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RESUMEN 

Este estudio pretende conocer la vinculación del nivel 

de adherencia a la Dieta Mediterránea (DM), 

autoconcepto físico y desempeño académico con el 

nivel de Actividad Física (AF) practicada en 

adolescentes. Se presenta un diseño cuantitativo, no 

experimental, descriptivo, transversal y ex post facto 

con una medición en un único grupo en una muestra 

de 1650 alumnos de Educación Secundaria. Se 

emplean las escalas PAQ-A, KIDMED y CAF para la 

recogida de datos, utilizando el software IBM SPSS 

25.0 para el análisis estadístico. Los resultados 

revelaron que los estudiantes cuya vocación es 

trabajar una vez terminen los estudios obligatorios, la 

práctica de AF disminuye en los varones cuando la 

percepción del rendimiento académico es alta, 

dándose la situación inversa en las mujeres. Esta 

situación podría obviar los beneficios de la AF a 

nivel cognitivo, pues muchos jóvenes reducen tiempo 

de ocio activo con consecuencias negativas para su 

bienestar físico y mental. Por el contrario, los jóvenes 

que desean seguir estudiando, son los que más AF 

practican tanto en hombres como mujeres cuando el 

rendimiento académico es más elevado, lo cual 

podría inducir de forma indirecta una asociación 

positiva del desempeño académico con un estilo de 

vida activo.  

 

Palabras clave: (3-10). 

Actividad física; Dieta Mediterránea; Autoconcepto; 

Rendimiento académico; Vocación.  

ABSTRACT 

This study aims to find out the link between the level 

of adherence to the Mediterranean Diet (MD), 

physical self-concept and academic performance with 

the level of Physical Activity (PA) practiced in 

adolescents. A quantitative, non-experimental, 

descriptive, cross-sectional and ex post facto design 

is presented with a measurement in a single group in 

a sample of 1650 Secondary Education students. The 

PAQ-A, KIDMED and SCQ scales are used for data 

collection, using the IBM SPSS 25.0 software for 

statistical analysis. The results revealed that students 

whose vocation is to work after they have been 

finished their compulsory studies, the practice of PA 

decreases in males when the perception of academic 

performance is high, the reverse situation occurring 

in females. This situation could obviate the benefits 

of PA at the cognitive level, since many young 

people reduce active leisure time with negative 

consequences for their physical and mental well-

being. On the contrary, young people who want to 

continue studying are the ones with high levels of 

PA, both in men and women when academic 

performance is higher. This could indirectly induce a 

positive association of academic performance with an 

active lifestyle. 

   

 

Keywords: (3-10). 

Physical activity; Mediterranean diet; Selfconcept; 

Academic performance; Vocation.
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INTRODUCCIÓN  

La adolescencia es el período del ciclo vital del ser 

humano convencionalmente entendido como los años 

comprendidos entre el inicio de la pubertad y el 

comienzo de la adultez, es decir, aproximadamente 

entre las edades de los 10 y los 25 años (García y 

Parada, 2018; Steinberg, 2014). Décadas de 

investigación han demostrado que esta fase de la vida 

es particularmente importante para el desarrollo de la 

identidad y personalidad, ya que será el momento en 

el que se producirán la mayor parte de los cambios 

fisiológicos, psicosociales y culturales (Biddle et al., 

2019; Coelho et al., 2017; Kinghorn et al., 2018).  

Esta sucesión de cambios puede provocar en el 

adolescente una serie de conductas que pueden 

manifestarse como extremas e inestables, disruptivas 

socialmente o mediante comportamientos poco 

saludables y nocivos para la salud, tales como el 

consumo de drogas, sedentarismo o relaciones 

sexuales de riesgo (Paiement et al., 2020; Sánchez-

Hernando et al., 2022). Todo ello, hace que en esta 

etapa sea esencial instaurar estilos de vida saludable 

que se proyecten en etapas vitales posteriores.  

Por otro lado, también es considerada una etapa clave 

en el futuro académico y profesional del individuo 

dado que representa un momento de transitoriedad en 

el que los jóvenes deben ir deliberando entre, qué 

opción académica y/o vocacional orientarse en los 

próximos años o si, por el contrario, una vez 

finalizado los estudios obligatorios, (Educación 

Secundaria Obligatoria) emerger directamente hacia 

el mercado laboral (Cuñat & Cuñat, 2022).  

Estas elecciones educativas pueden, de igual forma, 

tener unas implicaciones y consecuencias a nivel 

físico, psicológico y académico de largo alcance para 

el estudiante, como por ejemplo, mayor probabilidad 

de poseer un autoconcepto más bajo, niveles más 

altos de estrés o ansiedad, menor tiempo de ocio, 

mayores niveles de sedentarismo y/o fracaso escolar 

entre otros (Bonilla & Salcedo, 2021; Cánovas, 2017; 

García Pinzón & Olivera Aguilar, 2022; Van der Aar 

et al., 2022). 

En la práctica pedagógica, multitud de 

investigaciones señalan que la adopción temprana de 

conductas saludables y su mantenimiento en el 

trascurso de los años, puede determinar la calidad de 

vida y bienestar integral del discente favoreciendo, 

por ende, su desarrollo físico y cognitivo, siendo 

extremadamente importante su implementación 

(Alekseev et al., 2021; Castillo-Paredes et al., 2021).  

La importancia de dichos comportamientos 

saludables, y en concreto de la práctica de Actividad 

Física (AF) y la adherencia a la Dieta Mediterránea 

(DM), son planteados, además, como dos de los 

factores protectores con mayor evidencia frente a la 

salud física y mental, demostrando multitud de 

beneficios sobre el desarrollo cognitivo y desempeño 

escolar (Camiletti-Moirón et al., 2020; Conde-Pipó et 

al., 2022; Onetti et al., 2019; Rosa et al., 2019).  

Concretamente, se ha demostrado que existe relación 

positiva entre un nivel alto de AF y alta adherencia a 

la DM, existiendo una menor probabilidad de 

desarrollar sobrepeso u obesidad, así como problemas 

relacionados con el sistema cardiovascular, 

cardiometabólico, óseo o cerebral (Alemán-Díaz et 

al., 2018; Flynn et al., 2022; Guthold et al., 2020; 

Tapia-Serrano et al., 2020).  

De igual manera, también se ha demostrado que 

dichas conductas saludables son un factor protector 

frente a la salud psicosocial con mejores resultados 

sobre el autoconcepto, la autoestima o las habilidades 

sociales (Aznar & Román, 2022; Biddle et al., 2019; 

Breau et al., 2022). Así pues, se plantea la necesidad 

de promover hábitos saludables mediante programas 

de educación para la salud que contribuyan al 

incremento del nivel de AF y una mejora en la 

calidad de la dieta como medida de prevención, 

tratamiento y/o solución ante la diversidad de 

problemáticas.  

Por otro lado, uno de los puntos angulares más 

relevantes en la búsqueda del rendimiento académico 

del estudiante ha sido el estudio de aquellos factores 

que repercuten en sus procesos cognitivos, bienestar 

o nivel de desempeño y motivación. La importancia 

de lograr en el estudiante un correcto desempeño 

parte de la relación predictora y positiva que 

mantiene sobre las habilidades y condiciones 

escolares, la empleabilidad y futuro laboral, así como 

con la calidad de vida y estado de salud (Adelantado-

Renau, 2019; Fuentes, 2018; Gaviria & Reyero, 

2022; Pineda & Rupérez, 2022).  

Entre la multitud de aspectos que influyen en dicho 

logro académico, se ha demostrado que, además del 
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mantenimiento de conductas saludables, aquellos 

adolescentes que poseen un mayor autoconcepto 

físico obtienen mejores resultados académicos, una 

mejor salud global, practican un nivel más alto de AF 

y mantienen una mayor adherencia a la DM (Adarve 

et al., 2019; Guerrero et al., 2020; Guijarro-Romero 

et al., 2020; Vega y Risoto, 2020).  

De este modo, contribuir al desarrollo de una 

adecuada autopercepción física puede plantearse 

como una herramienta para lograr una vida más 

activa y un mejor desempeño académico (Pérez-

Mármol et al., 2021). En base a lo expuesto, el 

objetivo de este estudio es analizar como afecta la 

adherencia a la DM, el autoconcepto y factores 

académicos a los niveles globales de AF de jóvenes 

adolescentes.  

MATERIAL Y MÉTODOS 

Diseño y participantes 

Esta investigación muestra un diseño no 

experimental, cuantitativo, descriptivo-exploratorio, 

de corte transversal y ex post facto con una medición 

en un único grupo. El universo poblacional lo 

constituyen estudiantes de secundaria pertenecientes 

a diversos institutos de índole pública de la provincia 

de Granada matriculados en el curso académico 

2019/2020.  

Se consideró parte de este a todos aquellos 

adolescentes que decidieran participar y que 

cumplieran los siguientes criterios de inclusión: (a) 

estar matriculado/a en algún curso de centros 

públicos de secundaria del año académico 

2019/2020; (b) tener entre 11 y 20 años; y (c) haber 

presentado la firma del consentimiento para el 

tratamiento de datos de menores de edad si fuese 

necesario. Por otro lado, los criterios de exclusión 

establecidos fueron: (a) presentar algún tipo de 

patología o dificultad que imposibilitase la correcta 

cumplimentación del cuestionario; (b) que algunos de 

los cuestionarios estuvieran incompletos o 

presentasen respuestas que pudieran crear confusión, 

tales como tachones o borrones. 

Tras haber llevado a cabo dichos criterios, se obtuvo 

finalmente una muestra de 1650 estudiantes con 

edades comprendidas entre los 11 y los 20 (M = 

14,48; DT = 1,41). El 50,4% (n = 832) eran del sexo 

masculino y el 49,6% (n = 818) femenino. Para 

terminar, haciendo mención al nivel de 

representatividad, el error muestral final que resultó 

fue del 0,023, o dicho de otro modo, un margen de 

error del 2,37% si se asume un intervalo de confianza 

del 95%. 

Instrumentos 

El cuestionario PAQ-A. Fue desarrollado por los 

autores Martínez-Gómez et al. (2009) y queda 

constituido por 9 preguntas en el que se evalúa la AF 

practicada por el adolescente durante los últimos siete 

días, incluyendo en dicha AF preguntas relacionadas 

con su tiempo libre, por las clases de Educación 

Física y extraescolares, así como la realizada durante 

el fin de semana. De manera específica, las preguntas 

1 a la 6, aportan información sobre el tipo de deporte, 

la 7 y 8 indican el nivel de AF, así como la frecuencia 

con la que lo realizó, y la pregunta 9, da información 

adicional y específica por si ha existido algún motivo 

que le impidiera realizar dicha AF con normalidad. 

Para finalizar, la estructura de registro es a través de 

una escala de Likert de 5 puntos, teniendo una 

consistencia interna de α = 0,770, siendo mayor el 

obtenido en esta investigación, con un valor de α = 

0,861.  

Test KIDMED. Este instrumento elaborado por Serra-

Majem et al. (2004), el cual pretende evaluar la 

adherencia a la DM de un sujeto. Lo constituyen 16 

preguntas, de las cuales 12 de ellas se puntúan 

positivamente (representa pautas de comportamiento 

alimentario propio de la DM) o cuatro de ellas, de 

forma negativa (el sujeto no se rige por esta dieta). El 

resultado es interpretado según esta clasificación: (a) 

de 8 a 12, DM óptima, es decir tiene un alto grado de 

adherencia; (b) de 2 a 7, tiene un grado de adherencia 

medio; (c) de -4 a 1, dieta de muy pobre calidad. La 

fiabilidad del instrumento determinada es de, α = 

0,854, siendo inferior el obtenido en esta 

investigación, con un valor bajo de α = 0,523. 

Cuestionario de Autoconcepto Físico (CAF). Este 

instrumento es creado por Goñi et al. (2004). El CAF 

es un cuestionario compuesto por 36 ítems, 

distribuidos en cuatro escalas con la finalidad de 

evaluar las cuatro dimensiones del autoconcepto 

físico (Habilidad Física, Condición Física, Atractivo 

Físico y Fuerza) y dos escalas generales 

(Autoconcepto Físico General y Autoconcepto 
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General). Respecto a la fiabilidad que se ha 

alcanzado en este cuestionario es excelente, α = 

0,927; valor muy similar al obtenido en el estudio de 

Goñi et al. (2006), α = 0,930. 

Cuestionario Ad Hoc sobre variables académicas y 

sociodemográficas. En este cuestionario se 

consideran variables de tipo categórico y nominal que 

permitan concretar variables de interés como la edad, 

nota académica, vocación o sexo.  

Procedimiento 

El inicio parte desde el departamento de Métodos de 

Investigación y Diagnóstico en Educación y desde el 

departamento de Expresión Musical, Plástica y 

Corporal de la Universidad de Granada con la 

elaboración y solicitud de los permisos necesarios. 

Para comenzar con la recogida de la muestra, se 

precisó del consentimiento informado y aprobación 

para la recolección de datos a menores de edad, tanto 

de los centros educativos como de los familiares (o 

tutores legales), así que, a través de una carta 

informativa, se detalló la naturaleza de la 

investigación, los instrumentos que se usarían y el 

tratamiento que se daría a los datos -utilizados 

exclusivamente con fines científicos-.  

Cabe señalar que este estudio se ha ceñido a la 

Declaración de Helsinki (modificación del 2008) y se 

ha respetado el derecho de confidencialidad de los 

participantes (Ley 15/1999 del 13 de diciembre), así 

mismo la investigación ha quedado bajo la 

supervisión del Comité de Ética de la Investigación 

de la Universidad de Granada con código 

2150/CEIH/2021. 

Tras haber recibido la aprobación de centros 

educativos y tutores legales, se procedió con la 

recogida de los datos de forma presencial y manual 

en los institutos. Fueron finalmente 7 institutos de 

índole pública de la provincia de Granada los que se 

asistió durante los meses de enero-marzo del curso 

académico 2019/2020. Consecutivamente, una vez 

recabado la información necesaria, se procedió al 

tratamiento de los datos procediendo con la 

depuración de la base de datos y la remisión de estos 

al software IBM SPSS® 22.0 (IBM Corp, Armonk, 

NY, USA) para crear la matriz de datos.  

Este proceso de revisión y transcripción fue realizado 

y supervisado por el investigador principal con el fin 

de asegurar un correcto tratamiento estadístico, así 

como evitar errores de omisión o comisión entre 

otros. 

Análisis de los datos 

Los datos se analizaron mediante el software IBM 

SPSS® 25.0 (IBM Corp, Armonk, NY, USA). 

Primero, se depuró la base de datos, eliminando 

aquellas respuestas de sujetos incompletas o que 

mostrasen baja fiabilidad definida a través de 

medidas de dispersión de los datos. El proceso de 

codificación, revisión y depuración de la base de 

datos fue realizado por el investigador principal, 

asegurando el tratamiento estadístico apropiado de 

los datos de esta investigación. En relación al análisis 

de los datos, los descriptivos básicos se calcularon a 

través de frecuencias y medidas. Además, la 

distribución normal de las respuestas fue determinada 

mediante los valores de asimetría y curtosis de los 

diferentes ítems de los cuestionarios empleados; 

debiéndose obtener valores inferiores a dos. Además, 

la consistencia interna de las escalas fue determinada 

a través del coeficiente Alfa de Cronbach (α), fijando 

el Índice de Confiabilidad en el 95%. Finalmente, se 

realiza un modelo lineal univariado en el que se 

constituye la práctica de actividad física como 

variable dependiente, aglutinando las variables de 

intervalo como covariables y las variables nominales 

como factores. Este modelo emplea el R2 o 

Coeficiente de Determinación para definir el 

porcentaje de varianza explicada y el Eta parcial al 

cuadrado (η2) para el tamaño del efecto de las 

variables en el modelo cuando se observó 

significatividad (p < 0,05). 

RESULTADOS 

Se realiza un modelo lineal univariado (Tabla 1), el 

cual pretende determinar los niveles de actividad 

física globales -la cual actúa como variable 

dependiente-, a partir del autoconcepto físico, el 

rendimiento académico y la dieta -las cuales actúan 

como covariables y factores-. Una vez ejecutado el 

modelo, se pudo observar un valor ajustado de R2 de 

0,354, lo cual implica una explicación del 35,5% de 

la varianza. Este valor puede interpretarse 

inicialmente como un porcentaje poco elevado. Sin 

embargo, puede considerarse aceptable en el campo 
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de la psicología y las ciencias del comportamiento 

humano debido al componente multifactorial de los 

fenómenos asociados al comportamiento. 

Concretamente, los niveles de práctica de actividad 

físico deportiva podrían ser explicados  

Al analizar la significatividad y el tamaño del efecto 

en las covariables incluidas en el modelo lineal, se 

observó significatividad para el nivel de adherencia a 

la DM (p < 0,05), con un tamaño del efecto leve (η2 = 

0,023). Del mismo modo, todas las dimensiones del 

autoconcepto físico, excepto el atractivo físico (p = 

0,498), fueron determinantes en la predicción del 

nivel de actividad física; considerando de mayor a 

menor tamaño del efecto la condición física con un 

tamaño del efecto moderado (p < 0,05; η2 = 0,058), la 

habilidad física (p < 0,05; η2 = 0,026) con un tamaño 

del efecto leve-moderado, la fuerza (p < 0,05; η2 = 

0,010) y el autoconcepto general (p = 0,012; η2 = 

0,010), ambas con un tamaño del efecto leve.  

Por otro lado, y en relación a los factores de 

agrupación, se reportaron diferencias 

estadísticamente significativas para el sexo (p = 

0,041; η2 = 0,002), la calificación categorizada de 

forma dicotómica (p = 0,048; η2 = 0,002), la 

intersección entre ambas variables (p = 0,019; η2 = 

0,003) y la vocación (p = 0,022; η2 = 0,003), todas 

ellas con tamaños del efecto leve.  

De forma más específica, la variación en las 

puntuaciones medias de la sumatoria global de AF 

pueden observarse en la Figura 1 y Figura 2, la cual 

muestra la AF en dos gráficos separados según la 

vocación del estudiante, quedando el sexo concretado 

a través de las opciones en el eje abscisas, y la 

percepción sobre el rendimiento académico en 

colores (azul = bajo; verde = alto).  

Concretamente, se observó que, en aquellos 

estudiantes cuya vocación es trabajar una vez 

terminen los estudios obligatorios, la práctica de AF 

disminuye en los varones cuando la percepción del 

rendimiento académico es alta, mientras que en las 

mujeres ocurre la situación inversa, incrementando la 

AF cuando la percepción del desempeño escolar es 

elevada (Figura 1). Por el contrario, se reporta que, 

en el alumnado cuya intención es seguir estudiando, 

incrementan los niveles de AF de forma proporcional 

en hombres y mujeres, quedando los valores medios 

de los varones por encima ellas (Figura 2). 

 

Tabla 1.  

Modelo lineal univariado para la práctica de AF.  

Origen 
Tipo III de suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Eta parcial al 

cuadrado 

Modelo corregido 70813,661a 13 5447,205 69,139 0,000 0,355 

Intersección 6272,215 1 6272,215 79,611 0,000 0,046 

DM 3052,374 1 3052,374 38,743 0,000 0,023 

AF – HF 3385,628 1 3385,628 42,972 0,000 0,026 

AF - CF 7990,537 1 7990,537 101,421 0,000 0,058 

AF - AF 36,155 1 36,155 0,459 0,498 0,000 

AF - F 1241,177 1 1241,177 15,754 0,000 0,010 

AF - AG 496,129 1 496,129 6,297 0,012 0,004 

Sexo 310,745 1 310,745 3,944 0,047 0,002 

RA 233,754 1 233,754 2,967 0,085 0,002 

VOC 35,153 1 35,153 0,446 0,504 0,000 

Sexo * RA 434,759 1 434,759 5,518 0,019 0,003 
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Origen 
Tipo III de suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Eta parcial al 

cuadrado 

Sexo * VOC 0,496 1 0,496 0,006 0,937 0,000 

RA * VOC 11,037 1 11,037 0,140 0,708 0,000 

Sexo * RA * VOC 414,859 1 414,859 5,266 0,022 0,003 

Error 128894,009 1636 78,786 - - - 

Total 2276494,000 1650 - - - - 

Total corregido 199707,670 1649 - - - - 

Nota: DM, Dieta Mediterránea; AF-HF, Autoconcepto – Habilidad Física; AF-CF, Autoconcepto – Condición Física; AF-AF, 

Autoconcepto – Atractivo Físico; AF-F, Autoconcepto – Fuerza; AF-AG, Autoconcepto General; RA, Rendimiento 

Académico; VOC, Vocación.  

  
Figura 1. 

Medias marginales de AF para alumnos que desean 

trabajar 

Figura 2. 

Medias marginales de AF para alumnos que 

desean estudiar 
 

DISCUSIÓN  

El presente estudio tiene como objetivo conocer el 

efecto que diversos factores académicos -como la 

nota y las expectativas del estudiante-, psicosociales 

–autoconcepto físico- y asociados a la salud –DM- 

causan en los niveles de AF de escolares 

adolescentes. El propósito del mismo es aportar luz a 

aquellas variables que favorecen un estilo de vida 

activo, así como profundizar en los beneficios de la 

AF para el desempeño académico, promoviendo los 

mismos de forma proactiva y preventiva. En esta 

línea, algunos trabajos de investigación similares en 

el contexto nacional e internacional son los realizados 

por Alghadir et al. (2019), Cadenas-Sánchez et al. 

(2020), Chacón-Cuberos et al., (2020), Fernández-

Argüelles et al. (2022) o Singh et al. (2019).  

Revisando los hallazgos obtenidos, se ha podido 

observar una relación positiva del nivel de adherencia 

a la DM con la práctica de AF, lo cual revela la 

conexión directa entre diferentes hábitos de vida 

saludable. Esta situación halla su explicación de 

forma multifactorial. Por un lado, puede existir una 

influencia positiva de los estilos parentales y hábitos 

familiares, de tal forma que las familias de los 

jóvenes que siguen un patrón dietético más saludable 

en casa, también animan a los mismos a la práctica de 

AF extraescolar por sus beneficios (Chacón-Cuberos 

et al., 2020; Porto et al., 2021). Por otro lado, 
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también se establece que un estilo de vida más activo 

implica mayores demandas energéticas, lo cual 

podría asociarse a seguir una dieta de mayor calidad 

como es la DM (D’Angelo & Cusano, 2020).  

También se observó una relación estadísticamente 

significativa entre el nivel de actividad física y varias 

de las dimensiones del autoconcepto físico, como es 

la percepción de la habilidad física, la fuerza, la 

condición física y el autoconcepto general. Son 

varios los trabajos de investigación que, durante 

décadas, han justificado la relación positiva entre la 

práctica de AF y este factor psicosocial (Jodra et al., 

2019; Garn et al., 2020). Precisamente, la AF de 

moderada o vigorosa permite mejoras en la 

composición corporal, las estructuras músculo-

esqueléticas y la capacidad cardiorespiratoria, lo que 

permite un mayor rendimiento motor, y por tanto, 

una mejor percepción del sujeto de sus capacidades 

físicas (Warburton et al., 2006). Esto permite una 

mejoría de su autoconcepto físico en primera 

instancia, y de su autoconcepto general en segunda 

(Fernández-Argüelles et al., 2022; Gran et al., 2020).  

El modelo lineal reveló resultados de gran interés. Se 

pudo observar que, en aquellos adolescentes que 

querían buscar trabajo después de sus enseñanzas 

obligatorias, el nivel de práctica físico-deportiva 

disminuía en hombres cuando la percepción del 

rendimiento académico era más elevada, mientras 

que esta tendencia se invertía en el caso de las 

mujeres. Estos hallazgos pueden justificarse por el 

mayor valor que el género femenino otorga al 

componente académico para encontrar una salida 

profesional y el conocimiento de este grupo sobre los 

beneficios de la AF a nivel cognitivo; de hecho, las 

chicas suelen mostrar un mayor desempeño 

académico de forma generalizada que los chicos en 

diversas etapas educativas (Balkis & Erdinç, 2017; 

Losada-Puente et al., 2022).  

Por el contrario, el alumnado que quería seguir 

estudiando poseía mayores niveles de AF cuando sus 

calificaciones eran más elevadas, mostrando en este 

caso, unos valores medios marginales más elevados 

en varones. Autores como Ishii et al. (2015) o Jain et 

al. (2015) han demostrado como los chicos siguen, de 

forma generalizada, un estilo de vida más activo que 

las chicas en la adolescencia, lo cual podría 

justificarse por el tipo de práctica deportiva, las 

influencias de los grupos de pares o el contexto 

familiar y cultural. Por otro lado, se muestra de forma 

más clara que, tanto el sexo masculino como el 

femenino, poseen mayores niveles de AF cuando su 

rendimiento académico es más elevado. Esto podría 

fundamentarse bajo el prisma de las bondades de la 

AF para a nivel mental, como es la mejora de la 

capacidad de atención, permite la inoculación del 

estrés y estados de ansiedad o facilita varias  

funciones ejecutivas entre otros beneficios (Chacón-

Cuberos et al., 2022; De Greeff et al., 2018).  

Finalmente, resulta imprescindible señalar cuales son 

las principales limitaciones que se asocian a este 

trabajo en investigación. En primera estancia, se 

pueden destacar las propias de un diseño de 

investigación de tipo transversal, el cual no es 

efectivo para determinar relaciones de causalidad. 

También existen limitaciones asociadas a los 

instrumentos, quedando ligadas a la deseabilidad 

social vinculada a las respuestas en los jóvenes 

adolescentes. Por último, destacar que la consistencia 

interna de los instrumentos, si bien presenta valores 

aceptables, no son excelentes. En esta línea, y como 

perspectivas futuras, sería de interés realizar 

propuestas de intervención basadas en AF para la 

mejora de la función cognitiva, el desempeño escolar 

y el bienestar cognitivo, con el fin de determinar 

relaciones de causa-efecto entre estas variables de 

gran interés.  

CONCLUSIONES  

El estudio realizado presenta importantes hallazgos, 

pues si bien consolida resultados previos que hablan 

de las relaciones positivas entre AF, adherencia a la 

DM y autoconcepto físico en jóvenes, arroja luz 

sobre las asociaciones existentes entre AF, 

rendimiento académico y vocación. Se ha observado 

que en los estudiantes cuya vocación es trabajar una 

vez terminen los estudios obligatorios, la práctica de 

AF disminuye en los varones cuando la percepción 

del rendimiento académico es alta, mientras que en 

las mujeres ocurre la situación inversa. Esta situación 

podría obviar los beneficios de la AF a nivel 

cognitivo, pues muchos jóvenes reducen tiempo de 

ocio activo con el fin de tener más tiempo para 

obligaciones académicas. Por el contrario, el 

alumnado cuya intención es seguir estudiando, 

incrementa los niveles de AF de forma proporcional 

en hombres y mujeres cuando lo hace la calificación, 

quedando los valores medios de los varones por 



135 

 
 

               Journal of Sport and Health Research                                                                                                2024, 16(1):127-138 

 

 

 
 J Sport Health Res                                                                                                                                                ISSN: 1989-6239 

encima. Esto podría justificar el interés de promover 

estilos de vida activos y saludables para favorecer el 

desempeño académico, debido a sus beneficios 

multifactoriales.  
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