
Cooperb (m) 2520,00 (570,00)* 1380,00 (525,00)* ,000 828,21 (449,71 a 1156,71) 
Leyenda: a: Datos presentados como media (sd); b: Datos presentados como mediana; *Diferencias estadísticamente significativas entre sedentarios y no 

sedentarios; Salto long: Salto de longitud; Pre manual izq.: Presión manual izquierda; Pre manual dcha: Presión manual derecha; Cm: Centímetros; Kg: 

Kilogramos; m: metros. 

 

 

En cuanto al Rendimiento académico los resultados muestran que durante 4 de los 5 años de estudio la nota media 

siempre fue superior en el grupo no sedentario, a pesar de esto, no existieron diferencias significativas (p≥,05). El último 

año de estudio el grupo sedentario presentó mejores calificaciones medias que el grupo no sedentario.  

En cuanto al rendimiento del alumnado en la asignatura de Educación Física, los resultados muestran que el 

alumnado no sedentario obtuvo mejores calificaciones medias que sus compañeros sedentarios durante la mayoría de 

los 5 años de estudio, existiendo diferencias significativas en el 2º, 3er y 4º año del estudio (año 2 p= ,002; año 3 p= 

<,000; año 4 p= ,040) (tabla 3). 
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Tabla 3. Rendimiento académico (n=70)  
Variable No sedentario Sedentario p Diferencia de medias (95% IC) 

Año 1 (n=56) (n=14)   
Artística 7,00 (2,00) 7,00(1,25) ,874 -,071 (-,882 a ,739) 
Naturales 8,00 (2,00) 8,00 (2,00) ,739 ,196 (-,565 a ,958) 
Sociales 8,00 (2,50) 8,00 (2,00) ,506 -,196 (-1,079 a ,686) 
Educación Física 8,00 (2,00) 8,00 (2,00) ,508 -,214 (-,883 a ,454) 
Inglés 8,00 (2,00) 8,00 (1,00) ,182 -,429 (-1,216 a ,19) 
Lengua y Literatura 8,00 (1,00) 7,00 (2,00) ,872 -,018 (-,780 a ,744) 
Matemáticas 7,00 (2,00) 7,00 (2,00) ,928 ,089 (-,866 a 1,045) 
Religión 7,50 (1,00) 8,00 (1,00) ,988 -,029 (-,729 a 670) 
Valores 8,00 (1,00) 8,00 (,75) ,532 -,205 (-,860 a ,451) 
Año 2 (n=46) (n=24)   
Artística 7,00 (2,00) 7,00 (2,00) ,555 -,232 (-,905 a ,442) 
Naturales 8,00 (2,00) 8,00 (2,00) ,546 -,196 (-,784 a ,393) 
Sociales 8,00 (2,25) 7,00 (1,75) ,233 -,391 (-1,110 a ,327) 
Ciudadanía 8,00 (2,00) 8,00 (2,00) ,610 -,087 (-,558 a ,384) 
Educación Física 9,00 (1,25)* 8,00 (1,00)* ,003 -,792 (-1,287 a -,297) 
Francés 8,00 (1,00) 8,00 (2,00) ,324 -,264 (-,1334 a -,250) 
Inglés 7,00 (2,00) 7,00 (2,00) ,934 ,018 (-,662 a ,698) 
Lengua y Literatura 7,00 (2,25) 7,00 (1,00) ,419 -,335 (-,972 a ,302) 
Matemáticas 7,00 (2,00) 6,50 (3,00) ,396 -,350 (-1,173 a ,473) 
Religión  8,00 (2,00) 8,00 (1,00) ,210 -,431 (-1,121 a ,260) 
Valores 8,00 (2,00) 8,00 (1,00) ,864 ,095 (-,654 a ,845) 
Año 3  (n=52) (n=18)   
Artística 8,00 (2,00) 8,00 (2,00) ,595 -,199 (-,798 a ,401) 
Naturales 7,00 (2,00) 7,00 (1,25) ,157 -,545 (-1,284 a ,194) 
Sociales 8,00 (2,00) 8,00 (2,00) ,966 ,021 (-,558 a ,601) 
Ciudadanía 7,00 (2,00) 6,50 (2,00) ,305 -,410 (-1,152 a ,332) 
Educación Física 9,00 (,75)* 8,00 (2,00)* ,000 -1,053 (-1,485 a -,621) 
Francés 8,00 (1,75) 8,00 (2,00) ,799 -,058 (-,591 a ,475) 
Inglés 7,00 (2,00) 8,00 (1,25) ,374 ,274 (-,408 a ,955) 
Lengua y Literatura 7,00 (3,00) 7,00 (2,00) ,873 -,083 (-,884 a ,717) 
Matemáticas 6,50 (3,00) 6,00 (2,00) ,376 -,427 (-1,229 a ,374) 
Religión  8,00 (2,00) 7,50 (1,75) ,690 -,181 (-1,621 a 1,259) 
Valores 8,00 (1,00) 8,50 (1,00) ,963 -,037 (-,516 a ,441) 
Año 4 (n=24) (n=46)   
Inglés 5,50 (1,75) 6,00 (2,00) ,558 -,034 (-,973 a ,904) 
Francés 6,00 (1,00) 5,00 (1,00) ,667 ,612 (-,381 a 1,604) 
Religión 8,50 (3,75) 9,00 (2,00) ,701 ,333 (-,842 a 1,509) 
Valores 6,00 (1,00) 6,00 (1,00) 1,000 -,143 (-,857 a ,570) 
Biología/Geología 5,00 (2,00) 6,00 (1,25) ,655 ,118 (-,760 a ,996) 
Educación Física 8,00 (2,00) 7,00 (2,00) ,52 -,717 (-1,400 a -,035) 
Plástica 9,00 (1,75) 9,00 (2,00) ,969 ,027 (-,551 a ,605) 
Geografía/Historia 5,50 (2,00) 5,00 (2,00) ,724 -,065 (-,683 a ,553) 
Lengua y Literatura 6,50 (2,00) 6,00 (1,00) ,113 -,505 (-1,080 a ,069) 
Matemáticas 5,00 (2,50) 5,50 (2,00) ,825 -,029 (-,782 a ,724) 
Música 7,00 (2,00) 7,00 (2,00) ,574 ,168 (-,538 a ,875) 
Año 5 (n=14) (n=56)   
Inglés  7,00 (2,25) 7,00 (2,00) ,811 ,125 (-,940 a 1,190) 
Francés 7,00 (2,00) 7,00 (2,00) ,633 ,413 (-,666 a 1,491) 
Materia libre 5,00 (,000) 6,00 (2,00) ,157 1,235 (-,755 a 3,225) 
Religión 6,50 (2,00) 8,00 (2,75) ,082 1,060 (-,211 a 2,330) 
Valores 9,50 (3,50) 8,00 (1,75) ,129 -,911 (-2,042 a ,221) 
Educación Física 8,50 (1,00) 8,00 (2,00) ,084 -,661 (-1,331 a ,010) 
Plástica 9,00 (,50) 9,00 (2,00) ,766 -,054 (-,828 a ,721) 
Física y Química 6,00 (2,00) 6,50 (2,75) ,253 ,446 (-,393 a 1,286) 
Geografía/Historia 6,50 (2,00) 7,00 (2,00) ,510 ,250 (-,550 a 1,050) 
Lengua y Literatura 7,00 (1,25) 7,00 (2,75) ,740 ,214 (-,682 a 1,111) 
Libre disposición 6,00 (2,00) 6,00 (2,00) ,560 ,161 (-,620 a ,942) 
Matemáticas 6,00 (2,00) 6,00 (2,00) ,689 ,149 (-,674 a ,972) 
Música 7,00 (2,25) 7,00 (2,00) ,663 -,214 (-1,021 a ,592) 
Tecnología 6,50 (2,25) 7,00 (2,00) ,356 ,339 (-,474 a 1,153) 
Leyenda: *Diferencias estadísticamente significativas entre sedentarios y no sedentarios. 
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Discusión 
La actividad física proporciona múltiples beneficios en el desarrollo y la salud de los más jóvenes (Karlsson & 

Rosengren, 2020), sin embargo, los hábitos sedentarios se dan cada vez a una edad más temprana (Franco-Arévalo et 

al., 2020). En este estudio, se analizaron las diferencias existentes entre un grupo de alumnos sedentarios y no 

sedentarios en relación con sus características corporales, su condición física y el rendimiento académico a lo largo de 5 

años. 

 Cabe destacar que un 20% de los alumnos no cumplían con las directrices mínimas de actividad física al inicio de la 

investigación, mientras que este porcentaje se cuadruplicó en el último año del estudio, llegando a cotas del 80% de 

inactividad física. La edad del alumnado participante estaba comprendida entre los 9 y 14 años, período tanto de 

crecimiento físico como intelectual, sin embargo, también es un periodo que se caracteriza por la asunción de 

comportamientos poco saludables como la inactividad física o el sedentarismo (Dubuc et al., 2019). Estos datos van en 

la línea de una reciente revisión sistemática sobre estudios longitudinales, que confirma un decrecimiento de la actividad 

física, mientras que el tiempo sedentario se ve aumentado en este rango de edad (Ortiz-Sánchez et al, 2020).  

En cuanto a la composición corporal, se observa cómo a través de los años aumentan los valores de todas las 

variables; esto se asocia directamente al crecimiento y desarrollo en el que está inmerso el alumnado (Karlsson & 

Rosengren, 2020). En cuanto a las diferencias entre grupos, destaca que el grupo no sedentario obtiene mejores 

valores en el IMC, ICC, porcentaje de grasa y musculatura. Las diferencias halladas en lo relativo a la composición 

corporal, coincide con lo expuesto en diferentes artículos donde se asocia las conductas sedentarias en general con una 

peor composición corporal (Joensuu & Kujala, 2021; Liao et al., 2021). Estas diferencias halladas se deben a una menor 

práctica de actividad física o tiempo activo, así como un mayor tiempo dedicado a conductas sedentarias (Gába et al., 

2020). La participación en actividad física, especialmente de alta intensidad, así como una adherencia a una 

alimentación adecuada, se asocian con una reducción de la adiposidad en estas edades, por lo que es recomendable 

realizar cambios en el comportamiento, siendo pilares de este cambio tanto la actividad física como la alimentación 

(Sedumedi, Janssen, Reilly, Kruger, & Monyeki, 2021; Galan-Lopez, Sánchez-Oliver, Ries, & González-Jurado, 2019).  

En lo relativo a la condición física, en el presente estudio se observaron mejoras tanto en el grupo sedentario como 

en el no sedentario, esto se debe al propio desarrollo y maduración de los sistemas del alumnado (Alves & Alves, 2019). 

Sin embargo, existen diferencias dependiendo de los niveles de actividad física. Estas diferencias se producen 

principalmente en la capacidad cardiorrespiratoria y la de fuerza del tren inferior, obteniendo mejores valores aquellos 

alumnos incluidos dentro del grupo no sedentario, estudios actuales respaldan estos datos obtenidos (Joensuu & Kujala, 

2021). Según diferentes estudios, la persona sedentaria dedica un mayor tiempo de pantalla u otras opciones de ocio 

que no implican movimiento por lo puede ser una de las posibles razones que expliquen la diferencia en la condición 

física (Júdice et al., 2017; Stiglic & Viner , 2019). Los adolescentes con niveles de composición corporal dentro de los 

rangos normales muestran un mayor rendimiento físico general en comparación con los adolescentes con sobrepeso u 

obesidad, independientemente del género (Mendoza-Muñoz & Adsuar, 2020; Galan-Lopez et al., 2022). 

En el caso del rendimiento académico asociado al sedentarismo, en el presente estudio se muestra que existen 

diferencias entre los alumnos no sedentarios y los sedentarios, esto se ve acrecentado en el cambio de etapa educativa. 

Esto coincide con lo publicado en diferentes artículos donde el sedentarismo hace que el rendimiento académico se vea 

disminuido (Geir et al., 2016). En este sentido, un estudio longitudinal asocia positivamente la práctica de actividad física 

y el rendimiento académico (Dyer et al., 2017).  Actualmente, se trata de un tema que despierta bastante interés, sin 

embargo, las evidencias encontradas han sido contradictorias en diferentes estudios realizados. Estudios previos han 

sugerido una asociación positiva entre la mejora del rendimiento académico y la realización de actividad física (Aaltonen 

et al., 2020; Álvarez-Bueno et al., 2017) negativa (Sevil et al., 2019) o nula (Syväoja et al., 2014). En este sentido se 

observa como en el último año de investigación cambia la dinámica del rendimiento académico, siendo el grupo 
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sedentario el que mejores calificaciones obtiene. Esto coincide con el período de confinamiento, donde todo el 

alumnado en general obtuvo mejores calificaciones (Ferrández-Berrueco et al., 2021). 

Para las edades comprendidas en el grupo de población que se ha analizado en este estudio, las escuelas se 

convierten en un entorno ideal para la promoción de hábitos saludables y la adquisición de patrones de actividad física 

(Sevil et al., 2019; Whiting et al., 2021). Sin embargo, de forma general, se observa como la transición o cambio de 

etapa educativa de Educación Primaria a Educación Secundaria supone un cambio en los estilos de vida, donde hay un 

incremento del tiempo sedentario y una disminución de la actividad física (Franco-Arévalo et al., 2020). De hecho, se 

recomienda que las intervenciones se diseñen de acuerdo con los elementos clave del cambio de comportamiento para 

facilitar mejor la transición de etapas de la actividad física en la adolescencia (Sheng, Shi, Sun, & Feng, 2023), 

pudiéndose realizar estas intervenciones desde el propio entorno escolar dada su demostrada eficacia (Carrasco-

Uribarren et al., 2023). 

Este estudio presenta una serie de limitaciones que pueden ayudar a entender los resultados expuestos. Es 

importante tener en cuenta que el último año coincidió con el inicio de la pandemia por COVID-19, a pesar de que las 

evaluaciones se realizaron antes del confinamiento, los datos sobre el rendimiento académico se obtuvieron al finalizar 

el curso escolar por lo que sus valores pudieron verse afectados. Además, la muestra evaluada pertenecía a un único 

centro escolar, por lo que es necesario tomar con cautela los resultados obtenidos si se desea generalizarlos. Por 

último, existió una pérdida de muestra en el cambio de Etapa Educativo debido a que algunos participantes cambiaron 

de centro educativo o repitieron curso.  

 

Conclusiones 
Conforme a los hallazgos obtenidos en este estudio, se concluye que a medida que se avanza en edad y, sobre todo 

en el cambio de etapa educativa, el sedentarismo se hace más patente, por lo que el descenso en los niveles de 

actividad física puede llegar a afectar al rendimiento académico y la composición corporal en estas edades. 

Se torna fundamental la realización de estudios de carácter longitudinal con una amplia muestra de niños y 

adolescentes, para poder conocer la evolución de esta problemática, así como implementar intervenciones que 

consigan aumentar los niveles de actividad física. Además, se hace imprescindible el aumento de tiempo de práctica de 

actividad física como parte fundamental para dar una solución a esta problemática. 

 

Aplicaciones prácticas 
Entre las posibles aplicaciones prácticas que se pueden extraer de este estudio, se puede remarcar, la importancia 

que debe tener la práctica de actividad física diaria, sobre todo en el cambio de la etapa primaria a la etapa de 

secundaria, dados los cambios biológicos y psicológicos que se producen en estas edades. Para así ayudar a combatir 

las altas tasas de sedentarismo. Ante esto, se deben desarrollar diferentes pautas o conductas pedagógicas con el fin 

de hacer consciente al alumnado de la importancia que tiene para su bienestar y el adecuado desarrollo de su salud la 

realización de algún tipo de actividad física. 
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manuscrito y proporcionaron aportes críticos. JAOS y FAB tuvieron acceso completo a todos los datos del estudio y son 
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