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Family functionality, physical activity and Mediterranean diet 
comparing in times of pandemic in primary school students. 
(S) Funcionalidad familiar, actividad física y dieta mediterránea comparando en tiempos de pandemia 

en escolares de educación primaria. 

Lledó Fernández, E.1; Melguizo Ibáñez, E.2 

Resumen  
Introducción: La funcionalidad familiar, la actividad física y la adherencia a la dieta mediterránea influyen en la calidad de vida 
de los estudiantes, más aún viviendo en tiempos de pandemia causado por el COVID-19. Objetivos: Analizar la influencia de la 
funcionalidad familiar, actividad física y la dieta mediterránea en la muestra de estudiantes durante el curso académico 2020-
2021 en estudiantes de Murcia y Andalucía. Métodos: Se ha utilizado un cuestionario socio demográfico, el cuestionario 
KIDMED para medir la adherencia a la dieta mediterránea y el APGAR que mide la funcionalidad familiar. Resultados y 
discusión: La mayoría de los estudiantes si realizan actividad física y necesitan mejorar su dieta. Además de poseer una 
funcionalidad familiar normal. La práctica de actividad física influye según el sexo. Asimismo, se ha visto como la dieta y el 
ejercicio se ha visto afectado en el curso a causa del COVID-19. Y del mismo modo, el ejercicio y la funcionalidad familiar está 
relacionado. Como también influye la zona geográfica en los hábitos saludables. Conclusiones: La mayoría de los escolares 
practican actividad física, necesitan mejorar su dieta y poseen una funcionalidad familiar normal.  
Palabras clave: funcionalidad familiar, actividad física, dieta mediterránea y educación primaria. 

Abstract 
Introduction: Family functionality, physical activity and adherence to the Mediterranean diet influence the quality of life of 
students, even more so living in times of the pandemic caused by COVID-19. Aim: To analyze the influence of family 
functionality, physical activity and the Mediterranean diet in the sample of students during the 2020-2021 academic year from 
Murcia and Andalusia. Methods: A sociodemographic questionnaire, the KIDMED questionnaire to measure adherence to the 
Mediterranean diet and the APGAR, which measures family functionally, have been used. Results & discussion: Most of the 
students do perform physical activity and need to improve their diet. In addition to having normal family functionally. The 
practice of physical activity influences according to sex. Likewise, it has been seen how diet and exercise have been affected in 
the course due to COVID-19. And in the same way, exercise and family functionality is related. As the geographical area also 
influences healthy habits. Conclusions: Most schoolchildren practice physical activity, need to improve their diet and have 
normal family functionality. 
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(P)Funcionalidade familiar, actividade física e dieta mediterránea comparando em tempos de pandemia 
em alunos do ensino fundamental. 
Resumo 
Introdução: A funcionalidade familiar, a actividades física e a adesao à dieta mediterránea influenciam na qualidade de vida 
dos estudantes, ainda mais vivendo em tempos de pandemia causada pelo COVID-19 Objectivos: Analisar a influencia da 
funcionalidade familiar, actividade física e dieta mediterránea na amostra de estudantes durante o ano letico 2020-2021 em 
estudiante de Múrcia e Andaluzia. Métodos: Foram utilizados um quiestionário sociodemográfico, o questionário KIDMED 
para medir a adesao à dieta mediterrânea e o APGAR, que mede a funcionalidade familiar. Resultados e Discussão: A maiora 
dos alunos pratica atividade física e precisa melhorar sua alimentaçao. Além de ter a funcionalidade normal da familia. A prática 
de atividade física influencia de acordo como o sexo. Da mesma forma, foi visto como a dieta e o exercício foram afetados no 
curso devido ao COVID-19. E da mesma forma, i exercício e a funcionalidade familiar estao relacionados. Como a área 
geográfica também influencia os hábitos saudáveis. Conclusões: A maioria dos escolares practica actividade física, precisa 
melhorar sua alimentaçao e ter funcionalidade familiar normal. 
Palavras-chave: funcionalidade familiar, actividade física, dieta mediterránea e educaçao primaria. 
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I. Introduction / Introducción  

En los últimos años, el estilo de vida de la población está cambiando de una manera clara, más aún en 
la vida de los escolares, siendo éstas menos saludables (Donnelly et al., 2017). Los escolares realizan menos 
actividad física (AF), de este modo, el nivel de sedentarismo incrementa debido al ocio digital, es decir, 
los escolares ven más la televisión o juegan a videojuegos o emplean los móviles (Gao et al., 2016). En 
cuanto a la alimentación, se produce un incremento de alimentos procesados y precocinados, provocando 
que pueda aparecer el sobrepeso infantil (Schmidt et al., 2015). Para ello, la etapa infantil y preadolescente 
es fundamental para que se vaya adquiriendo unos buenos hábitos saludables para que puedan perdura 
hasta la adultez, además de que unos buenos hábitos físico-saludables afecten de igual modo a nivel físico, 
emocional, familiar y social (Patton y Vinner, 2007; Sánchez, Reyes y Gonzáles, 2014; Garrido-Fernández, 
García-Padilla, Sánchez-Ramos, Gómez Salgado, Travé-González y Sosa-Cordobés, 2020).  

El descenso de la práctica de AF y la disminución y/o abandono de la adherencia a la dieta mediterránea 
(DM) pueden ser debido a diversos factores (Owen, Sparling, Healy, Dunstan, y Matthews, 2010; Tognon 
et al., 2014), ya que la adquisión de unos buenos hábitos físico-saludables, puede prevenir enfermedades y 
mejorar la calidad de vida de los más jóvenes (Costarelli, Koretsi, y Georgitsogianni, 2013; Molinero et 
al., 2010). Una de las principales causas del abandono de los hábitos físico-saludables se debe a la actual 
pandemia mundial del COVID-19, el cual ha provocado cambios en la vida de toda la población mundial, 
obligando a todas las personas que se confinarán en sus hogares durante un tiempo (Hammami y et al., 
2020).  

En los últimos años se ha producido un incremento en el índice de sobrepeso en los estudiantes a causa 
de la disminución de la práctica de actividad física (AF) y una falta de adherencia a la dieta mediterránea 
(DM), siendo uno de los focos de preocupación por parte del sistema educativo, pero también del sistema 
sanitario (González-Valero, Zurita-Ortega, Puertas-Molero, Chacón-Cuberos, Espejo-Garcés, Castro-
Sánchez, 2017). Además de que la familia juega un papel clave durante la vida académica de los 
estudiantes. De esta manera, a la hora de trabajar la adquisición de unos bueno hábitos saludables es 
necesario que desde edades tempranas se inicie para, así, perduren a lo largo de toda la vida (Atkins, 
Johnson, Force y Petrie, 2015).  

En primer lugar, la alimentación es un factor clave, aún más a la hora de seguir un estilo de vida de 
calidad y de prevención de enfermedades como la obesidad o de enfermedades cardiovasculares o la 
diabetes (Leech, McNaugton y Timperio, 2014; Rosen et al., 2014). Es por ello que tal como indica Serrá-
Majem (2004) la DM es un ejemplo de dieta saludable, además de que es una de la más extendida en la 
actualidad por los numerosos beneficios que poseen y se caracteriza por el elevado consumo de verduras, 
legumbres, cereales y frutas, como también de carne, pescado, huevos y lácteos. De esta manera, se estaría 
favoreciendo a que los escolares fuesen conscientes de su nivel de adherencia a la DM, además de conocer 
los numerosos beneficios que tiene en la salud como favorecer su desarrollo y prevenir enfermedades, y 
más aun conociéndolos desde edades tempranas (Rosen et al., 2014). 

Los hábitos alimentarios que mantienen los escolares es uno de los temas más investigados, puesto que, 
con la práctica de AF, poseen numerosos beneficios en la salud, favoreciendo una menora en los niveles 
de calidad de vida, lo que conlleva a una mejora en la salud (Costarelli et al., 2013). 

Por otro lado, la práctica de AF es otro factor clave para llevar una vida activa y saludable (Rosen et 
al., 2014, Baranowski, Baranowski, Thompson, Buday, 2011). Según Chacón-Cuberos, Muros-Molina, 
Chacón-Zagalaz, Zagalaz-Sánchez, Castro-Sánchez y Zurita-Ortega (2018) definen la AF de la siguiente 
manera “todo movimiento corporal que implique un gasto energético, asociándose a actividades 
cotidianas” (p.775). De esta manera, la práctica de AF mejora el rendimiento físico, además del nivel 
cognitivo, la autoestima, mejorando los niveles emocionales y el nivel socio-afectivo y la adquisición de 
unos valores (Manchola-González, Bagur-Calafat, Girabent-Farrés, 2017; DeFina et al., 2015).  Los 
organismos internacionales recomiendadn hacer al menos 60 minutos de AF a una intensidad media o alta 
(Mullander-Wijnsma et al., 2015). Algunos de los beneficios de la AF afectan directamente a la salud física 
como mental (Watson, Imperio, Brown, Best y Hesketh, 2017). Además, realizar AF mejora el estilo de 
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vida, mejorar los niveles cognitivos, asimismo, mejora la autoestima, la atención y las funciones ejecutivas 
de las personas (Donnelly et al., 2017; Mullender-Wijnsma et al., 2016). 

Asimismo, realizar ejercicio físico mejora la salud de todos aquellos que lo practiquen, especialmente 
en los infantes, puesto que favorecen un mejor crecimiento y un desarrollo óptimo (Trost y Loprinzi, 2008). 
Pero no solo eso, sino también se producen mejoras en la salud a nivel físico, psíquico y social (Moliner-
Urdiales, Ruiz, Ortega, Rey-López, Vicente-Rodríguez y España-Romero, 2009; Eime, Young, Harvey, 
Charity y Payne, 2013; Khan, Chu, Kirk y Veugelers, 2015). Además, gracias a la AF se favorece a realizar 
cualquier movimiento corporal que implica gasto energético, facilitando las conductas motrices (Arroyo, 
2010; Eime, Young, Harvey, Charity y Payne, 2013; Verburgh, Königs, Scherder, y Oosterlaan, 2013). No 
solo eso, sino también a favorecer a un alto autoconcepto sobre sí mismo, satisfacción con la vida propia 
y el incremento de la vitalidad (Castillo y Molina-García, 2009). Y la práctica de ejercicio físico favorece 
la prevención de enfermedades y el descenso del riesgo de muerte (OMS, 2017). 

La funcionalidad familiar juega un papel clave, tal como indica Avanzini (1995) y Valdés, Esquivel y 
Artiles (2007) este factor influirá en el rendimiento académico de sus hijos y en la inteligencia emocional. 
Por otro lado, según Valdés y Urías (2010) definen la relación familiar como aclaran que una mala relación 
familiar “la participación efectiva de los padres en la educación de los hijos, la cual comprende aspectos 
relativos a la crianza, supervisión del aprendizaje en casa y comunicación con la escuela, todos ellos 
limitados cuando la familia no consigue ser funcional” (p.40). De tal modo, el núcleo familiar está 
vinculado directamente con el rendimiento académico de sus descendientes, inestabilidad emocional y en 
las funciones cognitivas (Wallerstein, 1983; White, Lynn y Rogers, 2000; Valdés et al., 2010). Al igual 
que es igual de importan el nivel socioeconómico de las propias familias, además de ser unos referentes 
para ellos, ya sean conductas positivas o negativa de los padres hacia los hijos, o enseñar unos hábitos 
físico-saludables. Por lo que, es fundamental que las familias instauren unas rutinas alimentarias de calidad 
a diario (Marques et al. 2018). Además, es importante que las familias se organicen de tal modo que 
establezcan unas pautas para conciliar el mundo laborar con el hogar, ya que en muchas ocasiones las 
familias coman fueran de su casa y vayan a establecimientos de comida rápida (Martín-Salinas y Hernández 
de Diego, 2013). 

La pandemia causa por el COVID-19 ha provocado muchos cambios en el ámbito educativo (Torres-
Salinas, 2020). En este aspecto, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han jugado un 
papel calve, tal como indica Delgado y Fernández (2018) “nuevos entornos y herramientas pedagógicas a 
disposición de profesores y alumnos, actuando como promotores y gestores de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje” (p.109), siendo clave el papel que juegan los padres en este sentido como apoyo para los 
docentes y a sus propios hijos y ayudar a que los aprendizajes sean significativos (Labatut, 2012). Además, 
las familias son de vital importancia para promover un estilo de vida de calidad en los escolares desde 
edades tempranas (Zaborskis, Zemaitiene, Borup, Kuntsche y Moreno, 2007), favoreciendo tiempo de 
calidad en familia, como también favorecer una comunicación entre los miembros de la familia y su propio 
bienestar (Wertlieb, 2003). Finalmente, los progenitores deben de favorecer a crear ambientes favorables 
en el hogar, resolviendo conflictos y de enseñar patrones de comportamientos buenos para sus hijos 
(Castillo-Viera, Tornero-Quiñones y García Araujo, 2018). 

El factor demográfico también juega un papel clave a la hora de adquirir y desarrollar hábitos saludables 
(Arruza et al., 2008; Dieppa et al. 2008; Esnaola y Revuelta, 2009; Lovell et al. 2010; Molero et al., 2010), 
relacionándolo, así, con las zonas geográficas en la que este viviendo los escolares (Saenz de Jubera Ocón 
et al., 2017) 
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I.1.Aims / Objetivos: 

De este modo, el objetivo de esta investigación es analizar la influencia de la funcionalidad familiar, la AD 
y la adherencia a la DM en los escolares de Región de Murcia y Andalucía.  

II. Methods / Material y métodos 

Esta investigación es un estudio cuantitativo, no experimental, de carácter descriptivo y 
comparativo realizado mediante una única mediación de grupos. Esta investigación se ha llevado a cabo 
en varios colegios de la provincia de Granada y de los municipios de Cartagena y de La Unión, en la Región 
de Murcia durante los cursos 2019/2020 y 2020/2021. En dicho trabajo han participado un total de 408 
estudiantes de Educación Primaria, correspondientes a os curos de 4º, 5º y 6º Primaria, es decir, de entre 
9-12 años, de los cuales un 50% (n= 204) son chicos y 50% (n= 204) son chicas. 

Las variables estudiadas en el presente estudio son la funcionalidad familiar, la actividad física y la 
adherencia a la dieta mediterránea. 

• Actividad física: se les realizó dos preguntas a los estudiantes sobre la Actividad Física. La primera 
fue si practicaban más de tres horas o más semanales de Actividad Física, en donde tenían que 
responder sí o no. La segunda hacía referencia a qué deporte practican habitualmente. 

• KIDMED: acerca de la alimentación propuesto por Serra-Majem et al. (2004). Este test tiene 16 
preguntas, en las cuales tenían que marcar con una X en una de las opciones dadas, “Sí” o “No”. 
En este cuestionario hay cuatro respuestas negativas que tienen un valor de 0 y ene caso de 
responder afirmativamente en una formulada negativamente se tendrá que restar. Por otro lado, el 
resto de las doce respuestas poseen una connotación positiva. Finalmente, se obtendrá un resultado 
final, que oscila entre 0y 11, el cual se categorizará en dieta de baja calidad si es inferior a 3, necesita 
mejorar si está entre 4 y 7 y dieta óptima si es mayor 8.  

• APGAR: relacionada con la funcionalidad familiar, propuesto por Austin y Huberty en (2011), 
aunque la versión utilizada en este caso fue la adaptación al español de Suárez y Alcalá (2014). 
Dicho cuestionario posee 5 preguntas acerca de cómo es la relación entre el alumnado y su familia, 
eligiendo una única opción correcta entre las tres posibles, “Casi siempre”, “Algunas veces” y “Casi 
nunca”. Finalmente, se realizará una suma de todas las preguntas, tras haberle otorgado un valor a 
cada una de las posibilidades, siendo 0 a “Casi nunca”, 1 a “Algunas veces” y 2 “Casi siempre”. 
Una vez obtenido el resultado final, este se clasificará según sea entre superior a 7 corresponderá a 
una funcionalidad normal, entre 4-7 a disfunción moderada y inferior a 3 a disfunción grave.  

Primeramente, se confeccionó una serie de preguntas que, posteriormente, se les pasaría a los escolares 
en único cuestionario en los colegios. Una vez realizado y antes de que lo realizaran los estudiantes, se les 
mostró un ejemplar a los directores y orientadores de los centros, acompañado de una carta por parte del 
Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Facultad de Ciencias de la 
Educación por si presentaban alguna dificultad a la hora de pasar el test. Una vez obtenido el permiso para 
pasar el cuestionario, se pasó a hablar con los tutores de las clases a las que se les iban a pasar los test pasar 
usar las horas. Se dejó claro que quería establece el anonimato de los escolares y que, en todo momento, el 
investigador iba a estar con los discentes si a éstos presentaban alguna duda.  

Una vez obtenidos todos los datos, en el momento de analizar los resultados se empleó el programa 
estadístico informático SPSS 25.0. Para ellos se usaron análisis descriptivos, además de emplear unas tablas 
de frecuencias y porcentajes con la finalidad de calcular de tantas medias como desviaciones típicas.  

http://doi.org/10.5281/zenodo.7303936


 
196 

ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity                                              2022, 6(2): 191-207 

 

Lledó Fernández, E. & Melguizo Ibáñez, E. (2022). Family functionality, physical activity and Mediterranean diet 
comparing in times of pandemic in primary school students. ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity. 6(2): 
191-207. doi: http://doi.org/10.5281/zenodo.7303936 
ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789 
 

III. Results / Resultados 

En la tabla 1 se observa los datos analizados descriptivamente. Se observa que el 70,6% si practican 
AF frente al 29,4% que no realizan nada de AF. Por otro lado, el 57,8% necesitan mejorar su dieta frente 
al 8,1% poseen una dieta de baja calidad. Continuando con la funcionalidad familiar, el 56,4% poseen una 
funcionalidad familiar frente al 1,2% que tiene una disfunción grave. En cuanto a la práctica de los 
diferentes deportes, 8n 29,7% no practican ningún deporte, pero el 21,6% practican fútbol frente al 6,9% 
que realizan danza.  

 
Tabla 1. Tabla descriptiva. 

 N %  N % 
Sexo Deporte 

Masculino 204 50% No practican 121 29,7% 
Femenino 204 50% Fútbol 88 21,6% 

AF Baloncesto 26 6,4% 
No 120 29,4% Danza 28 6,9% 
Sí 288 70,6% Act. Medio Ambiente 4 1% 

DM Atletismo 16 3,9% 
Dieta Óptima 139 34,1% Senderismo 13 3,2% 
Necesita Mejorar 236 57,8% Habilidades gimnasticas 16 3,9% 
Baja Calidad 33 8,1% Actividades de raqueta 20 4,9% 

Funcionalidad familiar Otros 27 6,6% 
Funcionalidad Normal 230 56.4% Natación 20 4,9% 
Disfunción Moderada 175 42,4% Ciclismo 13 3,2% 
Disfunción grave 5 1,2% Artes Marciales 8 2,0% 
   Voleibol 8 2,0% 

En la tabla 2, se muestra la AF y el sexo, encontrándose diferencias estadísticamente significativas 
con un valor de p = 0,050. Se puede observar que el 53,1% que practican AF son chicos frente al 46,9% 
son las chicas que la practican. 

 
Tabla 2. Actividad física y Sexo. 

 
AF 

Total 
No Si 

Sexo 

Masculino 
Recuento 51 153 204 
% dentro de Sexo 25,0% 75,0% 100,0% 
% dentro de AF 42,5% 53,1% 50,0% 

Femenino 
Recuento 69 135 204 
% dentro de Sexo 33,8% 66,2% 100,0% 
% dentro de AF 57,5% 46,9% 50,0% 

Total 
Recuento 120 288 408 
% dentro de Sexo 29,4% 70,6% 100,0% 
% dentro de AF 100,0% 100,0% 100,0% 
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En la tabla 3, se ha analizado la AF y la DM, donde no hay diferencias estadísticamente 
significativas con un valor de p = 0,111. 

 
 

Tabla 3. Actividad física y Dieta Mediterránea. 

 AF Total No Si 

DM 

Dieta óptima 
Recuento 50 89 139 
% dentro de DM 36,0% 64,0% 100,0% 
% dentro de AF 41,7% 30,9% 34,1% 

Necesita mejorar 
Recuento 61 175 236 
% dentro de DM 25,8% 74,2% 100,0% 
% dentro de AF 50,8% 60,8% 57,8% 

Dieta de baja de calidad 
Recuento 9 24 33 
% dentro de DM 27,3% 72,7% 100,0% 
% dentro de AF 7,5% 8,3% 8,1% 

Total 
Recuento 120 288 408 
% dentro de DM 29,4% 70,6% 100,0% 
% dentro de AF 100,0% 100,0% 100,0% 

 
En la tabla 4, se muestra la AF y la funcionalidad familiar, encontrándose diferencias 

estadísticamente significativas con un valor de p = 0,000. Observándose que un 66,7% de los estudiantes 
poseen una funcionalidad normal frente a un 0,3% que poseen una disfunción grave.  

 
Tabla 4. Actividad física y Funcionalidad familiar. 

 AF Total No Si 

APGAR 

Funcionalidad normal 
Recuento 38 192 230 
% dentro de APGAR 16,5% 83,5% 100,0% 
% dentro de AF 31,7% 66,7% 56,4% 

Disfunción moderada 
Recuento 78 95 173 
% dentro de APGAR 45,1% 54,9% 100,0% 
% dentro de AF 65,0% 33,0% 42,4% 

Disfunción grave 
Recuento 4 1 5 
% dentro de APGAR 80,0% 20,0% 100,0% 
% dentro de AF 3,3% 0,3% 1,2% 

Total 
Recuento 120 288 408 
% dentro de APGAR 29,4% 70,6% 100,0% 
% dentro de AF 100,0% 100,0% 100,0% 
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En la tabla 5, entre la AF y el curso académico se encuentran diferencias significativas con un valor 
de p = 0,000. Durante el curso académico 2019/2020 el 67,7% si practicaba AF frente al 32,3% que si 
realizaban ejercicio físico.  

 
Tabla 5. Actividad física y Comunidad autónoma. 

 
CCAA 

Total 
Región de Murcia Andalucía 

AF 

No 

Recuento 87 33 120 

% dentro de AF 72,5% 27,5% 100,0% 

% dentro de CCAA 48,3% 14,5% 29,4% 

Si 

Recuento 93 195 288 

% dentro de AF 32,3% 67,7% 100,0% 

% dentro de CCAA 51,7% 85,5% 70,6% 

Total 

Recuento 180 228 408 

% dentro de AF 44,1% 55,9% 100,0% 

% dentro de CCAA 100,0% 100,0% 100,0% 
 

En la tabla 6 entre la DM y el sexo, no se encuentran diferencias estadísticamente significativas con 
un valor de p = 0,090. 

 
Tabla 6. Dieta mediterránea y Sexo. 

 
DM 

Total Dieta óptima Necesita mejorar Dieta de baja de 
calidad 

Sexo 

Masculino 
Recuento 80 109 15 204 
% dentro de Sexo 39,2% 53,4% 7,4% 100,0% 
% dentro de DM 57,6% 46,2% 45,5% 50,0% 

Femenino 
Recuento 59 127 18 204 
% dentro de Sexo 28,9% 62,3% 8,8% 100,0% 
% dentro de DM 42,4% 53,8% 54,5% 50,0% 

Total 
Recuento 139 236 33 408 
% dentro de Sexo 34,1% 57,8% 8,1% 100,0% 
% dentro de DM 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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En la tabla 7, entre la DM y la funcionalidad familiar no hay diferencias estadísticamente significativas 
con un valor de p = 0,247. 
 

Tabla 7. Dieta Mediterránea y Funcionalidad familiar. 

 
DM 

Total Dieta óptima Necesita mejorar Dieta de baja de 
calidad 

APGAR 

Funcionalidad normal 
Recuento 71 135 24 230 
% dentro de APGAR 30,9% 58,7% 10,4% 100,0% 
% dentro de DM 51,1% 57,2% 72,7% 56,4% 

Disfunción moderada 
Recuento 66 98 9 173 
% dentro de APGAR 38,2% 56,6% 5,2% 100,0% 
% dentro de DM 47,5% 41,5% 27,3% 42,4% 

Disfunción grave 
Recuento 2 3 0 5 
% dentro de APGAR 40,0% 60,0% 0,0% 100,0% 
% dentro de DM 1,4% 1,3% 0,0% 1,2% 

Total 
Recuento 139 236 33 408 
% dentro de APGAR 34,1% 57,8% 8,1% 100,0% 
% dentro de DM 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
En la tabla 8, entre la DM y el Comunidad autónoma, existen diferencias estadísticamente 

significativas con un valor de p = 0,000. En la Región de Murcia un 6,1% de alumnos que poseen una dieta 
de baja calidad, mientras que Andalucía posee un 93,9% de alumnos con una dieta de baja calidad. 

 
Tabla 8. Dieta mediterránea y Comunidad autónoma. 

 CCAA 
Total 

Región de Murcia Andalucía 

DM 

Dieta óptima 

Recuento 82 57 139 

% dentro de DM 59,0% 41,0% 100,0% 

% dentro de CCAA 45,6% 25,0% 34,1% 

Necesita mejorar 

Recuento 96 140 236 

% dentro de DM 40,7% 59,3% 100,0% 

% dentro de CCAA 53,3% 61,4% 57,8% 

Dieta de baja de calidad 

Recuento 2 31 33 

% dentro de DM 6,1% 93,9% 100,0% 

% dentro de CCAA 1,1% 13,6% 8,1% 

Total 

Recuento 180 228 408 

% dentro de DM 44,1% 55,9% 100,0% 

% dentro de CCAA 100,0% 100,0% 100,0% 
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En la tabla 9 entre la funcionalidad familiar y el sexo, no existen diferencias estadísticamente 
significativas con un valor de p = 0,813.  

 
Tabla 9. Funcionalidad familiar y Sexo. 

 
APGAR 

Total Funcionalidad 
normal 

Disfunción 
moderada Disfunción grave 

Sexo 

Masculino 

Recuento 113 89 2 204 

% dentro de Sexo 55,4% 43,6% 1,0% 100,0% 

% dentro de APGAR 49,1% 51,4% 40,0% 50,0% 

Femenino 

Recuento 117 84 3 204 

% dentro de Sexo 57,4% 41,2% 1,5% 100,0% 

% dentro de APGAR 50,9% 48,6% 60,0% 50,0% 

Total 

Recuento 230 173 5 408 

% dentro de Sexo 56,4% 42,4% 1,2% 100,0% 

% dentro de APGAR 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

En esta tabla 10, entre la funcionalidad familiar y la comunidad autónoma se encuentran diferencias 
estadísticamente significativas con un valor de p = 0,000. En la Región de Murcia el 10,9% del alumnado 
posee una funcionalidad normal frente al 89,1% del alumnado que posee una funcionalidad normal. 

 
Tabla 10. Funcionalidad familiar y Comunidad autónoma. 

 
CCAA 

Total 
Región de Murcia Andalucía 

APGAR 

Funcionalidad normal 

Recuento 25 205 230 

% dentro de APGAR 10,9% 89,1% 100,0% 

% dentro de CCAA 13,9% 89,9% 56,4% 

Disfunción moderada 

Recuento 153 20 173 

% dentro de APGAR 88,4% 11,6% 100,0% 

% dentro de CCAA 85,0% 8,8% 42,4% 

Disfunción grave 

Recuento 2 3 5 

% dentro de APGAR 40,0% 60,0% 100,0% 

% dentro de CCAA 1,1% 1,3% 1,2% 

Total 

Recuento 180 228 408 

% dentro de APGAR 44,1% 55,9% 100,0% 

% dentro de CCAA 100,0% 100,0% 100,0% 
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IV. Discussion / Discusión  

En primer lugar, en el análisis descriptivo, correspondiente a la actividad física, se aprecia que la 
mayoría de los alumnos sí que están activos y en constante movimiento fuera del ámbito escolar, en 
contraste hay una minoría que no practica nada de actividad física. Resultados similares son los obtenidos 
por González y Portolés (2014), demuestran que son más los escolares que realizan AF fuera del ámbito 
escolar, siendo la motivación el factor clave para empezar a hacer deporte. En la investigación realizada 
por Quiroga et al. (2019) exponen que “[…] detectar e intervenir para concienciar a la sociedad de la 
importancia de promover el aumento de la actividad física, ya que el sedentarismo o inactividad física es 
uno de los principales orígenes del sobrepeso”.  

En cuanto a la adherencia a la DM, la mayoría de los escolares necesitan mejorar su dieta, siendo una 
minoría lo que poseen una dieta de baja calidad. Resultados similares son los hallados por Grao-Cruces et 
al. (2013) demuestran que los patrones alimentarios todavía tienen que mejorar, ya que los escolares 
muestran una adherencia a la DM media-baja. O según Chacón et al. (2017) explican que los estudiantes 
tienen que mejorar sus patrones alimentarios en el día a día. Por otro lado, en los estudios realizados por 
Chacón-Cuberos et al. (2016), González-Valero et al. (2017) y San Román-Mata (2018) obtuvieron que la 
mayoría de los escolares poseen una adherencia DM media-baja, por lo que tienen que mejorar sus 
conductas alimentarias de forma considerable. 

 Continuando con la funcionalidad familiar, se ha observado que la mayoría de los alumnos tienen una 
funcionalidad normal y apenas unos alumnos con una disfunción grave. Según Esteve et al. (2005), Murgui 
et al, (2012) y Núñez et al. (2009) muestran en sus trabajos resultados muy similares, en donde exponen 
que los alumnos con funcionalidad normal reflejan que es de vital importancia mantener una relación 
familiar, donde ayudar a la motivación, el comportamiento y la adquisición de valores por parte de los 
alumnos.  

Con respecto a la parte relacional, existen diferencias significativas entre el sexo y la práctica de AF, 
que según MeraGallego et al. (2017a), Mera-Gallego et al. (2017b), Pino-Juste, Portela-Pino y 
AbaldeAmoedo, (2016), Al-Sobayel, Al-Hazzaa, Abahussain, Qahwaji y Musaiger, (2015), Botelho, 
Ferrão y Aguiar, (2013), Ishii et al., (2015), Joens-Matre et al., (2008), quienes afirman que los chicos son 
los que dedican más tiempo a la AF que las chicas, siendo unas diferencias muy significativas. Finalmente, 
algunos de los factores por lo que las chicas no practiquen ejercicio físico pueden deberse a una 
preocupación por su cuerpo y miedo a las burlas que puedan recibir (Slater y Tiggermann, 2011) o 
vergüenza (Grieser et al., 2006), disminuye el interés y aumenta el cansancio cuando realizan AF, al igual 
que también por los cambios hormonales (Kimm et al., 2006). 

Tanto la adherencia a la DM y la práctica de AF se ha visto afectada por el curso académico debido al 
COVID-19. De tal modo, se ha visto un descenso de la AF de un curso a otro. Según el estudio de Lippi et 
al. (2020a) instituyeron consecuencias para la salud el aislamiento pro el COVID-19. Por otro lado, tal 
como indica Lippi y et al. (2020b) aseguran que durante el aislamiento en el hogar fue importante mantener 
unas rutinas para mejorar la salud mental y física.  

Por otro lado, en cuanto a la AF y a la funcionalidad familiar está directamente relacionado. En la 
investigación realizada por Graos-Cruces et al. (2016) observando que los escolares que realizan AF en su 
tiempo libre es porque sus progenitores realizan AF.  Por otro lado, en las investigaciones de Marques et 
al. (2017) y Piéron y Ruiz-Juan (2013) afirman que los progenitores que hacen AF hará que sus hijos 
mantengan una vida activa, aumentando las posibilidades de que se muevan. Finalmente, según Muntaner 
et al. (2017) reflejan que los escolares que hacen ejercicio físico serán a causa de ver a sus padres realizar 
AF al menos tres horas de ejercicio por semana, ayudando a fomentar la AF y a combatir contra la vida 
sedentaria.  

En relación a la zona geográfica y a los hábitos saludables, en la Región de Murcia los alumnos tienen 
una alta adherencia a la DM frente a los escolares andaluces. En la investigación realizada por Mauro-
Martíns et al. (2014) aseguran que cuanta más cercanía a la cuenca del mediterráneo halla, mayor adhesión 
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a su tipo de dieta hay. Atendiendo a las investigaciones de la CSD (2011) y de Ramos et al. (2016) no 
hallaron diferencias significativas entre la práctica de AF y la zona geográfica.  

V. Conclusions / Conclusiones  

En conclusión, la mayoría de los escolares sí que practican AF, la mayoría de los estudiantes necesitan 
mejorar su dieta y la mayoría posee una funcionalidad familiar normal. Finalmente, los deportes más 
practicados son el fútbol, seguido de la danza y del baloncesto.  

Aún hoy en día la mayoría que practican AF son más alumnos que alumnas. Además, son más los 
estudiantes que practican AF que necesitan mejorar su dieta y que aquellas familias que poseen una 
funcionalidad normal son las que más realizan ejercicio físico. Durante el curso 2019/2020 se realizó más 
AF que durante el curso 2020/2021, siendo uno de los principales motivos la actual crisis sanitaria causada 
por el COVID-19. Los chicos presentan una mejor dieta óptima que las chicas. En especial, son las familias 
con una funcionalidad normal las que presentan una dieta de baja calidad frente a la de una disfunción 
moderada. Durante el c8rs0 2019/2020 la mayoría de los estudiantes poseían una dieta de baja calidad 
frente a una minoría que presentaba una dieta de baja calidad. Por otro lado, las chicas solían presentar en 
su mayoría una disfunción grave. Finalmente, durante el curso academia 2019/2020 en su mayoría poseían 
una funcionalidad normal. 
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