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Resumen
Los deportes de montaña tienen unas características propias, diferentes a otras 
modalidades deportivas en la naturaleza con características similares. La inteligencia 
emocional y la resiliencia son susceptibles de afectar positivamente al desempeño 
deportivo en condiciones extremas. En este estudio, participaron 788 deportistas 
mayores de 18 años (mayoría de edad en España) de la Federación Española de 
Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), 593 hombres (75.3 %), 193 mujeres (24.5 %) 
y 2 personas (0.3 %) que consideraban ser de la categoría “otro género” (no binario, 
etc.). La edad media era de 49.8 años (± 12.8). Se utilizó como instrumentos la Escala 
de Resiliencia (RS-14), Wong Law Emotional Intelligence Scale (WLEIS-S) y Satisfaction 
With Life Scale (SWLS). El objetivo era aportar evidencias sobre el potencial de la 
resiliencia entre la inteligencia emocional y satisfacción vital en deportistas de montaña 
y escalada. Los resultados del modelo de ecuaciones estructurales (SEM) mostraron 
elevados coeficientes de determinación en las variables resiliencia [(Q2 = .553); (R² = .663)] 
y satisfacción vital [(Q2 = .301); (R² = .422)]. La presente investigación precisará en el 
futuro de la realización de estudios específicos por modalidad deportiva para este 
ámbito, con un elevado número de practicantes y disciplinas, así como sus posibles 
aplicaciones para la mejora de factores emocionales.

Palabras clave: bienestar, deportes de montaña, inteligencia emocional percibida, 
resiliencia, satisfacción vital.
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Introducción 
Los deportes de montaña han experimentado un importante 
crecimiento a escala mundial, en especial en la última 
década (Ayora-Hirsch, 2022). En España, el reciente 
Estudio de Hábitos Deportivos de España 2022 (Ministerio 
de Cultura y Deporte, 2022) informa de que la disciplina 
deportiva que más practicó la población española en 
el año 2021 fue el senderismo-montañismo, con un 
30.8 % de practicantes en la población de este país. 
Los deportes de montaña tienen unas características 
propias, diferentes a otras modalidades deportivas en 
la naturaleza con características similares, en especial 
las condiciones de riesgo en algunos casos, que pueden 
condicionar el perfil de los deportistas a nivel físico, 
pero, sobre todo, psicológico (Gavín-Chocano et al., 
2023). Este estudio analiza la resiliencia, la inteligencia 
emocional y la satisfacción vital de personas vinculadas 
a la Federación Española de Deportes de Montaña y 
Escalada (FEDME), única federación deportiva española 
que tendrá participación en las olimpiadas de verano con 
la disciplina de escalada y en las de invierno con el esquí 
de montaña, que se estrenará como disciplina olímpica 
en Milán-Cortina d’Ampezzo 2026.

Consideramos necesario desarrollar este estudio por 
su utilidad práctica, tanto para las personas practicantes 
de estas modalidades deportivas como para las personas 
con responsabilidades de gestión de las mismas. Las 
evidencias obtenidas serán de utilidad para la toma de 
decisiones en sus labores de gestión, dada su aplicación 
práctica y social (transferencia), además del conocimiento 
que se podrá generar, basado en las aportaciones teóricas 
y científicas que se van a realizar.

Existen aún pocos estudios que analicen la inteligencia 
emocional (IE), la resiliencia y su relación con la 
satisfacción vital en deportes de montaña, debido a las 
características de la disciplina. La IE y la resiliencia no 
solamente hacen referencia a la capacidad adaptativa que 
se puede desarrollar ante una experiencia adversa, sino 
que es susceptible de afectar positivamente al desempeño 
deportivo en condiciones extremas. La resiliencia se define 
como la capacidad para presentar respuestas adaptativas 
ante situaciones adversas (Salmela-Aro et al., 2019). Es 
un factor relacionado con las emociones, que genera 
determinación, autocontrol, autoeficacia, optimismo, 
bienestar y capacidad de resolver problemas de manera 
positiva (Salanova, 2021). En este sentido, Tabibnia 

(2020) considera que entre las técnicas habituales para 
incrementar la resiliencia está la exposición a la naturaleza 
realizando caminatas por la montaña. La resiliencia de los 
deportistas de montaña ha sido analizada en conexión con 
la adicción conductual a la práctica de deportes de montaña 
extremos (Méndez-Alonso et al., 2021; Niedermeier et 
al., 2022), y con la gestión de la regulación emocional 
(Brooks y Goldstein, 2015) para una mayor gestión del 
riesgo (Habelt et al., 2022). En este sentido, la resiliencia 
en deportistas de montaña y en el medio natural debería 
combinar aspectos psicológicos y procesos de gestión 
emocional (Jaramillo-Moreno y Rueda, 2021).

La conceptualización del constructo de IE es una 
cuestión necesitada de consenso entre los investigadores. 
Petrides et al. (2004) distinguen 2 constructos diferentes de 
la IE: por un lado, la IE como rasgo de personalidad y, por 
otro, la IE como capacidad. La IE como capacidad debería 
ser medida a través de pruebas de ejecución, mientras 
que la IE como rasgo se referiría a autopercepciones 
concernientes a las capacidades propias para reconocer, 
procesar y utilizar las informaciones con carga emocional. 
Entre los estudios de los practicantes de actividades 
deportivas al aire libre destacamos los que analizan el 
empleo de estrategias de regulación emocional de los 
deportistas (Castro-Sánchez et al., 2019; Nicolas et 
al., 2019), o la influencia de la IE en el rendimiento en 
escalada (Garrido-Palomino y España-Romero, 2019; 
Laborde et al., 2015).

Uno de los campos más fructíferos de la investigación 
de la IE se centra fundamentalmente en aportar evidencias 
de la relación con el bienestar psicológico y la satisfacción 
vital, referida al estado del individuo en el que se encuentran 
satisfechas necesidades, tanto objetivas como subjetivas 
(Biswas-Diener, 2022). En el bienestar subjetivo se 
estudian las experiencias emocionales de las personas, la 
satisfacción de diferentes dominios vitales y la valoración 
global de la vida. Próchniak (2022) analizó la relación 
entre la satisfacción vital y optimismo en deportes de 
montaña, la personalidad y las respuestas emocionales. Se 
ha evidenciado que las personas deportistas resilientes más 
satisfechas con la vida son aquellas en las que se pueden 
predecir altos valores de IE (Baumsteiger et al., 2022).

Los efectos positivos de la IE y la resiliencia, 
relacionadas con la satisfacción vital, pueden favorecer 
estrategias de afrontamiento eficaces frente a situaciones 
adversas (Cejudo et al., 2016). 

http://www.revista-apunts.com
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El objetivo de este estudio es aportar evidencias sobre el 
efecto potencial de la resiliencia entre la IE y la satisfacción 
vital en deportistas de montaña y de escalada en España. Se 
consideran como hipótesis del trabajo la siguientes (véase 
Figura 1): (H1) La IE se relacionará de forma positiva con la 
resiliencia; (H2) La IE se relacionará de forma positiva con 
la satisfacción vital; (H3) La resiliencia como potencial de 
la IE se relacionará con la satisfacción vital.

Método

Participantes 
Un total de 788 personas con titulación deportiva participaron 
en este estudio, las cuales tenían licencia deportiva en la 
FEDME en al año 2022 y han cursado alguna formación 
reglada o federativa en deportes de montaña o escalada, a 
través del empleo de un muestreo no probabilístico de tipo 
incidental o casual. En relación con la distribución por género, 
el 75.3 % eran hombres (593 casos), el 24.5 % mujeres (193 
casos) y 2 personas (0.3 %) consideraron que pertenecen a 
la categoría “otro género” (no binario, etc.). La edad media 
de los participantes era de 49.8 años (± 12.8), con un rango 
comprendido entre los 18 y los 78 años. La muestra superaba el 
número mínimo de sujetos necesarios al realizar una inferencia 
de su tamaño para un nivel de confianza del 95 % y un error 
de estimación del 4 % (número de sujetos estimados 598).

Instrumentos
Se consideró necesario emplear tres instrumentos de obtención 
de información para recabar evidencias de las variables 
contempladas en el estudio (IE, resiliencia y satisfacción vital). 

Escala de Inteligencia Emocional de Wong Law -WLEIS–S, 
en su versión en español (Extremera et al., 2019), consta de 16 
ítems y 4 dimensiones: percepción intrapersonal (evaluación 
de las emociones propias, EP), percepción interpersonal 
(evaluación de las emociones de otros, EO), asimilación 
(uso de las emociones, UE) y regulación emocional (RE). 
Se ha utilizado una escala tipo Likert de 7 puntos (1 a 7 
puntos). En nuestro estudio (véase Tabla 1) la fiabilidad 
(coeficiente α de Cronbach) de cada dimensión es de .90, .90, 
.89 y .89, respectivamente; y de .90 en los cuatro factores 
para el coeficiente ω de McDonald. 

Escala de Resiliencia de 14 ítems (RS-14), versión 
en español de Sánchez-Teruel y Robles-Bello (2015), de 
14 ítems que responden a una valoración tipo Likert (1 a 
7 puntos), que se dividen en dos factores: competencia 
personal (11 ítems), y aceptación de uno mismo y de la vida 
(3 ítems). La fiabilidad de las puntuaciones de esta escala 
en ambas dimensiones: competencia personal α = .89 y 
coeficiente ω = .90; y, para aceptación de uno mismo y de 
la vida, α Cronbach = .88 y ω = .90.

Satisfaction With Life Scale. Para evaluar la satisfacción 
vital se utilizó la SWLS, en nuestro caso, la versión de 
la Escala de Satisfacción con la Vida de Vázquez et al. 
(2013), compuesta por cinco ítems (1 a 7 puntos), donde los 
participantes deben indicar el grado de acuerdo o desacuerdo 
para cada una de las opciones de respuesta del instrumento. 
En nuestro estudio la fiabilidad fue de α = .86 y de .88 para 
el coeficiente ω.

Procedimiento
Se siguieron las directrices éticas promovidas e impulsadas 
por la normativa nacional e internacional para la realización de 
investigaciones con personas, a través de la cumplimentación 

Figura 1 
Modelo teórico propuesto.

Inteligencia
emocional Resiliencia

Satisfacción vital

(H1+)

a

b

c

(H2+)

(H3+)
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del consentimiento informado y garantía de la confidencialidad 
y anonimato de los datos obtenidos. La participación en 
el estudio fue voluntaria de acuerdo con la Declaración de 
Helsinki (WMA, 2013). El instrumento se administró de 
forma individual a través de la plataforma Google® (Google 
LLC). Los participantes de la muestra recibieron un correo 
electrónico con el enlace a los formularios para su respuesta. El 
tiempo aproximado de respuesta de cada participante fue de 15 
minutos, y la información se recabó durante los meses de mayo 
a junio de 2022. Esta investigación cuenta con la aprobación 
del Comité Ético de Investigación en Seres Humanos de la 
Universidad de Jaén (España), con código de identificación 
OCT.22/2-LINE. Los participantes que solicitaron recibir 
información de los resultados del estudio recibirán este artículo 
en formato electrónico cuando sea publicado. 

Análisis de los datos
En primer lugar, se determinó si los datos asumían el supuesto 
de normalidad y se evidenció que seguían una distribución 
normal. Se comprobaron los supuestos de multicolianealidad, 
homogeneidad y homocedasticidad. Se obtuvieron los 
estadísticos descriptivos, y se analizó a priori la validez, 
fiabilidad (coeficientes alfa y omega) mediante Análisis 
Factorial Confirmatorio (AFC). Los análisis se realizaron 
empleando el programa SPPS AMOS 25, el software Jamovi 
en su versión 1.2 y SmartPLS (versión 3.3.6). En relación 

con los coeficientes considerados en este estudio, se utilizó 
la prueba de Chi cuadrado (χ2), los grados de libertad (gl), 
y los índices de ajuste comparativo (CFI), índice de bondad 
de ajuste (GFI), media cuadrática estandarizada (SRMR) 
y error cuadrático medio de aproximación (RMSEA). En 
todos los casos se empleó un nivel de confianza del 95 %. La 
potencia estadística obtenida es de .948 para los predictores 
de satisfacción vital empleados. Se utilizó un procedimiento 
de Bootstrapping con 2,000 submuestras para el cálculo 
del modelo de ecuaciones estructurales de las variables 
consideradas, informando de la relevancia predictiva y del 
coeficiente de regresión estandarizado (Q2 y R²).

Resultados
A partir de los datos obtenidos con cada uno de los 
instrumentos, se realizó un Análisis Factorial Confirmatorio 
(AFC) para verificar la validez y estructura interna de cada 
ítem. Los valores de puntuación Z críticos (nivel de confianza 
del 95 %) determinaron un valor de p reducido que reflejó la 
estructura espacial estadísticamente significativa en los datos.

Las cargas factoriales (véase Tabla 1) para los ítems de la 
escala de IE (WLEIS-S) presentaron un ajuste adecuado (Hair 
et al., 2021), χ2/df = 3.259, con CFI = 0.973, SRMR = .0380, 
RMSEA = .067.

La fiabilidad total de la escala WLEIS-S fue α = .906 
y ω = .909 (véase Tabla 4).

Tabla 1 
Cargas factoriales (WLEIS-S).

Factor latente Ítem α ω Estimador SE Z p β AVE RC

Valoración propias emociones Ítem 1 .901 .904 0.731 .0306 23.9 <.001 .756 .653 .889

Ítem 2 .897 .900 0.808 .0272 29.8 <.001 .879

Ítem 3 .898 .901 0.790 .0285 27.7 <.001 .839

Ítem 4 .903 .907 0.531 .0348 15.3 <.001 .533

Valoración emociones de los demás Ítem 5 .904 .908 0.731 .0362 20.2 < .001 .690 .601 .854

Ítem 6 .904 .908 0.895 .0358 25.0 < .001 .817

Ítem 7 .908 .911 0.589 .0375 15.7 < .001 .566

Ítem 8 .902 .907 0.792 .0323 24.5 < .001 .809

Uso de las emociones Ítem 9 .903 .907 0.740 .0408 18.1 < .001 .606 .644 .874

Ítem 10 .901 .905 0.916 .0409 22.4 < .001 .715

Ítem 11 .897 .902 1.095 .0340 32.2 < .001 .910

Ítem 12 .897 .902 1.065 .0334 31.8 < .001 .904

Regulación emocional Ítem 13 .897 .901 0.803 .0328 24.5 < .001 .744 .621 .856

Ítem 14 .896 .899 1.085 .0274 39.7 < .001 1.000

Ítem 15 .896 .899 1.079 .0273 39.6 < .001 .999

Ítem 16 .897 .901 0.731 .0306 23.9 < .001 .756

Nota: SE: error estandarizado; Z: valor de Z en la estimación; p: valor de p de la estimación Z; β: estimación estandarizada; 
AVE: varianza media extraída; RC: ratio crítica.

http://www.revista-apunts.com
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Los ítems de la escala de resiliencia (RS-14) en sus cargas 
factoriales presentaron un ajuste adecuado; χ2/df = 2.967; 
con CFI = .911; SRMR = .046; RMSEA = .078. La 
fiabilidad de esta escala fue α de Cronbach = .899 y ω de 
McDonald = .906 (véase Tabla 2 y Tabla 4).

Para las cargas factoriales (veáse Tabla 3) de los ítems 
de la escala de satisfacción vital (SWLS), también se 
obtuvo un ajuste adecuado, χ2/df = 3.041; con CFI = .963; 
SRMR = .034; RMSEA = .068. La fiabilidad total de esta 
escala fue α de Cronbach = .885 y ω de McDonald = .907 
(véase Tabla 4).

Modelo estructural
Para evaluar la robustez de las cargas factoriales y la 
significación entre las variables, se utilizó el procedimiento 
de Bootstrapping con 2,000 submuestras (Hair et al., 
2021), resultando el modelo estructural (Figura 2), donde 

se informa sobre las variables consideradas en este estudio. 
Se obtiene relevancia predictiva en el análisis en la estimación 
del modelo de medida, con un buen ajuste del modelo 
de coeficiente de regresión estandarizado para resiliencia 
[(Q2 = .553); (R² = .663)] y satisfacción vital [(Q2 = .301); 
(R² = .422)]. En este sentido, valores de R² por encima de 
.66 indican un ajuste sustancial del modelo y superiores a 
.33 un ajuste moderado siguiendo las indicaciones de Chin 
(1998), y en nuestro caso sería sustancial para resiliencia y 
moderado para satisfacción vital.

En la tabla 4, se presenta la fiabilidad (a través de los 
coeficientes alfa y omega), cargas externas y los grados 
del índice de fiabilidad compuesta (IFC) obtenidos. La 
validez convergente o grado de certeza que se tiene 
en que los indicadores propuestos miden una misma 
variable latente o factor, a través de la estimación de la 
varianza extraída media (AVE), los valores deben ser 
mayores a .5, según los criterios de Becker et al. (2018).  

Tabla 2 
Cargas factoriales (RS-14).

Factor latente Ítem α ω Estimador SE Z p β AVE RC

Competencia personal Ítem 1 .894 .901 0.522 .0300 17.4 <.001 .589 .613 .885

Ítem 2 .892 .899 0.601 .0314 19.2 <.001 .635

Ítem 3 .891 .899 0.762 .0392 19.4 <.001 .642

Ítem 4 .886 .894 0.792 .0326 24.3 <.001 .759

Ítem 5 .897 .903 0.645 .0427 15.1 <.001 .523

Ítem 6 .893 .900 0.477 .0272 17.5 <.001 .591

Ítem 7 .895 .902 0.563 .0338 16.6 <.001 .566

Ítem 8 .886 .893 0.827 .0319 25.9 <.001 .792

Ítem 9 .892 .899 0.549 .0282 19.5 <.001 .642

Ítem 10 .890 .898 0.708 .0329 21.5 <.001 .694

Ítem 11 .889 .895 0.616 .0257 24.0 <.001 .751

Aceptación uno mismo Ítem 12 .900 .905 0.656 .0450 14.6 <.001 .529 .545 .811

Ítem 13 .888 .896 0.922 .0391 23.6 < .001 .813

Ítem 14 .898 .904 0.578 .0415 13.9 < .001 .505

Nota: SE: error estandarizado; Z: valor de Z en la estimación; p: valor de p de la estimación Z; β: estimación estandarizada; 
AVE: varianza media extraída; RC: ratio crítica.

Tabla 3 
Cargas factoriales (SWLS).

Factor latente Ítem α ω Estimador SE Z p β AVE RC

Satisfacción vital Ítem 1 .835 .859 1.157 .0292 39.7 <.001 .901 .598 .862

Ítem 2 .859 .894 0.796 .0355 22.4 <.001 .696

Ítem 3 .836 .860 1.146 .0290 39.5 <.001 .998

Ítem 4 .858 .896 0.753 .0354 21.3 <.001 .668

Ítem 5 .918 .922 0.839 .0547 15.3 <.001 .512

Nota: SE: error estandarizado; Z: valor de Z en la estimación; p: valor de p de la estimación Z; β: estimación estandarizada; 
AVE: varianza media extraída; RC: ratio crítica.
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Un valor alto de AVE tendrá una mejor representación 
de la carga de la variable observable. Todos los valores 
obtenidos son superiores a .5, cumpliéndose el criterio 
establecido.

La validez discriminante (Tabla 5) fue analizada a 
través del análisis de las cargas cruzadas de cada una de las 
variables latentes y sus respectivas variables observadas, 
siendo mayores las cargas que el resto de variables.

Figura 2 
Fiabilidad y validez del modelo.
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Tabla 4 
Validez convergente.

Variable α ω Índice de fiabilidad 
compuesta (IFC)

Rho_A
Varianza extraída 

media (AVE)

Inteligencia emocional .752 .909 .843 .777 .576

Resiliencia .812 .906 .914 .815 .841

Satisfacción vital .901 .907 .928 .917 .722

Nota: (1) Coeficiente de fiabilidad alfa de Cronbach = α, Coeficiente de fiabilidad omega de McDonald = ω.

Tabla 5 
Cargas cruzadas (variables latentes y observables).

Variable Inteligencia emocional Resiliencia Satisfacción vital

Inteligencia emocional

Valoración de las propias emociones .826 .629 .482

Valoración de las emociones de los demás .604 .439 .306

Regulación emocional .806 .714 .521

Uso de las emociones .780 .650 .453

Resiliencia

Competencia personal .769 .924 .617

Aceptación de uno mismo y de la vida .723 .910 .551

Satisfacción vital .565 .587 .929
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En la Tabla 6 se muestran los resultados del contraste 
de hipótesis siguiendo los criterios de Hair et al. (2021), 
donde se puede observar la relación causal con las variables 
latentes. Los datos de la prueba t (valores superiores a 
1.96) indican la coherencia del modelo. Los resultados 
que mostraron un valor superior fueron: inteligencia 
emocional → resiliencia (β = .814, t = 19.979, p < .001); 
inteligencia emociona → satisfacción vital (β = .214, 
t = 3.898, p < .001); y resiliencia → satisfacción vital 
(β = .464, t = 8.254, p < .001).

Discusión y conclusión
De acuerdo con la primera hipótesis (H1), hemos obtenido 
evidencias que confirman que la IE se relaciona con la 
resiliencia. La resiliencia es un factor que afecta directamente 
al área emocional, aportando organización, determinación, 
autocontrol y capacidad de resolver problemas de manera 
positiva.

Nuestros resultados coinciden con los de aquellos 
estudios que consideran que la resiliencia en deportistas 
de montaña como proceso psicosocial debería combinar 
aspectos psicológicos y sociales como procesos de gestión 
y uso emocional en disciplinas deportivas de alto nivel 
(Jaramillo-Moreno y Rueda, 2021). Una de las claves de la 
relación entre IE y resiliencia se sitúa en el hecho de que los 
eventos estresantes sostienen una elevada carga emocional. 
La capacidad de las personas para regular las emociones 
es un factor fundamental en la aceptación de uno mismo y 
de la vida. En esta línea, la relación entre IE y resiliencia 
indica la presencia de un mayor bienestar para afrontar 
experiencias de adversidad y desarrollar la competencia 
personal (Brooks y Goldstein, 2015).

En relación con la segunda hipótesis (H2), obtenemos una 
relación entre la IE y la satisfacción vital, lo cual la confirma. 
Esto coincide con Cejudo et al. (2016), al encontrar efectos 
positivos de la IE y la respuesta adaptativa o resiliencia, 
relacionadas con la satisfacción vital, favoreciendo estrategias 
de afrontamiento eficaces frente a situaciones adversas.

Respecto a la tercera hipótesis (H3), se evidencia que 
la resiliencia actúa como variable potenciadora de la IE y 
la satisfacción vital. Diferentes investigaciones corroboran 

estos resultados, según los cuales las personas deportistas 
resilientes más satisfechas con la vida predicen de manera 
positiva y significativa una mayor IE (Baumsteiger et al., 
2022). Relacionando estos aspectos, existen varios elementos 
que conectan la resiliencia a la satisfacción vital, tales como: 
salud, rendimiento deportivo, contexto, así como las emociones 
que se experimentan en las actividades y relaciones personales 
(Castro et al., 2019; Molero et al., 2012; Nicolas et al., 2019). 
Desde este enfoque, las personas deportistas que muestran 
mayores competencias personales también presentan mayor 
satisfacción vital, y la resiliencia desempeña un papel mediador 
con la IE (Baumsteiger et al., 2022).

Sánchez-Álvarez et al. (2016) destacan que el uso 
adecuado de determinadas estrategias emocionales podría 
contribuir a experimentar una mayor tasa de estados 
emocionales positivos y la reducción de estados emocionales 
negativos, por tanto, teniendo una incidencia positiva en 
el bienestar y en la salud de las personas. Frochot et al. 
(2017) analizaron la satisfacción de los practicantes de 
estas disciplinas deportivas de montaña y el bienestar 
autopercibido que les producía esta actividad en contextos 
turísticos de montaña, obteniendo resultados en la misma 
línea de los presentados en nuestro trabajo. Para Schebella et 
al. (2019), la actividad deportiva al aire libre en un entorno 
natural mejora la autoestima y es más reparadora que en un 
entorno urbano. En este sentido, el trabajo de Engemann et 
al. (2019) reveló que el riesgo de trastornos psicológicos 
desde la adolescencia hasta la edad adulta disminuye con el 
aumento de la cantidad de espacios verdes cerca del lugar 
de residencia.

Si abordamos de manera global la discusión de los 
resultados obtenidos y su relación con las hipótesis 
consideradas, han quedado evidenciados los efectos positivos 
de la IE sobre la resiliencia y su relación con la satisfacción 
vital, los cuales han sido estudiados en otros contextos, 
obteniéndose evidencias similares. Se ha evidenciado que las 
personas con altas puntuaciones en IE están más satisfechas 
con la vida (Gavín-Chocano y Molero, 2020), y que existe 
una influencia positiva de la IE sobre la satisfacción con la 
vida, estando ambas relacionadas con la resiliencia (Mérida-
López et al., 2019). En esta línea, Quirante-Mañas et al. 
(2023) consideran que la satisfacción también es una reacción 

Tabla 6 
Coeficiente de ruta (coeficiente de regresión estandarizado).

Relación entre variables
Coeficiente 
de ruta (β)

Desviación 
estándar (σ) Estadístico t Estadístico t

Intervalos de confianza (95 %)
 Inferior / Superior

Inteligencia emocional → Resiliencia .814 .014 19.979 *** .785 .840

Inteligencia emocional → Satisfacción vital .214 .055 3.898 ***  .104  .312

Resiliencia → Satisfacción vital .464 .056 8.254 ***  .354 .570

Nota: ***= p < .001.
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emocional, realizada como un juicio cognitivo posterior a la 
elección de un evento deportivo, algo que puede incentivar 
la realización de estas actividades. Para finalizar queremos 
destacar que la IE es un factor de ajuste psicológico asociado 
con el bienestar y una variable clave en el crecimiento 
personal y social (Baumsteiger et al., 2022), clave en el 
proceso adaptativo y en el aprendizaje social y emocional 
a lo largo de nuestra vida (Brackett et al., 2019). 

Antes de finalizar nuestra propuesta, es preciso reflexionar 
sobre las posibles limitaciones de nuestro estudio. Estas serán 
tenidas en cuenta para futuros trabajos que pudieran tener 
un carácter de la medida longitudinal más allá del carácter 
transversal de la presente propuesta. Asimismo, será de 
utilidad analizar las variables consideradas en otros contextos 
y en otras disciplinas deportivas. Una de estas limitaciones, 
que tendrá que convertirse en una línea futura de actuación, 
es la relacionada con los participantes. Nuestro estudio 
engloba a personas con formación reglada y formación 
federativa, siempre que cumplieran la condición de tener 
licencia federativa en vigor. Aquellas personas que no tengan 
vinculación federativa no han podido participar en el estudio y 
sería recomendable contar en futuros trabajos con este perfil. 
Otra limitación es la ausencia de resultados diferenciados por 
disciplinas deportivas de montaña y escalada, por lo que es 
preciso tener cautela en la generalización de los resultados. 
En futuros trabajos será interesante analizar, en detalle, la 
existencia de diferencias significativas en función del género 
y del contexto en cada una de las disciplinas.

A pesar de estas limitaciones, esta investigación hace 
una necesaria contribución al campo de la IE, la resiliencia 
y su influencia con la satisfacción con la vida. Por otro lado, 
las consecuencias prácticas de este trabajo subrayan la 
necesidad de fortalecer estrategias emocionales y resilientes 
en deportistas con un alto nivel de exigencia para mejorar 
el bienestar personal.

Agradecimientos
La investigación ha sido posible gracias a la colaboración 
prestada por la Federación Española de Deportes de Montaña 
y Escalada (FEDME).

Declaración de conflicto de intereses
Los autores/as declaran que no existe ningún conflicto de 
interés potencial con respecto a la investigación, autoría y/o 
publicación de este artículo.

Autorización ética
Este estudio está aprobado por el Comité Ético de 
Investigación en Seres Humanos de la Universidad de Jaén, 
España (Código: OCT.22/2-LINE).

Consentimiento informado
Todas las personas participantes dieron su consentimiento 
para participar voluntariamente en la investigación.

Referencias
Ayora-Hirsch, A. (2022). Cien años de una pasión. In J., Perea, P. Nicolás, 

P., & A. Turmo (Eds.), Un siglo de montañismo federado 1922-2022 
(pp. 12-19). FEDME.

Baumsteiger, R., Hoffmann, J.D., Castillo-Gualda, R., & Brackett, M. A. 
(2022). Enhancing school climate through social and emotional learning: 
effects of RULER in Mexican secondary schools. Learning Environments 
Research, 25, 465-483. https://doi.org/10.1007/s10984-021-09374-x

Becker, J. M., Ringle, C.M., & Sarstedt, M. (2018). Estimating moderating 
effects in PLS-SEM and PLSc-SEM: Interaction term generation data 
treatment. Journal of Applied Structural Equation Modeling 2(2), 1-21. 
https://doi.org/10.47263/JASEM.2(2)01

Biswas-Diener, R. (2022). Wellbeing research needs more cultural 
approaches. International Journal of Wellbeing, 12(4), 20-26.  
https://doi.org/10.5502/ijw.v12i4.1965

Brackett, M. A., Bailey, C. S., Hofmann, J. D., & Simmons, D. N. (2019). 
RULER: A theory-driven, systemic approach to social, emotional, 
and academic learning. Educational Psychologist, 54, 144-161.  
https://doi.org/10.1080/00461520.2019.1614447

Brooks, R., & Goldstein, S. (2015). The power of mindsets: Guideposts for 
a resilience-based treatment approach. In D. A. Crenshaw, R. Brooks, & 
S. Goldstein (Eds.), Play therapy interventions to enhance resilience (pp. 
3-31). The Guilford Press.

Castro-Sánchez, M., Lara-Sánchez, A. J., Zurita-Ortega, F., & 
Chacón-Cuberos, R. (2019). Motivation, Anxiety, and Emotional 
Intelligence Are Associated with the Practice of Contact and Non-
Contact Sports: An Explanatory Model. Sustainability, 11(16), 4256.  
http://dx.doi.org/10.3390/su11164256

Cejudo, J., López, M. L., & Rubio, M. J. (2016). Emotional intelligence 
and resilience: Its influence and satisfaction in life with university 
students. Anuario de Psicología, 46, 51-57. https://doi.org/10.1016/j.
anpsic.2016.07.001

Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach for structural equation 
modeling. In G. A. Marcoulides (Ed.), Modern methods for business 
research (pp. 295-336). Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

Engemann, K., Pedersen, C. B., Arge, L., Tsirogiannis, C., Mortensen, P. B., 
& Svenning, J. (2019). Residential green space in childhood is associated 
with lower risk of psychiatric disorders from adolescence into adulthood. 
PNAS, 116(11), 5188-5193. https://doi.org/10.1073/pnas.1807504116

Extremera, N., Rey, L., & Sánchez-Álvarez, N. (2019). Validation of the 
Spanish version of the Wong Law Emotional Intelligence Scale (WLEIS-S). 
Psicothema, 31(1), 94-100. https://doi.org/10.7334/psicothema2018.147

Frochot, I., Elliot, S., & Kreziak, D. (2017). Digging deep into the experience 
- flow and immersion patterns in a mountain holiday. International 
Journal of Culture Tourism and Hospitality Research, 11(1), 81-91. 
https://doi.org/10.1108/ijcthr-09-2015-0115

Garrido-Palomino, I., & España-Romero, V. (2019). Role of emotional 
intelligence on rock climbing performance. Revista Internacional de Ciencias 
del Deporte, 15(57), 284-294. https://doi.org/10.5232/RICYDE2019.05706 

Gavín-Chocano, Ó., & Molero, D. (2020). Valor predictivo de la Inteligencia 
Emocional Percibida y Calidad de Vida sobre la Satisfacción Vital 
en personas con Discapacidad Intelectual. Revista de Investigación 
Educativa, 38(1), 131-148. http://dx.doi.org/10.6018/rie.331991

Gavín-Chocano, Ó., Martín-Talavera, L., Sanz-Junoy, G., & Molero, 
D. (2023). Emotional Intelligence and Resilience: Predictors of Life 
Satisfaction among Mountain Trainers. Sustainability, 15(6), 4991. 
https://doi.org/10.3390/su15064991

Habelt, L., Kemmler, G., Defrancesco, M., Spanier, B., Henningsen, 
P., Halle, M., Sperner-Unterweger, B., & Hüfner, K. (2022). Why 
do we climb mountains? An exploration of features of behavioural 
addiction in mountaineering and the association with stress-related 
psychiatric disorders. European Archives of Psychiatry and Clinical 
Neuroscience, 1-9. https://doi.org/10.1007/s00406-022-01476-8

http://www.revista-apunts.com
https://doi.org/10.1007/s10984-021-09374-x
https://doi.org/10.47263/JASEM.2(2)01
https://doi.org/10.5502/ijw.v12i4.1965
https://doi.org/10.1080/00461520.2019.1614447
http://dx.doi.org/10.3390/su11164256
https://doi.org/10.1016/j.anpsic.2016.07.001
https://doi.org/10.1016/j.anpsic.2016.07.001
https://doi.org/10.1073/pnas.1807504116
https://doi.org/10.7334/psicothema2018.147
https://doi.org/10.1108/ijcthr-09-2015-0115
https://doi.org/10.5232/RICYDE2019.05706
http://dx.doi.org/10.6018/rie.331991
https://doi.org/10.3390/su15064991
https://doi.org/10.1007/s00406-022-01476-8


D. Molero et al. Efecto de la resiliencia en la inteligencia emocional y la satisfacción vital en técnicos de deportes de montaña   

A
C

T
IV

ID
A

D
 F

ÍS
IC

A
 Y

 S
A

LU
D

9Apunts Educación Física y Deportes | www.revista-apunts.com 2024, n.º 155. 1.er trimestre (enero-marzo), pág. 1-9

Conflicto de intereses: las autorías no han declarado ningún conflicto de intereses.

© Copyright Generalitat de Catalunya (INEFC). Este artículo está disponible en la URL https://www.revista-apunts.com/es/. Este trabajo está bajo la licencia Creative 
Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. Las imágenes u otro material de terceros en este artículo se incluyen en la licencia Creative 
Commons del artículo, a menos que se indique lo contrario en la línea de crédito. Si el material no está incluido en la licencia Creative Commons, los usuarios deberán obtener 
el permiso del titular de la licencia para reproducir el material. Para ver una copia de esta licencia, visite https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES

Hair, J. F., Sarstedt, M., Ringle, C.M., Gudergan, S. P., Castillo-Apraiz, 
J., Cepeda-Carrión, G.A., & J. L. Roldán. (2021). Manual Avanzado 
de Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). 
Omnia Science.

Jaramillo-Moreno, R. A., & Rueda, C. J. C. (2021). De la resistencia a la 
transformación: una revisión de la resiliencia en el deporte. Diversitas, 
17(2). https://doi.org/10.15332/22563067.7085

Laborde, S., Dosseville, F., & Allen, M. S. (2015). Emotional intelligence in 
sport and exercise: A systematic review. Scandinavian Journal of Medicine 
& Science in Sports, 26(8), 862-874. https://doi.org/10.1111/sms.12510 

Méndez-Alonso, D., Prieto-Saborit, J. A., Bahamonde, J. R., & Jiménez-
Arberás, E. (2021). Influence of Psychological Factors on the Success of 
the Ultra-Trail Runner. International Journal of Environmental Research 
and Public Health, 18(5), 2704. http://dx.doi.org/10.3390/ijerph18052704

Mérida-López, S., Bakker, A. B., & Extremera, N. (2019). How does 
emotional intelligence help teachers to stay engaged? Cross-validation 
of a moderated mediation model. Personality and Individual Differences, 
151, 109393. https://doi.org/10.1016/j.paid.2019.04.048.

Ministerio de Cultura y Deporte (2022). Encuesta de Hábitos Deportivos 
2022. Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España. 

Molero, D., Belchi-Reyes, M., & Torres-Luque, G. (2012). Socioemotional 
competences in mountain Sports. Journal of Sport and Health Research, 
4(2),199-208. http://www.journalshr.com/papers/Vol%204_N%202/
V04_2_9.pdf

Nicolas, M., Martinent, G., Millet, G., Bagneux, V., & Gaudino, M. (2019). 
Time courses of emotions experienced after a mountain ultra-marathon: Does 
emotional intelligence matter? Journal of Sports Sciences, 37(16), 1831-
1839. https://doi.org/10.1080/02640414.2019.1597827

Niedermeier, M., Frühauf, A., & Kopp, M. (2022). Intention to Engage 
in Mountain Sport During the Summer Season in Climate Change 
Affected Environments. Frontiers, Public Health, 10, 828405.  
https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.828405

Petrides, K. V., Frederickson, N., & Furnham, A. (2004). The Role of 
Trait Emotional Intelligence in Academic Performance and Deviant 
Behavior at School. Personality and Individual Differences, 36, 277-293. 
http://dx.doi.org/10.1016/S0191-8869(03)00084-9

Próchniak, P. (2022). Profiles of Wellbeing in Soft and Hard Mountain 
Hikers. International Journal of Environmental Research and Public 
Health, 19(12), 7429. http://dx.doi.org/10.3390/ijerph19127429

Quirante-Mañas, M., Fernández-Martínez, A., Nuviala, A., & Cabello-
Manrique, D. (2023). Event Quality: The Intention to Take Part in a 
Popular Race Again. Apunts Educación Física y Deportes, 151, 70-78. 
https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2023/1).151.07

Salanova, M. (2021). Resiliencia. ¿Cómo me levanto después de caer? 
Editorial Prisa.

Salmela-Aro, K., Hietajärvi, L., & Lonka, K. (2019). Work Burnout and 
Engagement Profiles Among Teachers. Frontiers in Psychology, 10, 
2254. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02254

Sánchez-Álvarez, N., Extremera, N., & Fernández-Berrocal, P. (2016). The 
relation between emotional intelligence and subjective well-being: A 
meta-analytic investigation. The Journal of Positive Psychology, 11(3), 
276-285. http://doi.org/10.1080/17439760.2015.1058968

Sánchez-Teruel, D., & Robles-Bello, M. A. (2015). Escala de resiliencia 14 
ítems (RS-14): propiedades psicométricas de la versión en español. Revista 
Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación-e Avaliação Psicológica, 
2(40), 103-113. https://www.redalyc.org/pdf/4596/459645432011.pdf

Schebella, M. F., Weber, E., Schultz, L., & Weinstein, P. (2019). 
The wellbeing benefits associated with perceived and measured 
biodiversity in Australian urban green spaces. Sustainability, 11(3), 802.  
https://doi.org/10.3390/su11030802

Tabibnia G. (2020). An affective neuroscience model of boosting resilience 
in adults. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 115, 321-350. 
https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2020.05.005

Vázquez, C., Duque, A., & Hervás, G. (2013). Satisfaction with Life 
Scale in a Representative Sample of Spanish Adults: Validation 
and Normative Data. Spanish Journal of Psychology, 16(82), 1-15.  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24230945

WMA (2013 October). Declaration of Helsinki. Ethical Principles 
for Medical Research on Human Beings. 64th General Assembly, 
Fortaleza (Brazil). Retrieved from https://www.wma.net/wp-content/
uploads/2016/11/DoH-Oct2013-JAMA.pdf

http://www.revista-apunts.com
https://www.revista-apunts.com/es/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES
https://doi.org/10.15332/22563067.7085
https://doi.org/10.1111/sms.12510
http://dx.doi.org/10.3390/ijerph18052704
https://doi.org/10.1016/j.paid.2019.04.048
http://www.journalshr.com/papers/Vol%204_N%202/V04_2_9.pdf
http://www.journalshr.com/papers/Vol%204_N%202/V04_2_9.pdf
https://doi.org/10.1080/02640414.2019.1597827
https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.828405
http://dx.doi.org/10.1016/S0191-8869(03)00084-9
http://dx.doi.org/10.3390/ijerph19127429
https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2023/1).151.07
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02254
http://doi.org/10.1080/17439760.2015.1058968
https://www.redalyc.org/pdf/4596/459645432011.pdf
https://doi.org/10.3390/su11030802
https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2020.05.005
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24230945
https://www.wma.net/wp-content/uploads/2016/11/DoH-Oct2013-JAMA.pdf
https://www.wma.net/wp-content/uploads/2016/11/DoH-Oct2013-JAMA.pdf
https://www.wma.net/wp-content/uploads/2016/11/DoH-Oct2013-JAMA.pdf


OPEN  ACCESS

10

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 F
ÍS

IC
A

Publicado: 1 de enero de 2024

https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2024/1).155.02EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES

NÚMERO 155

Apunts Educación Física y Deportes | www.revista-apunts.com 2024, n.º 155. 1.er trimestre (enero-marzo), pág. 10-18

155155

ED
U

CA
CI

Ó
N

 F
ÍS

IC
A

 Y
 D

EP
O

RT
ES

ED
U

CA
CI

Ó
N

 F
ÍS

IC
A

 Y
 D

EP
O

RT
ES

IS
SN

: 2
01

4-
09

83
1.

er
 tr

im
es

tr
e 

(e
ne

ro
-m

ar
zo

) 2
02

4

WoS
JCI-JCR

Q2 IF 0.70
Scopus

Q1 CS 2.8

La Educación Física en los proyectos de 
innovación pedagógica en Cataluña durante 
el curso 2021-2022
Eric Roig Hierro1* , Maria del Carmen González André1  y Albert Batalla Flores1  
1 Universidad de Barcelona (España).

Citación
Roig Hierro, E., González André, M. C. & Batalla Flores, A. (2024). Physical Education in pedagogical innovation 
projects in Catalonia during the 2021-2022 academic year. Apunts Educación Física y Deportes, 155, 10-18.  
https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2024/1).155.02

10

Resumen
El interés de la comunidad educativa por mejorar constantemente las prácticas 
docentes ha propiciado la creación de proyectos de innovación pedagógica en 
diferentes ámbitos educativos. Desgraciadamente, se desconoce la participación 
de la Educación Física (EF) en estos nuevos proyectos. En el presente estudio se ha 
determinado la participación de la EF en los proyectos de innovación del curso 2021-
2022 a partir de un cuestionario y entrevistas a seis personas expertas en innovación 
educativa y EF. La validación del cuestionario se hizo siguiendo el método Delphi, con 
pilotaje y panel de expertos posteriores, utilizando el coeficiente alfa de Cronbach 
para determinar su fiabilidad. 232 especialistas de EF respondieron al cuestionario 
gracias a la difusión interna que hizo el Colegio de Profesionales de la Actividad 
Física y el Deporte de Cataluña (COPLEFC). Se destacó una existencia considerable 
de proyectos transversales vinculados a la EF (el 62 % de escuelas tenían, como 
mínimo, uno), aunque en el 44.3 % de estos el ámbito tenía una importancia elevada 
en la participación. Se detectó a una correlación significativa (p < .001) entre el 
número de proyectos en los que la EF participaba en el centro educativo y su peso 
de participación dentro de los proyectos, que era mayor en los centros con más 
proyectos. Entre las conclusiones se destaca que el escaso fomento del centro, las 
prioridades del Departamento de Educación desvinculadas de la EF y la creación de 
redes y espacios dentro de la jornada laboral para la generación de nuevos proyectos 
de EF pueden ser las causas y las condiciones para incrementar la presencia de la 
EF en los proyectos de innovación. 
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Introducción 
La emergencia de nuevos problemas y necesidades en la 
comunidad educativa ha pedido superar el pragmatismo 
para desarrollar respuestas más complejas y basadas en la 
innovación (Palamarchuk et al., 2020). Una de las áreas 
donde se ha reclamado más innovación es la Educación 
Física (EF), con el fin de abandonar la visión tradicional 
mecanicista y acrítica (Gil Gómez y Maravé Vivas, 2018) 
centrada en la finalidad del entretenimiento (Pastor et al., 
2016). Por este motivo, se ha perseguido una EF dirigida 
al desarrollo integral del alumnado y atendiendo a las 
dimensiones emocional, intelectual, social y física (Gil 
Gómez y Maravé Vivas, 2018), todo a partir de prácticas 
de actividad física más significativas (Prat et al., 2019). 
Sin embargo, hay una visión divergente que ha pedido 
reconsiderar la necesidad de innovar en la EF, teniendo en 
cuenta las características únicas y exclusivas del área que 
la diferencian del resto (Pérez y Hortigüela, 2020). En este 
sentido, se reclama que la innovación en el área se centre, 
principalmente, en generar una mejora de la calidad educativa 
(Pérez y Hortigüela, 2020; Sein-Echaluce et al., 2016). 

La innovación en el área de EF se ha concentrado, entre 
otros, en la creación de proyectos de innovación educativa 
(Cañabate et al., 2019). Según la Orden ENS/303/2015 del 
Departamento de Educación, los proyectos son una modalidad 
de la innovación pedagógica consistente en acciones 
articuladas donde se concretan los objetivos de mejora 
derivados de las necesidades educativas detectadas y que 
generan cambios sostenidos en el tiempo y fundamentados en 
la investigación previa. En el área de EF, las formas que han 
adoptado estos proyectos han sido variadas y han atendido a 
diferentes ámbitos de innovación, desde propuestas didácticas 
que combinaban artes marciales y danza para desarrollar la 
competencia social y ciudadana (Moneo et al., 2017) hasta la 
creación de juegos de simulación deportiva que perseguían la 
mejora de las capacidades psicológicas específicas (Arribas-
Galarraga et al., 2017). Algunos proyectos se han centrado 
en combinar modelos, como el de responsabilidad personal 
y social (MRPS) y la gamificación en EF, demostrando un 
impacto positivo sobre la motivación, la autonomía y la 
responsabilidad del alumnado (Valero-Valenzuela et al., 
2020). Aunque el foco de los proyectos no siempre está en 
la mejora de las competencias del alumnado, hasta el punto 
de que se ha utilizado el modelo MRPS para la mejora de las 
competencias del propio profesorado (Camerino et al., 2019). 

De las propuestas anteriores se destaca la incidencia sobre 
competencias que no eran específicas en el área de EF. En esta 
línea, la EF se puede convertir en un contexto idóneo para 
desarrollar sus competencias específicas, así como las propias 
de otras áreas, todo a partir de la creación de proyectos 
transversales (Fuentes, 2019). Las últimas aportaciones en 
el ámbito de las neurociencias nos sugieren una estrecha 
relación entre la motricidad y el resto de aprendizajes no 

motores (Tomporowski y Qazi, 2020; Van der Fels et al., 
2015), y que los aprendizajes transversales, y que requieren 
la participación de más áreas del cerebro, se vuelven más 
eficaces y resistentes al tiempo (Bueno y Torrens y Forés 
Miravalles, 2021). 

Sin disponer de datos actualizados y contrastados 
sobre la situación actual del área de EF en relación con la 
innovación educativa, el objetivo del estudio fue determinar la 
presencia de la EF en los proyectos de innovación pedagógica 
realizados durante el curso 2021-2022 en Cataluña. Los 
objetivos específicos fueron:

1.  Determinar la distribución de los proyectos de 
innovación según el tipo de participación del área 
de EF. 

2.  Identificar qué condiciones favorecen la existencia 
de proyectos de innovación vinculados al área de EF. 

3.  Identificar las expectativas del profesorado especialista 
en EF sobre el futuro de la presencia del área en los 
proyectos de innovación educativa. 

Método
El estudio surgió por iniciativa del Colegio Oficial de 
Profesionales de la Actividad Física y el Deporte de Cataluña 
(COPLEFC). Se ha seguido una metodología mixta y, por este 
motivo, el procedimiento se dividió en dos fases. En primer 
lugar se hizo la búsqueda cuantitativa en centros educativos 
de Cataluña a partir de un cuestionario específicamente 
diseñado y validado para aplicar al profesorado de EF. 
Posteriormente, se llevó a cabo una búsqueda cualitativa 
a partir de entrevistas semiestructuradas a personas 
representantes de centros educativos seleccionados con un 
nivel de pericia contrastado sobre EF e innovación educativa. 
A continuación se dividirá cada búsqueda en dos fases y se 
explicitará el diseño metodológico. 

Fase 1 – Cuestionarios a los centros 
educativos sobre el papel de la EF en la 
innovación del centro

Participantes
En este estudio participaron un total de 232 especialistas de 
EF que trabajaban en 232 centros educativos diferentes, de 
carácter público, concertado o privado que recogían etapas 
de primaria, ESO, bachillerato y/o ciclos formativos de 
grado medio y superior. Los participantes fueron informados 
previamente con respecto a los propósitos de la investigación 
y respondieron al cuestionario, que se distribuyó mediante 
las redes sociales y el boletín interno semanal del COPLEFC. 
Se siguieron todos los estándares y directrices éticas en 
investigación educativa y en el ámbito de las ciencias del 
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deporte y el ejercicio (BERA, 2018; Govil, 2013), así como 
los criterios de la Declaración de Helsinki y los códigos de 
integridad de la investigación de la Universidad de Barcelona 
(Universidad de Barcelona, 2020). 

Procedimiento
Se diseñó un cuestionario de 3 dimensiones: 1) la presencia 
de la EF en los proyectos de innovación, 2) la valoración de la 
participación de la EF en los proyectos en los que participaba 
el área, y 3) el papel de los agentes educativos con respecto 
a la participación de la EF en la innovación. Un total de 13 
preguntas (las preguntas 1 a 3 de identificación; las preguntas 4, 
6, 9 de la dimensión 1; las preguntas 5, 7, 8, 10 de la dimensión 
2; las preguntas 11 a 13 de la dimensión 3) conformaron el 
cuestionario. 

Validación del instrumento
Para asegurar la validez del cuestionario se siguió un método 
Delphi (De Villiers et al., 2005) siguiendo un proceso similar 
a Monguillot et al. (2022):

•  Las personas responsables de la investigación, 3 docentes 
de EF con experiencia en la EF escolar, generaron la 
primera versión del cuestionario (12 preguntas). 

•  Seguidamente, a partir de una fase de pilotaje, se 
propusieron cambios de estructura y redacción de las 
preguntas 8 y 10 y se creó la pregunta 13. 

•  2 personas expertas en metodología cualitativa y con 
experiencia en EF determinaron el grado de comprensión 
y adecuación de las 12 preguntas iniciales a partir de una 
valoración 0-1. Se obtuvo una coincidencia del 83.3 % 
y se modificó la redacción de las preguntas 5 y 10.

•  Se creó un panel de expertos docentes de EF con 
experiencia tanto en primaria como en secundaria para 
consultar la coherencia y pertenencia de las preguntas a 
partir de una escala del 1 al 4. Se obtuvo una valoración 
media de las preguntas de 3.36 ± 0.2 sobre 4 y una 
valoración media del cuestionario de 3.69 ± 0.3 sobre 
4. Se modificó la redacción de la pregunta 4 al obtener 
la menor puntuación media 3 sobre 4. 

•  Finalmente, se calculó el coeficiente alfa de Cronbach 
de las preguntas no identificativas y centrales del estudio 
(preguntas 5, 7 a 13) para valorar su idoneidad. Se 
obtuvo un valor de .751 y se consideró aceptable al 
ser superior a alfa .700. 

Análisis de datos 
Una vez determinado el coeficiente alfa de Cronbach, se 
calcularon los estadísticos descriptivos (media y desviación 

estándar), las frecuencias de cada variable y las correlaciones 
bivariadas de las variables (a partir de Pearson para las 
variables cuantitativas simétricas y Spearman para las 
variables cuantitativas ordenadas). Seguidamente, se 
elaboraron tablas cruzadas entre dos variables para aquellas 
que habían mostrado correlaciones significativas. Finalmente, 
se hizo una reducción de dimensiones factorial a partir de 
una matriz rotada de componentes para obtener nuevas 
dimensiones gracias a la combinación de variables y se 
calcularon las frecuencias de las nuevas dimensiones. El 
nivel de significación estadística se estableció en p < .05 en 
las correlaciones. Todos los análisis se hicieron utilizando 
el software SPSS 27.0.

Fase 2 – Entrevistas a personas expertas en 
innovación educativa y EF
Se hicieron 6 entrevistas individuales a personas expertas 
en EF durante el año 2022. La selección de las personas 
fue intencionada por su vinculación a la innovación en 
el área de EF. Las personas incluidas tenían más de 8 
años de experiencia en docencia en EF y estaban en 
activo. Se aseguró que 3 personas tenían experiencia 
en secundaria y etapas postobligatorias y 3 personas 
en primaria. Cuatro personas eran doctoras e impartían 
docencia universitaria vinculada a la EF. Se contó con 
una persona del Departamento de Educación experta en 
innovación en el área de EF, con dos personas encargadas 
de la coordinación de innovación en centros educativos 
y con la directora de un centro educativo de enseñanza 
secundaria. El instrumento utilizado para recoger la 
información fue la entrevista semiestructurada. Las cinco 
dimensiones (y sus categorías) de las entrevistas fueron 
validadas a partir de consultas a tres personas expertas 
en investigación cualitativa en EF. El procedimiento se 
iniciaba con la conformidad de las personas entrevistadas 
y la fijación posterior de una fecha y lugar para hacer 
la entrevista. Una vez explicados los procedimientos y 
resueltas las dudas previas de las personas entrevistadas, 
se llevaron a cabo las entrevistas. Se grabaron todas las 
conversaciones con una grabadora bajo consentimiento 
de las personas entrevistadas. 

Análisis de datos 
Tomando como referencia la investigación de Lobo-de-

Diego et al. (2020), se analizó el contenido de la información 
extraída y se identificó, redujo y agrupó a partir de una 
categorización inductiva (tabla 1) para establecer relaciones 
entre las categorías a partir de redes. Los análisis se hicieron 
con el programa Atlas.ti versión 22. 

http://www.revista-apunts.com
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Resultados

El cuestionario al especialista de EF
Un total de 232 especialistas de EF respondieron al 
cuestionario (166 docentes de centros educativos públicos; 
63 de centros concertados; 7 de centros privados). No se 
encontraron relaciones significativas entre las respuestas y 
la procedencia según el tipo de escuela. De los 232 centros 
educativos recogidos, el 90.5 % de centros (n = 210) tenían 
en activo algún proyecto de innovación.

La presencia de la EF en la innovación escolar 
El 62 % de centros tenían en activo algún proyecto de 
innovación educativa transversal en el que participaba el 
área de EF de manera conjunta con otras áreas. De estos 
centros, el 13.4 % reportaban tener tres o más proyectos 

transversales vinculados a la EF en activo (véase Tabla 3). 
Más allá de la participación en el proyecto, se preguntó 

al especialista qué peso e importancia se le otorgaba a la 
EF en el proyecto de innovación transversal. Se encontró 
una correlación significativa (rs = .222; p = .011) entre el 
número de proyectos en los que la EF participaba en el 
centro educativo y su peso de participación dentro de los 
proyectos. En las escuelas donde se hacían menos proyectos 
transversales en los que participaba la EF, la importancia del 
área en los proyectos era más reducida que en las escuelas 
donde la EF participaba en más proyectos (véase Tabla 2). 
En el 44.3 % de proyectos transversales, la EF tenía un peso 
de participación destacado. 

Más allá de los proyectos de innovación transversales, 
se consultó al especialista por el número de proyectos 
específicos del área de EF. Se destaca que más de la mitad 
(51.9 %) de centros no tenía ningún proyecto exclusivo del 
área, mientras que el 17.1% de centros tenía más de uno. 

Tabla 1 
Dimensiones y categorías para el análisis de la información

Dimensión de análisis Categoría

Acciones para potenciar la creación de proyectos 
vinculados al área

Horario y presencia de la EF en el centro

Formación del personal docente para la innovación en EF

Redes entre especialistas

Redes entre el especialista y el resto del profesorado

Papel del movimiento en la escuela y promoción del centro

Espacios para la creación de proyectos

Tipologías de innovación que se hacen en EF Innovación en la evaluación 

Innovación sobre el contenido del área 

Innovación metodológica 

Transversalidad y relación con otras áreas

Agentes implicados Papel del Departamento de Educación y prioridades 

Implicación y predisposición del especialista de EF

Papel del equipo directivo

El especialista en el equipo directivo

Papel del profesorado no especialista

Tabla 2 
Relación entre el número de proyectos transversales en los que participa la EF y la importancia atribuida al área en estos proyectos.

Nº proyectos en los que  
participa la EF en la escuela

Porcentaje de escuelas donde el peso de la EF  
en los proyectos de innovación transversales es:

Bajo o inexistente Neutro Elevado

1 26.2 32.2 41.6

2 18.9 24.5 56.6

3 13.9 43.5 42.6

4 o más 7.4 63.9 28.7

http://www.revista-apunts.com
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Se encontró una correlación significativa entre el número 
de proyectos de innovación que realizaban los centros 
educativos y el número de proyectos en los que participaba la 
EF, ya fuera de manera transversal o específica. La mayoría 
de proyectos vinculados al área de EF (48.5 %) se crearon 
en centros educativos que hacían cuatro o más proyectos 
de innovación educativa (rp = .474; p < .001). 

Aspectos que condicionan la implicación 
de la EF en los proyectos de innovación 
educativa
Se planteó al especialista de EF qué papel tenía tanto el centro 
como la implicación del propio profesorado en la creación 
de nuevos proyectos en los que participara el área de EF 
(véase Tabla 4). Seguidamente, se analizó la relación entre 
el apoyo del centro y la implicación del especialista y se 
destacó una correlación significativa entre las dos variables 
(rs = .537; p < .001). En las escuelas donde el fomento que 

hacía el centro para la creación de proyectos vinculados 
a la EF era el más bajo, el 54.5 % de especialistas no se 
implicaban lo suficiente en la creación de estos proyectos. 
En cambio, en las escuelas donde el fomento que se hacía 
desde el centro era el máximo, el 100 % de especialistas se 
implicaban de manera elevada. 

En relación con la valoración de los proyectos se planteó 
al especialista de EF su pertenencia, utilidad y calidad 
educativa. El 77.2 % de las personas encuestadas hizo una 
valoración positiva de los proyectos en los que participaba la 
EF y se encontró correlación significativa entre la valoración 
y el número de proyectos vinculados a la EF que tenía el 
centro (rs = .183; p = .019). En relación con la valoración del 
profesorado de EF, se creó una nueva categoría a partir de una 
matriz de componentes rotada vinculada al éxito percibido 
del proceso de innovación en la escuela en relación con la 
EF. Los resultados mostraron que el 81.9 % de especialistas 
creían que el éxito del proceso de innovación vinculada al 
área de EF era elevado.

Tabla 3 
Relación del número de proyectos transversales donde participa la EF y los proyectos específicos del área de EF.

Número de proyectos

Proyectos transversales  
en los que participa la EF

Proyectos específicos de EF

Frecuencia Porcentaje válido Frecuencia Porcentaje válido

No lo saben 11 5.2 9 4.3

Ningún proyecto 69 32.9 109 51.9

Un proyecto 65 31.0 56 26.7

Dos proyectos 37 17.6 20 9.5

Tres proyectos 14 6.7 5 2.4

Cuatro o más proyectos 14 6.7 11 5.2

Total 210 100.0 210 100.0

Tabla 4 
Frecuencia y porcentaje del fomento del centro y la implicación del especialista para crear proyectos de innovación vinculados al 
área de EF.

Fomento del centro Implicación del especialista

Frecuencia Porcentaje válido Frecuencia Porcentaje válido

Es inexistente 51 22.0 23 9.9

Es insuficiente 42 18.1 37 15.9

Es neutro 70 30.2 68 29.3

Es elevado 60 25.9 73 31.5

Es el máximo 9 3.9 31 13.4

Total 232 100.0 232 100.0

http://www.revista-apunts.com
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Escenarios futuros en relación con la presencia 
de la EF en los proyectos de innovación 
Se creó una nueva dimensión a partir de una matriz de 
componentes rotada para calcular qué participación de la 
EF se reclama en el proceso de innovación escolar, en base 
a las demandas actuales y futuras que hacía el especialista. 
Se destaca que el 91.2 % de especialistas reclamaba una 
presencia elevada de la EF en la innovación de la escuela 
del futuro. En relación con el peso deseado, se encontró una 
correlación estadísticamente significativa entre el peso actual 
de la EF en los proyectos de innovación interdisciplinarios y 
el peso reclamado por el profesorado de EF de cara al futuro 
(rs = .263; p = .002). En las escuelas donde el peso de la EF 
en los proyectos de innovación era inexistente, el 65.2 % de 
especialistas reclamaba un peso más importante o crucial del 
área en estos proyectos, mientras que en las escuelas donde 
el peso de la EF en los proyectos era elevado o el máximo, 
el 100 % del profesorado defendía que se tenía que mantener 
elevado o aumentar al máximo posible en el futuro.

Entrevistas a personas expertas en Educación 
Física
El análisis de las entrevistas a partir del programa Atlas.ti 
generó un total de 19 códigos, que se agruparon en 4 familias 
diferentes (véase Figura 1). Las cuatro familias de códigos se 
recogieron en todas las entrevistas. La familia que más apareció 
fueron los motivos por los que no se crean más proyectos de 
innovación vinculados al área (fr = 38; % = 30.4), entre los que 

se destacaron a) las prioridades del Departamento de Educación 
—desvinculadas de la EF— (fr = 12; % = 9.6) y b) las horas de 
EF —que se consideraron insuficientes según todas las personas 
entrevistadas— (fr = 9; % = 7.2). De hecho, la tercera palabra 
que más apareció en todas las entrevistas fue “horas”, por detrás 
de “proyecto” y “Educación Física”. La coincidencia mayor 
entre las personas entrevistadas fue a la hora de manifestar la 
importancia de la implicación y predisposición del especialista 
de EF para crear nuevos proyectos (fr = 16; % = 12.8), así 
como destacar la elevada creación de proyectos transversales 
vinculados a la EF (fr = 22; % = 17.6).

Con respecto a las condiciones que favorecían la creación 
de proyectos innovadores con participación de la EF, se 
destacaban como indispensables la creación de espacios de 
formación para la innovación (fr = 5; % = 4), la existencia de 
redes entre especialistas para compartir ideas (fr = 4; % = 3.2) 
y la creación de espacios dentro de la jornada laboral para 
el diseño de proyectos de innovación entre especialistas 
o entre el especialista y el profesorado de otras áreas y 
centros (fr = 4; % = 3.2). En este sentido, se destacaba 
la importancia de que el equipo directivo a) facilitara la 
ocurrencia de las condiciones que acabamos de comentar 
y b) impulsara la creación de proyectos vinculados con el 
área (fr = 10; % = 8). Las personas entrevistadas coincidieron 
en que la presencia de especialistas de EF en los equipos 
directivos facilitaba la aparición de todos estos aspectos 
(fr = 6; % = 4.8). Finalmente, la mayoría de innovaciones 
vinculadas con la EF se centraban en la participación en 
proyectos transversales. 

Figura 1 
Red conceptual de los códigos y familias extraídos en las entrevistas.

Redes entre profesorado  
del centro (fr = 5; % = 4)

Condiciones 
 (fr = 22; % = 17.6)

Foco de la innovación 
en EF 

 (fr = 28; % = 22.4)

Sobre la evaluación (fr = 1; % = 0.8)

Redes entre especialistas de diferentes 
centros (fr = 4; % = 3.2)

Sobre el contenido (fr = 1; % = 0.8)

Espacios para la creación de proyectos 
(fr = 8; % = 6.4)

Sobre la metodología (fr = 1; % = 0.8)

Formación del personal docente  
 (fr = 5; % = 4)

Para incrementar la transversalidad 
 (fr = 22; % = 17.6)

Para incrementar la salud 
(fr = 3; % = 2.4)

Prioridades del departamento  
 (fr = 12; % = 9.6)

Importancia reducida del movimiento 
en el centro (fr = 7; % = 5.6)

Otras prioridades del centro educativo 
(fr = 1; % = 0.8)

Horas de EF insuficientes 
 (fr = 9; % = 7.2)

Prioridades sobre las CCBB o las TIC  
 (fr = 3; % = 2.4)

El especialista y su implicación 
 (fr = 16; % = 12.8)

El equipo directivo del centro y su 
impulso (fr = 10; % = 8)

El resto del profesorado y su 
colaboración (fr = 3; % = 2.4)

Departamento de Educación y sus 
prioridades (fr = 2; % = 1.6)

El especialista en el equipo directivo  
 (fr = 6; % = 4.8)Innovación mal entendida  

 (fr = 6; % = 4.8)

Motivos de una 
creación reducida 
 (fr = 38; % = 30.4)

Agentes clave 
 (fr = 37; % = 29.64)

La creación de 
proyectos de 

innovación de EF
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Discusión
En este estudio se analiza la presencia de la EF en los proyectos 
de innovación pedagógica, se identifican las condiciones 
para favorecer la creación de proyectos vinculados al área 
y se destacan las expectativas del profesorado especialista 
en EF en relación con la innovación del ámbito al futuro. 

En relación con la presencia de la EF en los 
proyectos transversales
De los resultados del estudio destaca la participación 
de la EF en los proyectos de innovación transversales. 
Las personas expertas destacaron la tendencia actual a 
incorporar la EF en proyectos de innovación transversales 
y, según el profesorado, el 62 % de centros educativos 
tenían proyectos de innovación que incluían más de un 
área curricular interrelacionada (Fuentes, 2019) en los 
que participaba la EF. Este resultado contrasta con los 
vinculados a los proyectos específicos de EF, donde se 
manifiesta que un 43.8 % de escuelas tiene, como mínimo, 
un proyecto. En esta línea, y según las personas expertas 
entrevistadas en el estudio, las innovaciones que se están 
haciendo en el área de EF se concentran en su inclusión en 
los proyectos transversales. Una posible explicación es que 
la EF dispone de unas características propias que generan 
un marco idóneo para desarrollar competencias de carácter 
transversal como las sociales y ciudadanas (Moneo et al., 
2017), las emocionales (Gil Gómez y Maravé Vivas, 2018), 
las demás áreas curriculares (Hraste et al., 2018; Norris et al., 
2015), la autonomía y responsabilidad (Valero-Valenzuela et 
al., 2020) y las habilidades cognitivas (Dalziell et al., 2019) 
que fomentan las sinergias con el resto de áreas con el fin 
de facilitar el desarrollo integral del alumnado (Pastor et 
al., 2016) a partir de la mejora consciente de su corporeidad 
(Buscà, 2005). Tal y como destacan las personas expertas, 
la construcción de redes conjuntas entre profesorado de 
varias especialidades y roles en el centro, todo a partir de 
la creación de espacios sistemáticos con tiempo para el 
diseño y la evaluación de los proyectos, puede potenciar esta 
sinergia y favorecer la realización de proyectos transversales. 

Más allá de valorar la presencia del área de EF en los 
proyectos de centro, nuestro interés se centra en la medida 
en la que lo hace. En este sentido, en menos de la mitad 
de los proyectos transversales (44.3 %) la EF tenía un 
papel destacado. De hecho, se encuentra una correlación 
significativa entre los centros que tenían menos cantidad de 
proyectos de EF, donde la importancia del área dentro de los 
proyectos también era más reducida, y los centros que tenían 
más cantidad de proyectos de EF, donde la EF participaba 
con un papel más relevante. Las personas expertas sugieren 
que las prioridades del centro educativo son un aspecto clave 
para determinar no solo la inclusión de la EF en los proyectos 

transversales, sino también su importancia y calidad dentro 
de estos. Tal como se extrajo de las entrevistas realizadas, 
la innovación mal entendida puede afectar directamente 
al área de EF (Pérez y Hortigüela, 2020), en el sentido de 
que su participación se reduzca a la realización de actividad 
física como recurso para el aprendizaje de otros contenidos, 
ignorando los propios y específicos del área (Pastor et al., 
2016). 

Con respecto a la creación de proyectos 
específicos en el área de EF
La presente investigación aporta evidencias sobre la 
implicación del especialista de EF en la creación de proyectos 
de innovación específicos y en procesos de innovación y 
mejora del área (Pastor et al., 2016). De hecho, solo el 26 % 
de especialistas manifestaban que tenían una implicación 
reducida para la creación de proyectos. No obstante, más 
de la mitad de centros educativos (55.7 %) no tenían ningún 
proyecto de innovación específico en el área de EF. Entre 
otros factores explicativos, solo el 29.8 % de centros 
fomentaba la creación de proyectos específicos. En este 
sentido, se destaca una correlación significativa entre el apoyo 
del centro y la implicación del especialista para la creación 
de proyectos, de manera que, cuando el primero llegaba 
a valores próximos al máximo, el 100 % de especialistas 
manifestaban que se implicaban en la innovación en el 
área de EF. 

Los resultados muestran, con una correlación significativa, 
que los centros con 4 proyectos de innovación o más también 
disponían de una propuesta innovadora en el área de EF. 
En los contextos educativos donde se desarrollan más 
innovaciones se observan características comunes, como 
la preocupación constante por la calidad educativa y la 
proposición de políticas y acciones educativas para mejorar 
el área (Barraza, 2005) así como el apoyo de los agentes 
educativos hacia el especialista ante la introducción de 
nuevas iniciativas (Gil López et al., 2018). Más allá de la 
predisposición para la innovación de cada centro, en las 
entrevistas se destacaba la importancia de que el equipo 
directivo facilitara las condiciones para impulsar la creación 
de proyectos vinculados al área y superara las demandas 
y prioridades del Departamento de Educación que están 
totalmente desvinculadas de la EF. La creación de redes 
entre especialistas para compartir ideas, así como la creación 
de espacios dentro de la jornada laboral para el diseño de 
los proyectos (Van Waes et al., 2018), las comunidades de 
práctica (Jarrett y Harvey, 2014), o el incremento de horas 
disponibles para la aplicación de proyectos del área, fueron 
condiciones indispensables en las que las personas expertas 
coincidieron. Una condición que también se destacaba 
fue la formación del profesorado para la innovación. Los 
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resultados de la investigación empírica demuestran un nivel 
insuficiente de habilidades de innovación por parte de los 
profesionales de la EF (Palamarchuk et al., 2020). 

Con respecto al futuro del área y su papel en la 
innovación educativa
Uno de los resultados destacables de la investigación es 
la reclamación de un papel más activo del área de EF en 
los proyectos de innovación de los centros (91.2 % de 
especialistas). Este hecho parece lógico si se tiene presente 
que la valoración de los proyectos fue positiva en un 77.2 % 
de los casos, pero que más de la mitad de los centros (55.7 %) 
no tenía ningún proyecto activo vinculado al área o que la 
importancia atribuida a la EF en los proyectos globales 
sea baja o inexistente (21.4 %). De hecho, los resultados 
destacan una correlación entre la valoración que hace el 
profesorado sobre la innovación en el ámbito y el número de 
proyectos de EF de que disponía el centro. En este sentido, 
la valoración del profesorado era más positiva en los centros 
que realizaban más proyectos vinculados a la EF. 

De manera similar, se encuentra una relación entre el 
papel de la EF en los proyectos del centro y la reclamación 
del especialista de cara al futuro, aunque es un número de 
especialistas inferior (65.2 %) el que reclama más innovación 
cuando está en centros donde la EF no participa en los 
proyectos innovadores. En cambio, en centros donde la 
EF participa, y con un peso elevado o máximo, todos los 
especialistas coincidían en reclamar más participación de cara 
al futuro. Este resultado, coincidiendo con las entrevistas, 
sitúa al especialista en el centro del proceso de cambio 
e innovación en el área. Un empoderamiento mayor del 
especialista para propiciar la innovación vinculada a la EF 
parte de un apoyo institucional firme, ya sea del Departamento 
de Educación o del mismo centro educativo. Las personas 
expertas coincidían en destacar que el Departamento no 
prevé ni lleva a cabo acciones para promover la mejora del 
área a partir de la innovación. De los resultados del presente 
estudio, también se destaca el papel clave que tiene el centro 
educativo, aunque solo el 29.8 % hacía un fomento elevado 
para la creación de proyectos de innovación. 

Conclusión
En relación con el primer objetivo del estudio, se evidencia 
una participación elevada y superior de la EF en los proyectos 
transversales en comparación con los proyectos específicos 
del área. A pesar de la satisfacción general del especialista 
con respecto a eso, se destaca un número elevado de 
centros en los que la EF participa de manera residual en 
los proyectos transversales o, incluso, que no disponen de 
proyectos de innovación vinculados al área. En este sentido, 

y respondiendo al segundo objetivo, se proponen una serie 
de condiciones que es necesario que se cumplan con el fin de 
potenciar la creación de proyectos vinculados al ámbito, entre 
las que destacan el papel y apoyo del centro, la implicación 
del especialista de EF, y la creación de espacios dentro de la 
jornada laboral y redes para colaborar entre el profesorado. 
En cuanto al tercer objetivo, se destaca la coincidencia 
mayoritaria entre el especialista de EF para reclamar una 
participación superior y de más calidad del área en los 
proyectos de innovación educativa de los próximos años. 

Vistas las características del presente estudio 
consideramos importante destacar sus limitaciones. En 
primer lugar, el número de especialistas que respondieron al 
cuestionario no llega a ser significativo para la población de 
maestros de EF de Cataluña. En segundo lugar, el panel de 
expertos ha sido limitado en cuanto a número de personas y 
variedad en su procedencia. En el futuro, se deberán abordar 
las últimas limitaciones incluyendo a más especialistas y 
un panel de expertos más amplio y variado. Las futuras 
investigaciones también deberán analizar cómo se desarrollan 
los últimos proyectos de innovación en EF en el marco del 
nuevo currículum. Derivado de los resultados extraídos 
en el presente estudio con respecto a la transversalidad y 
de los cambios que el nuevo currículum ha aportado en 
este sentido, será necesario incluir agentes educativos de 
diferentes ámbitos, más allá de los especialistas en EF. 
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Resumen
La lateralidad es un constructo relevante por su repercusión en el desarrollo motor, los procesos 
de aprendizaje y el rendimiento deportivo. Existe una serie de estudios que han identificado 
una relación entre determinados perfiles de lateralidad y una mayor versatilidad en las acciones 
motoras. Dicha relación no se ha explorado en el ámbito escolar ni con personas en las primeras 
etapas del desarrollo deportivo. Este estudio pretendía describir la distribución porcentual de 
los tipos de preferencia lateral (ocular, de dirección, de giro, manual, de pie, cruzada) en una 
muestra de escolares (deportistas vs. no deportistas) y explorar su posible relación con la 
creatividad motora (fluidez y originalidad). Participaron en el estudio 500 escolares (220 niñas 
y 280 niños) de 9.05 ± 1.86 años. El ojo dominante y la dirección de rotación se identificaron 
mediante pruebas estandarizadas. La preferencia lateral de manos y pies se evaluó mediante 
la observación durante la participación en juegos deportivos. Se utilizaron dos situaciones 
de prueba durante el juego (GTS, por sus siglas en inglés) para evaluar los parámetros de 
creatividad motora (fluidez y originalidad). El porcentaje de lateralidad izquierda y cruzada fue 
significativamente mayor en el grupo de escolares que practicaban deporte. Las pruebas t 
revelaron un rendimiento creativo superior (fluidez y originalidad) en los escolares con preferencia 
por el sentido de rotación hacia el lado izquierdo o con lateralidad cruzada. Los valores d de 
Cohen muestran vinculación cuando la creatividad se evalúa a través de situaciones de juego 
con interacción directa de los jugadores. Los resultados sugieren una vinculación entre la 
preferencia lateral y una mayor fluidez de movimientos y originalidad, lo cual sería interesante 
para detectar talentos y diseñar programas.

Palabras clave: deporte, fluidez, lateralidad, escolar, originalidad. 
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Introducción
La creatividad es la capacidad de desprenderse de la 
forma convencional de pensar, de crear un nuevo concepto 
combinando dos o más ideas aparentemente incompatibles 
y de abstraerse de la situación concreta para ver más allá 
de la mera representación. Esta forma de pensar fomenta 
modos de comportamiento más diversos y novedosos, lo 
que podría favorecer un mejor rendimiento y la capacidad 
de adaptarse a diferentes ámbitos de la actividad humana. 

Los expertos en ciencias del deporte han examinado 
empíricamente este constructo, el cual se ha relacionado con la 
creación de patrones de movimiento novedosos, la excelencia 
en la toma de decisiones durante el juego y las adaptaciones 
al entrenamiento y la competición. Las pruebas de Torrance 
de pensamiento creativo (Torrance, 1966), alineadas con el 
enfoque de Guilford (1967), constituyen una herramienta 
muy utilizada para estudiar la creatividad. Guilford propuso 
cuatro componentes principales de la creatividad: la fluidez, o 
el número de soluciones adecuadas dadas por un participante; 
la flexibilidad, o las alternativas de acción diversificadas de un 
participante; la originalidad, o la capacidad de generar acciones 
nuevas y únicas en un contexto dado; y la elaboración, o la 
capacidad de crear detalles pertinentes. Este enfoque ha guiado 
la evaluación de la creatividad en diferentes ámbitos de la 
actividad humana, incluido el contexto de la actividad física 
y el deporte (Hüttermann et al., 2018) o la danza (Torrents 
et al., 2013). 

Las soluciones creativas son cruciales para el éxito 
deportivo, el desarrollo y la selección de talentos, y es esencial 
dejar que la creatividad florezca durante los primeros años 
del escolar (Cañabate et al., 2018; Santos et al., 2018). Por lo 
tanto, necesitamos conocer sus factores y procesos subyacentes 
(Karaca et al., 2020) y cómo estimularlos o desarrollarlos 
desde una edad temprana (Domínguez et al., 2015).

La posible relación entre lateralidad y creatividad 
motora es una línea de estudio casi inexplorada en el ámbito 
del deporte. Castañer et al. (2016) analizaron los éxitos 
goleadores de Lionel Messi, encontrando asociaciones con 
su hemidominancia corporal (lateralidad) y la versatilidad de 
sus acciones (rasgo característico de las conductas creativas). 
Por lo que sabemos, no existen otras referencias en el deporte, 
aunque la relación entre lateralidad y creatividad se ha 
estudiado en otros contextos con una amplia diversidad 
de metodologías y resultados (Shobe et al., 2009; Van der 
Feen et al., 2020).

La lateralidad es un constructo complejo y 
multidimensional que se ha investigado de diferentes maneras 
y en varios grupos de edad. Su complejidad ha dado lugar a 
un amplio abanico de métodos de evaluación, como tareas 
de identificación de preferencias, tareas de rendimiento, 
cuestionarios de autoevaluación (Faurie et al., 2016) o 
protocolos, tales como MOTORLAT (Castañer et al., 2018). 

Este identifica de forma exhaustiva los perfiles de lateralidad 
a través de 30 tareas que proporcionan información sobre las 
sinergias entre las funciones de apoyo y precisión al realizar 
acciones que requieren habilidades motoras complejas. 
Aunque existe cierta controversia sobre si las diversas 
medidas (preferencia-rendimiento) son indicadores del 
mismo constructo o dimensiones independientes, uno de 
los criterios más utilizados en la bibliografía sobre el tema 
es la preferencia lateral (Utesch et al., 2016). 

La preferencia lateral identifica el uso predominante 
de un lado de las partes simétricas del cuerpo para realizar 
acciones específicas (Loffing et al., 2014). La lateralidad 
es la preferencia del individuo por utilizar una mano 
predominantemente para tareas unimanuales o la capacidad 
de realizar estas tareas de forma más eficiente con una sola 
mano (Porac, 2016). Esta característica humana puede 
observarse en el uso preferente de una mano, un pie, un ojo, 
una oreja o incluso en la preferencia por su rotación. Si la 
preferencia no es marcadamente unilateral o el rendimiento 
en ambos lados es cualitativamente comparable, se ha 
empleado a menudo el término “lateralidad mixta” o 
“incoherencia” (Touwen, 2008). El grado de coherencia 
parece variar según la preferencia direccional. Un estudio 
reciente informó de que los escolares zurdos mostraban un 
comportamiento menos lateralizado en tareas específicas 
del deporte que los diestros (Díaz-Pereira et al., 2022). 
La lateralidad cruzada significa que la preferencia no 
es ipsilateral en los diferentes componentes corporales. 
La dominancia del lado derecho (tanto de la mano como 
del pie) combinada con la dominancia del ojo izquierdo 
(Touwen, 2008) es la más frecuente en la población general. 
Un reciente metaanálisis estimó que la prevalencia de 
zurdos en la población adulta se sitúa en torno al 10 % 
(Papadatou-Pastou et al., 2020), con resultados equivalentes 
para los escolares (Prete et al., 2020).

En el contexto de la actividad física y el deporte, 
el estudio de la lateralidad es un tema relevante por su 
repercusión en los procesos de desarrollo y aprendizaje 
de las habilidades motoras y el rendimiento deportivo. 
Entre los deportistas, el sesgo del lado derecho se reduce 
notablemente (Loffing y Hagemann, 2012). Loffing y 
Hagemann (2016) llegaron a la conclusión de que, en 
comparación con la prevalencia de zurdos en la población 
general, los deportistas zurdos (con uso predominante de 
la mano izquierda) se encuentran con mayor frecuencia en 
el nivel de élite de los deportes individuales interactivos 
de tipo duelo o en los deportes de equipo. Esta mayor 
prevalencia parece especialmente significativa en los 
deportes interactivos, caracterizados por una gran demanda 
de cognición perceptiva y dinámica, la anticipación de las 
intenciones del adversario y la necesidad de adaptar las 
acciones con rapidez en situaciones de urgencia. 

http://www.revista-apunts.com
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Los zurdos deberían tener ventaja en contextos de tipo 
duelo por su relativa infrecuencia, ya que sus oponentes están 
menos familiarizados con la forma de competir de los zurdos 
(Groothuis et al., 2013). Hay explicaciones alternativas que 
proponen que la ventaja del zurdo se debe a otros posibles 
mecanismos relacionados con la propia zurdera, tales como 
la menor lateralización de las habilidades motoras (Gorynia 
y Egenter, 2000) o la mayor eficacia del procesamiento 
neuronal (Holtzen, 2000).

Una reciente revisión bibliográfica (Moreno et al., 
2022) analizó la prevalencia de los perfiles de lateralidad 
oculomanual en diferentes modalidades deportivas y su 
relación con el rendimiento. Solo se realizaron dos estudios 
con escolares y adolescentes (9-17 años). Los autores 
concluyen que en algunos deportes (por ejemplo: fútbol, 
tenis o deportes de equipo), el porcentaje de individuos 
con lateralidad cruzada (oculomanual) es mayor en los 
deportistas de nivel normal y alto que en la población media, 
lo que sugiere alguna ventaja relacionada con estos perfiles 
de lateralidad. Castañer et al. (2016) concluyeron que la 
lateralidad desempeñó un papel fundamental en los logros 
goleadores de Lionel Messi, destacando la posible asociación 
de esta con una excepcional versatilidad de movimientos 
(creatividad motora) y formas de adaptación en el espacio.

Investigadores de otros ámbitos del rendimiento humano 
han explorado la posibilidad de una relación entre lateralidad, 
flexibilidad cognitiva y rendimiento creativo (Sontam y 
Christman, 2012). Los datos indican cierta relación entre 
la preferencia lateral y la creatividad que puede presentarse 
como puntuaciones de creatividad más altas entre los zurdos 
(Abbasi, 2011), los que tienen lateralidad mixta o una menor 
especialización lateral (Badzakova-Trajkov et al., 2011; Shobe 
et al., 2009) o los que tienen una menor preferencia por la 
orientación derecha (Mohr et al., 2003). 

Dada la importancia de la creatividad motora en el 
entrenamiento y el rendimiento deportivos, este estudio 
pretendía explorar la posible relación entre la preferencia 
lateral y la creatividad motora en una muestra de escolares de 
primaria. Un conocimiento más profundo de los perfiles de 
lateralidad y su relación con los patrones táctico-deportivos 
puede contribuir a elaborar planes de desarrollo más eficaces 
y complementar la detección de talentos (Laborde et al., 2009; 
Moreno et al., 2022). En concreto, nos propusimos analizar:

•  La distribución porcentual de los diferentes tipos 
de preferencia lateral (ocular, de dirección, de giro, 
manual, de pie, cruzada) en una muestra de escolares 
según la práctica deportiva (Objetivo 1).

•  La relación entre la creatividad motora y la actividad 
deportiva (Objetivo 2).

•  La relación entre la creatividad motora y la preferencia 
lateral (Objetivo 3).

•  La relación entre la creatividad motora, la interacción 
entre la preferencia lateral y la actividad deportiva 
(Objetivo 4).

Metodología

Participantes
Los procedimientos de investigación se ajustaron a 

las normas éticas de las ciencias del deporte y el ejercicio 
(Harriss y Atkinson, 2015). Los aprobó el Comité de Ética 
del Programa de Doctorado en Ciencias de la Educación y 
del Comportamiento (CE-DCEC-UVIGO 2020-10-31-8449).

Participaron en el estudio quinientos escolares (280 niños 
y 220 niñas). La media de edad era de 9.05 años (DT = 1.86) 
y oscilaba entre los 6 y los 12. Todos los participantes asistían 
a escuelas primarias públicas de Galicia y el 37 % (n = 189) 
participaba sistemáticamente en actividades deportivas en 
clubes deportivos afiliados. Las actividades físicas más 
comunes entre los escolares fueron el baloncesto (43.9 %) 
y el fútbol (20.1 %).

Materiales e instrumentos

Medidas de creatividad motora
Se utilizaron dos situaciones de prueba de juego (GTS) 
para medir el rendimiento creativo motor: GTS1 y GTS2 
(Memmert, 2006). La validez de estas situaciones ha quedado 
demostrada en estudios previos (Memmert et al., 2010).

En ambos juegos, dos equipos de jugadores (delanteros 
y defensas) se enfrentaron para impedir que el equipo en 
posesión del balón alcanzara su objetivo, a saber, pasar 
el balón a sus compañeros. Las instrucciones del juego 
animaban a los participantes a variar e innovar sus formas 
de pasar el balón y sus movimientos espaciales. 

Cada partido se jugó primero con las manos (M) y 
después con los pies (P), lo que dio lugar a cuatro situaciones 
de juego: GTS1-M; GTS1-P; GTS2-M; GTS2-P. Cada 
partido duró 3 minutos.

En la GTS1 (véase la figura 1), un equipo de 4 jugadores 
tenía que pasar el balón de la Zona 1 a la Zona 3 y viceversa. 
El equipo defensor (3 jugadores), situado en la zona 
intermedia (Zona 2), trató de impedirlo. Los jugadores no 
podían salir de la zona designada. 

Los jugadores de cada zona podían cooperar para abrir 
huecos (espacio libre) entre los tres defensas. Al cabo de 
tres minutos, las posiciones cambiaron según una secuencia 
específica, de modo que cada escolar ocupó una posición 
ofensiva dos veces en el transcurso de la GTS.

http://www.revista-apunts.com
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Nota: Adaptado de D. Memmert (2006). Developing creative 
thinking in a gifted sport enrichment program and the crucial 
role of attention processes. High Ability Studies, 17(1), 101-115. 
https://doi.org/10.1080/13598130600947176

Figura 1 
Situación de prueba de juego 1.

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

En la GTS2 (véase la figura 2), dos equipos de tres 
jugadores se disputaban la posesión del balón. Se jugaba en 
un espacio de 9 x 9 metros cuadrados con una zona central 
de 1 x 1 metros cuadrados desde la que se reiniciaba el juego 
cada vez que un adversario interceptaba el balón o este salía 
del terreno de juego. Los jugadores podían desplazarse para 
encontrar espacios libres o zonas más favorables en las que 
recibir el balón de sus compañeros. 

Nota: Adaptado de D. Memmert (2006). Developing creative 
thinking in a gifted sport enrichment program and the crucial 
role of attention processes. High Ability Studies, 17(1), 101-115. 
https://doi.org/10.1080/13598130600947176

Figura 2 
Situación de prueba de juego 2.

La principal diferencia entre los dos partidos fue el 
nivel de interacción (directa vs. indirecta) entre delanteros 
y defensas. 

Se grabó en vídeo el comportamiento de los participantes. 
A continuación, dos observadores independientes (graduados 
en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y entrenadores 
nacionales de baloncesto y fútbol) lo codificaron y evaluaron. 
Las acciones registradas y su posterior evaluación se 
consensuaron entre los dos expertos. 

Los observadores registraron las acciones realizadas 
para cada situación de juego (GTS1-M, GTS1-P, GTS2-M, 
GTS2-P) y cada participante (n = 500). Los datos se 
recogieron cuando el participante actuaba en posición 
ofensiva. Dado que cada participante asumió el papel 
de atacante dos veces (3 minutos cada vez), los datos se 
registraron en el segundo de los dos ensayos, ya que el 
primero tenía por meta asegurarse de que los participantes 
comprendían la tarea y sus objetivos.

Las acciones registradas fueron los pases de balón y 
los movimientos espaciales de los jugadores, ya fuera para 
abrir espacios entre los defensas (GTS1) o para encontrar 
posiciones favorables en las que recibir el balón (GTS2). 
Se excluyeron las acciones repetidas. 

Los criterios utilizados para considerar que un pase de 
balón era diferente fueron la presencia de cambios en: el 
segmento con el que se ejecutaba (derecho vs. izquierdo), 
el nivel espacial (superior, medio, inferior), la orientación 
del cuerpo (frontal, lateral, posterior) y la trayectoria del 
balón (parabólica, recta, picada). 

Los criterios utilizados para considerar que los 
movimientos espaciales de los jugadores eran diferentes 
fueron la presencia de variaciones en: el objetivo del 
movimiento (acercarse/alejarse) relativo al jugador con 
el balón, el lado hacia el que comienza el movimiento 
(izquierdo/derecho) y la trayectoria del jugador durante el 
movimiento.

Las medidas en creatividad motora se calcularon 
siguiendo indicadores y procedimientos tradicionalmente 
utilizados y aceptados en las obras publicadas: fluidez y 
originalidad (Runco, 2007).

La fluidez se define como el número de soluciones 
diferentes a una situación dada producidas por un individuo 
(Runco, 2007). La puntuación de fluidez se calculó como el 
número de acciones diferentes (pases de balón y movimientos 
espaciales) generadas por cada participante en las cuatro 
situaciones de juego (GTS1-M; GTS1-P; GTS2-M; 
GTS2-P). La fluidez total GTS1 y la fluidez total GTS2 se 
calcularon como la suma de las puntuaciones de fluidez de 
los participantes en las dos tareas situacionales (mano y pie).

La originalidad se ha definido como la rareza o 
singularidad estadística de una respuesta motora en 
comparación con la muestra de población (Johansson et 
al., 2015; Runco, 2007). Se calculó del siguiente modo: 
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en cada una de las cuatro situaciones de juego, se asignó 
a cada movimiento un coeficiente de originalidad (véase 
la Tabla 1) en función del número de veces que aparecía 
respecto a la muestra total (porcentaje de la muestra que 
ejecuta la acción).

Tabla 1 
Coeficiente de originalidad de cada respuesta basado en el 
porcentaje de la muestra que ejecuta la acción.

Porcentaje de la muestra que 
ejecuta la acción

Coeficiente de 
originalidad

Más del 50.1 % 0

20.1 %-50 % 1

10.1 %-20 % 2

5.1 %-10 % 3

2.1 %-5 % 4

0 %-2 % 5

Una vez determinado el coeficiente de originalidad de 
cada respuesta, se calculó la puntuación de originalidad 
(∑ de los valores de originalidad vinculados a cada acción) 
de todos los participantes en las cuatro situaciones de juego 
(GTS1-M, GTS1-P, GTS2-M y GTS2-P). La originalidad 
total GTS1 y la originalidad total GTS2 se calcularon como 
la suma de las puntuaciones de originalidad del participante 
en las dos tareas situacionales (mano y pie).

Medidas de lateralidad de preferencia
Mediante diferentes procedimientos, se identificaron el ojo 
dominante, la preferencia en la dirección del giro y la mano 
y el pie preferidos para pasar el balón mientras participaban 
en juegos deportivos (GTS1 y GTS2). 

Para la identificación de la dominancia ocular, utilizamos 
la prueba del agujero en la tarjeta (Johansson et al., 2015). 
Asimismo, para determinar la preferencia en el sentido 
de rotación, utilizamos la prueba número 4 de la batería 
de Zazzo (Zazzo, 1984). Con el escolar de espaldas al 
examinador (a unos 4 metros), en posición estática, de pie 
sobre ambos pies, se le indica que gire la cabeza lo más 
rápidamente posible para mirar al examinador a su señal. 
Se realizaron tres intentos para cada una de las pruebas. 
Los escolares con preferencia lateral mixta (es decir, los 
que no mostraron una preferencia sistemática por uno de 
los lados) fueron descartados de este estudio.

Las mediciones de la preferencia lateral de la mano y 
el pie se realizaron observando las acciones de precisión 
(pases) durante las situaciones de juego (GTS1 y GTS2). 
En cada situación de juego y para cada acción (pases con 

la mano, pases con el pie), se registró el lado utilizado. Se 
calculó el porcentaje de veces que se utilizó el lado derecho 
o el izquierdo en relación con las distintas extremidades 
(mano, pie). 

Con el fin de determinar la dirección de la preferencia 
lateral (derecha vs. izquierda) para cada extremidad, cuando 
el porcentaje de uso de cada lado (derecho-izquierdo) 
fue igual o superior al 80 %, se atribuyó al participante 
esa preferencia lateral. Los escolares que mostraron una 
preferencia lateral mixta (incoherente) fueron eliminados de 
este estudio. Concretamente, para cada extremidad o acción, 
cuando el porcentaje de uso de un lado fue inferior al 80 %, 
se consideró que el participante mostraba una preferencia 
lateral incoherente o mixta y se lo excluyó de la muestra. 

Se establecieron las siguientes medidas de preferencia 
lateral: ojo dominante, sentido de rotación, lateralidad (mano 
utilizada con más frecuencia al pasar el balón) y lateralidad 
(pie utilizado con más frecuencia al pasar el balón).  

Cuando no había una preferencia uniforme de mano/pie/
rotación u ojo por el lado derecho o izquierdo, se atribuyó 
a los participantes lateralidad cruzada (bastó con la falta 
de concordancia entre dos de las mediciones consideradas, 
teniendo en cuenta cualquier combinación de mano, ojo, 
pie o dirección de rotación). 

Registro de las actividades deportivas
En el formulario de consentimiento informado que se entregó 
a los padres o tutores, se les preguntó por la participación 
de sus hijos en actividades deportivas extraescolares para 
determinar con qué frecuencia y en qué tipo de actividad 
participaban sus hijos. 

Los escolares que participaban con asiduidad en alguna 
actividad deportiva planificada (al menos dos veces por 
semana) fueron asignados al grupo de “deportistas”. 

Procedimiento
Los investigadores se pusieron en contacto con los directores 
de los colegios de la zona para solicitar su colaboración. 
Los profesores de Educación Física recibieron información 
sobre los objetivos del estudio y se encargaron de recoger 
los formularios de consentimiento por escrito firmados 
por los padres o tutores que permitían la participación y 
filmación de los escolares. Las tareas se realizaron en una 
sala polivalente y fueron administradas y puntuadas por los 
mismos evaluadores que habían recibido una formación 
específica. 

Las tareas se presentaron a los escolares de una forma 
que motivara su rendimiento. Se animó repetidamente a los 
escolares a cambiar e innovar su forma de pasar el balón y 
a moverse todo lo que pudieran. 
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Análisis de los datos
Se realizaron pruebas de χ² para comparar la distribución 
porcentual de los diferentes tipos de preferencia lateral en 
función de la actividad deportiva (Objetivo 1). 

Para analizar la relación entre la creatividad motora y 
la actividad deportiva (Objetivo 2), en todos los análisis se 
clasificó a los participantes en dos subgrupos (deportistas 
vs. no deportistas). Las pruebas de diferencia se calcularon 
mediante pruebas t para todas las mediciones de creatividad 
motora (fluidez total y originalidad total). Se utilizó un 
nivel α de .05 para todas las comparaciones estadísticas 
y los tamaños del efecto se calcularon empleando la d de 
Cohen para las pruebas t.

Con el fin de analizar la relación entre la creatividad 
motora y la preferencia lateral (Objetivo 3), para todos los 
análisis y en todas las mediciones de lateralidad, se clasificó 
a los participantes en dos subgrupos (preferencia izquierda 
vs. derecha o no cruzada vs. cruzada). 

Los resultados obtenidos en relación con el Objetivo 3 
revelaron que la relación entre la creatividad motora y la 
preferencia lateral mostró un mayor número de diferencias 
significativas y más marcadas en la GTS2 (con interacción 
directa entre adversarios) que en la GTS1 (sin interacción 
directa entre adversarios). Asimismo, según los valores 
de la d de Cohen, la dirección de rotación y la lateralidad 
cruzada son las medidas de preferencia lateral con mayor 
valor explicativo. Por esta razón, los análisis realizados en 
relación con el Objetivo 4 se llevaron a cabo exclusivamente 
con los datos obtenidos en la GTS2, relativos a la dirección 
de rotación y la lateralidad cruzada. Para analizar la 
relación entre la creatividad motora y la interacción entre 
la preferencia lateral por actividad deportiva (Objetivo 4), se 
realizaron dos ANOVA de 2 x 2: el de 2 (sentido de rotación, 
izquierda vs. derecha) x 2 (deportistas vs. no deportistas), 
y el de 2 (lateralidad cruzada, cruzada vs. no cruzada) x 2 
(deportistas vs. no deportistas).

Resultados

Distribución porcentual de los tipos de 
preferencia lateral según la práctica 
deportiva (Objetivo 1)
Los resultados relativos a la prevalencia de participantes 
zurdos y con lateralidad cruzada del grupo de deportistas 
en comparación con los no deportistas mostraron que, para 
todos los segmentos corporales evaluados, el porcentaje de 
participantes zurdos era mayor en el grupo de deportistas 
que en el de no deportistas (mano: 9.5 % - 8.4 %; pie: 12.2 % 
- 9.6 %; ojo: 20.1 % - 11.3 %; rotación: 14.8 % - 5.1 %). 

La variable χ² obtuvo valores significativos en el lado de 
preferencia ocular (χ² [1, 449] = 7.38. p < .007. w = 0.12. 
Razón de momios = 1.98) y en el lado de dirección de 
rotación (χ² [1, 449] = 13.69. p < .000. w = 0.16. Razón de 
momios = 3.21). El grupo de participantes con lateralidad 
cruzada también parecía estar sobrerrepresentado en el grupo 
de deportistas (30.7 %) en comparación con su presencia en 
el grupo de no deportistas (17 %). Además, en este caso, la 
variable χ² obtuvo valores significativos (χ² [3, 449] = 12.67. 
p < .000. w = 0.16. Razón de momios = 2.15).

Relación entre la creatividad motora y la 
actividad deportiva (Objetivo 2)
De forma sistemática y en todos los casos, los resultados 
(véanse la Tabla 2 y la Tabla 3) revelaron la existencia 
de diferencias significativas en las dos mediciones de la 
creatividad motora (fluidez total y originalidad total) y 
en las dos GTS (GTS1 y GTS2) en cuanto a la actividad 
deportiva. En todos los casos, los deportistas superaron 
a los no deportistas: obtuvieron tamaños del efecto (d de 
Cohen) considerados de nivel medio-alto, que oscilaron entre 
d = -0.78 (Originalidad GTS2) y d = -1.03 (Fluidez GTS1).

Tabla 2 
Medias (desviaciones típicas) y pruebas t para la fluidez total por actividad deportiva.

Deportiva
(n)

Fluidez total GTS1 Fluidez total GTS2

M (DT) Prueba t (p) d IC M (DT) Prueba t (p) d IC 95 d

SÍ (189)
8.73 
(2.79) -12.40

(p < .001)
-1.03

-1.19, 
-0.86

7.89
 (2.72) -8.85

(p < .001)
-0.79

-0.97,
-0.61

NO (311)
5.70 
(2.37)

5.82
 (2.18)

Nota: GTS= Situación de prueba de juego; d = d de Cohen; IC 95 d = intervalo de confianza del 95 % para la d de Cohen.
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Relación entre la creatividad motora y la 
preferencia lateral (Objetivo 3)
En general, la relación entre preferencia lateral y creatividad 
motora presentó más casos de diferencias significativas, y 
además dichas diferencias fueron más marcadas, en la GTS2 
que en la GTS1 (véase la Tabla 4). 

Por lo tanto, los análisis posteriores tuvieron como 
objetivo estudiar exclusivamente las mediciones de la 
creatividad motora obtenidas en la GTS2.

Asimismo, los valores d de Cohen revelaron que la 
dirección de rotación y la lateralidad cruzada son las 
medidas de preferencia lateral que obtuvieron un mayor 
valor explicativo respecto a los niveles de creatividad motora, 
tanto en la fluidez como en la originalidad de las acciones 
realizadas por los jugadores. Por este motivo, utilizamos 
exclusivamente estas mediciones de preferencia lateral en 
los análisis posteriores, cuyos resultados se muestran a 
continuación. 

Tabla 3 
Medias (desviaciones típicas) y prueba t para la originalidad total por actividad deportiva.

Deportiva
(n)

Originalidad total GTS1 Originalidad total GTS2

M (DT) Prueba t (p) d IC M (DT) Prueba t (p) d IC 95 d

SÍ (189)
15.64
 (9.18) -9.58

(p < .001)
-0.86

-1.03,
-0.68

15.85
 (10.89) -8.46

(p < .001)
-0.78

-0.96,
-0.60

NO (311)
8.22

 (6.87)
8.16

 (7.81)

Nota: GTS= Situación de prueba de juego; d = d de Cohen; IC 95 d = intervalo de confianza del 95 % para la d de Cohen.

Tabla 4 
Medias (desviaciones típicas) y prueba t para la fluidez total y la originalidad total por GTS1 y GTS2.

Fluidez total

Mediciones de preferencia lateral N
Situación de prueba de juego 1 Situación de prueba de juego 2

M (DT) t (p) gl/d IC 95 d M (DT) t (p) gl/d IC 95 d

Lateralidad de las 
manos

Zurdos 44 7.22 (2.98) -0.897
 (.370)

498 
-0.141

-0.451,
0.168

7.52 (2.99) -2.145
(.037)

49.218
-0.384

-0.744,
-0.024Diestros 456 6.81 (2.93) 6.52 (2.55)

Lateralidad de los 
pies

Lado izquierdo 53 7.50 (2.85) -1.739
 (.083)

498 
-0.252

-0.536,
0.032

7.49 (2.86) -2.618,
(.009)

498
-0.378

-0.661,
-0.094Lado derecho 447 6.76 (2.93) 6.50 (2.55)

Dominancia ocular
Lado izquierdo 73 7.50 (3.27) -1.895

 (.061)
91.827 
-0.262

-0.538,
0.126

7.52 (3.24) -2.677
(.009)

86.518
-0.409

-0.713,
-0.105Lado derecho 427 6.73 (2.86) 6.45 (2.44)

Sentido de rotación
Lado izquierdo 44 8.11 (2.94) -3.020

 (.003)
498 

-0.472
-0.780,
-0.165

8.38 (2.97) -4.843
(< .001)

498
-0.747

-1.051,
-0.444Lado derecho 456 6.72 (2.90) 6.43 (2.50)

Lateralidad cruzada
Cruzada 111 7.47 (3.04) -2.576

 (.01)
498 

-0.275
-0.485,
-0.065

7.63 (3.02) -4.209
(< .001)

151.62
-0.503

-0.740,
-0.267No cruzada 389 6.66 (2.88) 6.31 (2.39)

Originalidad total 

Mediciones de preferencia lateral N
Situación de prueba de juego 1 Situación de prueba de juego 2

M (DT) t (p) gl/d IC 95 d M (DT) t (p) gl/d IC 95 d

Lateralidad de las 
manos

Zurdos 44 11.15 (7.69) -0.106
(p = .916)

498
-0.016

-0.327,
0.293

13.70 (11.53) -1.867
(.063)

498
-0.293

-0.603,
0.015Diestros 456 11.01 (8.69) 10.81 (9.62)

Lateralidad de los 
pies

Lado izquierdo 53 11.98 (8.03) -0.852
(p = .394)

498
-0.123

-0.409
0.161

13.77 (11.30) -1.869
(.066)

61.22
-0.307

-0.636,
0.021Lado derecho 447 10.91 (8.67) 10.74 (9.60)

Dominancia ocular
Lado izquierdo 73 11.73 (8.83) -0.764

(p = .445)
498

-0.096
-0.345,
0.152

12.75 (10.86) -1.586
(.113)

498
-0.200

-0.449,
0.047Lado derecho 427 10.90 (8.57) 10.78 (9.62)

Sentido de rotación
Lado izquierdo 44 11.86 (8.32) -0.674

(p = .501)
498

-0.106
-0.416,
0.203

15.41 (10.36) -3.093
(.002)

498
-0.484

-0.791,
-0.176Lado derecho 456 10.94 (8.63) 10.65 (9.68)

Lateralidad cruzada
Cruzada 111 11.82 (8.69) -1.112

(p = .267)
498

-0.119
-0.330,
0.091

13.23 (10.90) -2.441
(.016)

159.85
-0.283

-0.512
-0.054No cruzada 389 10.79 (8.57) 10.45 (9.42)

Nota: gl = grados de libertad ; d = d de Cohen; IC 95 d = intervalo de confianza del 95 % para la d de Cohen.
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Relación entre la creatividad motora y la 
interacción entre la actividad deportiva y 
la preferencia lateral (Objetivo 4) 
Los resultados de los ANOVA revelaron que la creatividad 
motora (fluidez total y originalidad total) no está relacionada 
de forma significativa con la interacción entre la actividad 
deportiva por preferencia lateral. No se obtuvieron valores 
significativos en lateralidad cruzada ni en sentido de rotación 
(véase la Tabla 5).

Discusión
Los resultados muestran que, para todas las medidas de 
lateralidad de preferencia, el porcentaje de participantes 
zurdos es mayor en el grupo de deportistas que en el de 
no deportistas; se registran diferencias significativas en la 
dominancia ocular y el sentido de rotación (Objetivo 1). 
Además, el grupo de individuos con lateralidad cruzada 
parece estar significativamente sobrerrepresentado en el 
grupo de deportistas. Estos resultados confirman que la 
sobrerrepresentación de jugadores zurdos en los niveles 
superiores de ciertos deportes, especialmente los interactivos 
(Loffing y Hagemann, 2012), ya está presente en las primeras 
etapas del desarrollo deportivo. En cuanto al porcentaje 
superior de escolares con lateralidad cruzada, los resultados 
coinciden con los aportados por Moreno et al. (2022), ya 
que concluyeron una mayor prevalencia de deportistas con 
perfiles de lateralidad cruzada oculomanual en el fútbol 
(53 %) o los deportes de equipo en general (50.7 %).

En cuanto a la relación entre la creatividad motora y la 
actividad deportiva (Objetivo 2), los resultados muestran que 
el grupo de escolares que participa asiduamente en alguna 
actividad deportiva muestra una mayor variedad de soluciones 
creativas (fluidez), así como patrones de movimiento más 
novedosos y menos estereotipados (originalidad). 

Los resultados confirman el valor potencial de las 
experiencias deportivas tempranas como contexto de interés 
para contribuir al desarrollo de la creatividad infantil. En 
línea con otros estudios (Bowers et al., 2014), la actividad 
deportiva a una edad temprana fomenta la exploración, el 
descubrimiento y la creación de acciones que estimularán 
el desarrollo de la creatividad motora.

En consonancia con los resultados de otros estudios 
(Badzakova-Trajkov et al., 2011; Shobe et al., 2009), los 
datos revelan una tendencia hacia niveles más altos de fluidez 
y originalidad en los escolares con preferencia por el lado 
izquierdo o algún tipo de lateralidad cruzada (Objetivo 
3). Los datos aportan pruebas de cierta conexión entre la 
creatividad motora y la preferencia lateral. Sin embargo, 
esta relación podría implicar distinciones diferenciadas en 
función del tipo de medición de la preferencia lateral y de 
las GTS utilizadas para evaluar la creatividad motora. 

Los resultados permiten concluir que la preferencia 
lateral por la rotación del cuerpo es la medida con mayor 
repercusión predictiva (d de Cohen = -0.747). Los escolares 
que utilizan con más frecuencia el lado izquierdo para iniciar 
las rotaciones durante los desplazamientos obtienen mejores 
resultados cuando varían e innovan formas de pasar el balón 
o de desplazarse por el espacio dado. 

Los resultados también revelaron una mayor capacidad 
creativa en los participantes con cierta lateralidad cruzada 
(d de Cohen = -0.503). No hemos encontrado estudios que 
analicen este tipo de relación. Solo Moreno et al. (2022) 
concluyen que los patrones de lateralidad cruzada podrían 
afectar positivamente al rendimiento en determinados deportes 
(baloncesto, críquet o golf) debido a las particularidades 
biomecánicas en la ejecución técnica.

El tipo de situación de juego utilizada para evaluar la 
creatividad motora también aporta datos interesantes. En 
concreto, la GTS2, caracterizada por enfrentamientos uno a 

Tabla 5 
Medias (desviaciones típicas) y ANOVA para la fluidez total y la originalidad total por preferencia lateral y actividad deportiva.

Sentido de rotación Lateralidad cruzada

Lado derecho Lado izquierdo No cruzada Cruzada

Deportiva 
N = 161

Extradeportiva 
N = 295

Deportiva 
N = 28

Extradeportiva 
N = 16

Deportiva 
N = 131

Sin Deporte 
N = 258

Deportiva 
N = 58

Extradeportiva 
N = 53

Fluidez total
7.62
(2.67)

5.78
(2.14)

9.46
(2.56)

6.50
(2.75)

7.48  
(2.42)

5.72 
(2.15)

8.82
(3.14)

6.32 
(2.26)

F(gl), p F(1. 496) = 2.092. p = .149 F(1. 496) = 2.060. p = .152

Originalidad total
15.30
(11.04)

8.11
(7.77)

19.00
(9.59)

9.12
(8.70)

15.38 
(10.67)

7.94 
(7.59)

16.89 
(11.40)

9.22 
(8.80)

F(gl), p F(1. 496) = 0.809. p = .369 F(1. 496) = 0.013. p = .909
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uno entre los participantes, demostró tener mayor sensibilidad 
que la GTS1. Estos resultados coinciden con otros estudios 
(Loffing y Hagemann, 2012, 2016) que muestran que las 
ventajas competitivas de los zurdos aparecen de forma más 
significativa en los deportes que implican una interacción 
directa entre los participantes. 

Por último, la relación entre la creatividad motora y la 
preferencia lateral no mostró distinciones diferenciadas 
en función de la actividad deportiva (Objetivo 4). 
Independientemente de si los escolares practicaban deporte 
o no, en todos los casos, los escolares con un sentido de 
rotación hacia la izquierda o lateralidad cruzada obtuvieron 
puntuaciones medias más altas en fluidez y originalidad de 
movimientos.

Conclusiones
Este estudio exploratorio es una primera aproximación a los 
nuevos factores asociados a la creatividad motora en una 
amplia muestra de escolares de primaria. Los resultados 
muestran la relación de la preferencia lateral con indicadores 
de rendimiento motor que no se han estudiado hasta la 
fecha, como la fluidez de movimientos y la capacidad de 
innovación motora. 

Los resultados también muestran que los escolares con 
preferencia por el lado izquierdo en la dirección del giro y 
los que presentan algún tipo de lateralidad cruzada cuentan 
con una mayor versatilidad y originalidad de movimientos. 
Esta relación parece estar mediada por el tipo de juegos 
deportivos, ya que se observa una relación más intensa en 
las actividades en las que los participantes comparten el 
espacio de acción y sus acciones son interactivas.

No obstante, la interpretación de los resultados actuales 
debe tener en cuenta los límites de la recopilación de datos 
realizada. La lateralidad es un constructo complejo que va 
más allá de la preferencia izquierda-derecha, por lo que 
necesitamos herramientas alternativas para obtener datos 
más precisos sobre esta variable. MOTORLAT (Castañer et 
al., 2018) podría ser un instrumento interesante para lograr 
una medida más precisa de la lateralidad en el contexto del 
deporte infantil y juvenil. Este inventario detecta perfiles 
de lateralidad precisos teniendo en cuenta la distribución 
contralateral del apoyo postural y la precisión del gesto 
para una amplia gama de habilidades motoras. Además, 
debemos identificar qué perfiles transversales específicos 
están relacionados con la creatividad del movimiento.

Asimismo, los resultados también son interesantes para 
los programas de intervención destinados a fomentar la 
creatividad motora. En línea con el estudio llevado a cabo 
por Rasmussen et al. (2017), que proponen el diseño de 
intervenciones en las que se fomente la creatividad a partir de 

situaciones variadas, los resultados de este estudio sugieren 
que la dirección de rotación y el perfil de hemidominancia 
en el uso de los segmentos corporales pueden constituir 
criterios para estimular la variabilidad conductual.
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Resumen
La Educación Física (EF) es una materia con gran valor pedagógico y formativo. Sin 
embargo, la Administración puede encorsetarla en un utilitarismo contra la inactividad 
física y el sobrepeso. Esta podría haber sido la principal razón de la implantación 
con la LOMLOE de tres sesiones de EF a la semana. Sin embargo, existen centros 
que dan gran importancia a esta asignatura, con una amplia visión y con una larga 
tradición de impartir EF diariamente. Este estudio cualitativo exploró el enfoque y 
el encaje legislativo de la EF en una institución escolar privada de la Comunidad 
de Madrid, con las etapas de infantil a bachillerato, con una sesión diaria de EF en 
un estudio de caso mediante las percepciones y experiencias del profesorado de 
EF y de otras materias. En este centro ampliaron la duración de los recreos y los 
destinaron a impartir EF de forma diaria, dejando a un lado la concepción habitual del 
recreo. Los docentes entrevistados coincidieron en que la EF es fundamental para el 
desarrollo integral del alumnado: hábitos saludables, rendimiento académico, bienestar, 
satisfacción con la EF, etc. Sin embargo, también indicaron el mayor riesgo de lesiones 
y desafíos organizativos, económicos y logísticos. No obstante, se expuso que el 
encaje legislativo de una EF diaria es sumamente viable. Considerando la situación 
actual, las instituciones escolares y el profesorado de EF tienen la oportunidad de 
demostrar la importancia y pertinencia de la EF más allá de su utilidad contra la 
obesidad y el sedentarismo. 

Palabras clave: desafíos, desarrollo integral, legislación, obesidad, sedentarismo, 
valor pedagógico.
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Introducción 
En los últimos años, los niveles de inactividad, obesidad 
y sobrepeso en la edad escolar han aumentado y esto ha 
ido acompañado de la subida de España en los rankings 
europeos (Pérez-Farinós et al., 2013). Con el fin de poner 
freno a la situación, y aún bajo la Ley Orgánica para la 
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), algunas 
comunidades autónomas propusieron un aumento de horas 
de Educación Física (EF) en educación secundaria (p. ej., 
Madrid). Actualmente, bajo el paraguas de la Ley Orgánica 
para la Modificación de la Ley Orgánica de Educación 
(LOMLOE), se imparten tres sesiones semanales de EF 
en los tres primeros cursos de la ESO y dos sesiones en el 
cuarto curso y primer curso del bachillerato. 

Numerosos estudios exponen la contribución de la EF 
a la mejora del bienestar, tanto físico (Comité de expertos 
de Educación Física del Consejo COLEF, 2017; Consejo 
Superior de Deportes, 2010) como psíquico y social 
(Parlamento Europeo, 2007). Es por tanto evidente, como 
señalan Pérez-Pueyo et al. (2021), que mediante la ampliación 
de horas de EF se podrían solucionar problemas de salud y 
lograr un ahorro en el gasto público. Este hecho puede llevar 
a pensar que la propuesta de la Administración de aumentar 
el número de horas de EF es utilitarista y no relacionado 
con el valor pedagógico y formativo de la EF (Pérez-Pueyo 
et al., 2021). Sin embargo, aunque el aumento de horas sea 
una estrategia administrativa, no niega el valor pedagógico 
de la EF y pueden ser complementarias. Esta simplemente 
refleja que, para alcanzar objetivos como descender en los 
rankings europeos de obesidad o reducir el gasto en sanidad, 
la Administración utiliza la educación (física) como una 
herramienta. Con ello, surgen dos perspectivas: 

La pedagógica, que reflexiona sobre las acciones docentes 
y su valor formativo con preguntas como por ejemplo: 

• ¿Cómo se traducen en la práctica del docente los 
argumentos que justifican el aumento de horas de EF?

• ¿Cuáles son los objetivos que perseguiría la EF tras 
ese aumento de horas? 

La administrativa, que se pregunta: 
• ¿Cuáles son las dificultades que surgirían al aumentar 

el número de horas para la EF? 
• ¿Cómo afectaría a otras materias y sus docentes?

Con el fin de responder a estas preguntas, se ha llevado 
a cabo una investigación cualitativa de estudio de caso en 
un centro educativo que desde sus inicios en los años 40 
dio gran importancia a la EF, impartiéndose incluso más 
de una sesión de EF diaria a todos sus estudiantes. En este 
contexto, se exploran las razones de este alto número de 
horas de EF, los objetivos formativos perseguidos y, además, 
cómo este centro ha conseguido la viabilidad administrativa 
a lo largo de las diferentes leyes educativas. 

Argumentos para el aumento de horas de 
Educación Física y sus objetivos pedagógicos 
Como se ha mencionado previamente, el principal motivo que 
impulsa el aumento de horas en EF para la Administración es 
su influencia en la mejora del bienestar físico y la reducción 
del sedentarismo y la obesidad (p. ej., Oliveira et al., 2022). 
La evidencia científica apoya la relación entre la EF y la 
mejora de la salud. Por ejemplo, en el Plan Integral para la 
Actividad Física y el Deporte (Plan A+D), el Consejo Superior 
de Deportes (2010) puso de manifiesto la importancia que 
tiene la EF para lograr establecer unos hábitos saludables 
y sobreponerse al sedentarismo y a la obesidad infantil 
en España. En la misma línea, en el Proyecto para una 
educación física de calidad en España (2017), el Comité 
de EF del Consejo General de Colegios Profesionales de la 
Educación Física y del Deporte (COLEF) también llega a la 
conclusión de que la EF permite una formación integral que 
mejora el bienestar físico, psíquico y social del alumnado, y 
el rendimiento académico y cognitivo de los adolescentes. 
Se puede decir que hay suficientes evidencias científicas 
(p. ej., McIntyre et al., 2015; Ruiz-Pérez et al., 2015) que 
señalan que esta intervención es una estrategia adecuada 
para alcanzar los fines previstos. Ahora bien, surgen varias 
cuestiones paralelas al aumento de horas semanales de EF 
como: (1) el fin de mejorar el estatus de la asignatura, (2) 
la salud convertida en rendimiento físico y la medición, y 
(3) la relación entre EF y rendimiento académico.

Mejorar el estatus de la asignatura
Para comprender este factor, hay que partir de una visión 
tradicional que atribuye rasgos ficticios a las asignaturas. 
Esta visión tradicional de las materias implica considerar 
que asignaturas como Lengua, Matemáticas, Biología, 
etc., tienen un mayor estatus con respecto a una asignatura 
como Educación Física. En un intento de aumentar el 
estatus académico de la EF, se incorporaron herramientas 
de calificación como los test de condición física, con el 
cuestionable argumento de que dota a la materia de mayor 
rigor científico (López-Pastor, 2006). Sin embargo, como 
exponen López-Pastor et al. (2013), estas pruebas carecen de 
valor pedagógico, están alejadas de las pautas de la evaluación 
formativa y tienen serias lagunas precisamente en cuanto al 
rigor científico. En esta línea, autores como Lloyd et al. (2010) 
sostienen que, si bien la condición física es un componente 
importante de la EF, no debe ser el único foco de evaluación. 
Proponen un enfoque más holístico, que da valor a la EF en el 
desarrollo de habilidades motrices fundamentales, actitudes, 
comportamientos y hábitos de actividad física, imagen corporal 
positiva y autoestima. Esto reforzaría el estatus de la EF y 
enlaza con las siguientes cuestiones. 
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La salud convertida en rendimiento físico y la medición
La relación entre promoción de la salud y la EF se suele dar 
por hecha (Green, 2004). Con esta excusa se ha justificado 
la aplicación de test de condición física como estrategia 
común del profesorado e, igualmente, esto ha sido criticado 
por su escasa validez y fiabilidad, así como por su ilógica 
aplicación en situaciones educativas como sistema de 
calificación de la asignatura (López-Pastor, 1999, 2000). 
Esto pone de manifiesto dos aspectos. Primero, si la EF 
ligada a los test de condición física promociona hábitos de 
vida saludables, lo cual no parece estar cerca por incluso 
romper con principios básicos del entrenamiento (López-
Pastor et al., 2013). Segundo, el alumnado ha manifestado 
repetidamente desinterés y desmotivación por estos test (p. 
ej., Beltrán-Carrillo y Devís-Devís, 2019). A pesar de esto, 
es posible combinar un enfoque basado en el aprendizaje 
con un enfoque de salud (p. ej., Devis Devís y Peiró Valert, 
1992). Un ejemplo es la propuesta de Pérez-Pueyo et al. 
(2021), donde utilizan entrenamientos interválicos de alta 
intensidad. En ella proponen la utilización de los modelos 
pedagógicos (Fernández et al., 2018) combinados con procesos 
de evaluación formativa (López-Pastor y Pérez-Pueyo, 2017). 

Mejora del rendimiento académico y actividad física
Esta es otra amplia evidencia científica que puede justificar el 
aumento de horas en EF. Numerosas revisiones y metaanálisis 
respaldan que la actividad física, y en especial la EF escolar, 
mejoran no solo el rendimiento académico —especialmente en 
matemáticas y lectura—, sino también el comportamiento (p. 
ej. Álvarez-Bueno et al., 2017). Esto puede convencer incluso 
al profesorado más reacio a dicho aumento, pero interesado en 
el rendimiento académico de los estudiantes (Pérez-Pueyo et 
al., 2021). Sin embargo, este argumento desvía la atención de 
los objetivos inherentes de la EF, de manera similar a lo que 
ocurría con los test de condición física, como si esta materia 
no fuera capaz por sí misma de justificar su valor pedagógico 
ni de fundamentar su presencia como asignatura.

La dimensión administrativa: el aumento de 
horas y su viabilidad desde la legislación vigente
Se aborda a continuación la dimensión administrativa para 
explorar cuál es la viabilidad real de la ampliación horaria. 
Los datos del presente estudio se recogieron encontrándose 
en vigor la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE), aunque la Ley Orgánica para la 
Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) 
sigue la misma línea en cuanto al procedimiento para una 
sesión diaria de EF. 

Con la LOMCE, de forma previa al curso 2022-23, el 
artículo 3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre 
(BOE), sobre la distribución de competencias, establece que 

cada administración educativa podrá determinar qué horario 
otorgar a cada asignatura específica y de libre configuración 
autonómica. Esto abría la posibilidad a impartir más de dos 
sesiones de EF en todo el país. En el caso de la Comunidad 
de Madrid, donde se encuentra el centro educativo de 
esta investigación, se estipula en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid (BOCM). Así, en el artículo 6 del 
Decreto 48/2015, de 14 de mayo (BOCM), se encaja la EF 
en el bloque de materias específicas, fijando un mínimo de 
dos horas semanales. Sin embargo, en el apartado 4 de este 
mismo artículo, se indica que es posible aumentar ese número 
de horas lectivas porque cada centro tiene la libertad de 
incrementar el horario de algunas asignaturas específicas o de 
libre configuración. En este apartado se indica que se podría 
ofertar la asignatura denominada “Deporte” con dos sesiones 
semanales. Es decir, sin hacer una petición a la Consejería, 
bajo la LOMCE un centro podría tener dos sesiones de EF 
más la opción de ofertar otras dos sesiones de Deporte como 
optativa. Adicionalmente, el artículo 22 de dicho Decreto 
48/2015, sobre la autonomía de los centros docentes, establece 
que cada centro podrá tomar la decisión de incrementar el 
horario de las asignaturas, siempre y cuando no se reduzcan 
las horas lectivas correspondientes a las demás asignaturas. 
El centro deberá preparar una propuesta que estudiará la 
Consejería competente y, con esta opción, se podría incorporar 
al horario una sesión diaria de EF. 

En el curso 2022-23 coexisten dos leyes educativas: 
LOMCE y LOMLOE. La LOMLOE, en el Real Decreto 
217/2022, de 29 de marzo (BOE), establece que se impartirán, 
como mínimo, tres sesiones semanales de EF en los tres 
primeros cursos de la ESO y dos sesiones en el cuarto 
curso y primer curso del bachillerato. Se reduce una sesión 
semanal de una materia troncal, en la línea de la propuesta 
principal del Comité de Expertos de EF del Consejo COLEF 
(2018), publicada en el manual titulado “Proyecto para una 
Educación Física de calidad en España: aumento de horas 
de Educación Física”. Como con la legislación anterior, la 
Comunidad de Madrid proporciona autonomía a los centros 
para poder incrementar el horario de asignaturas sin reducir 
las horas lectivas de las demás materias, en el artículo 16 
del Decreto 65/2022, de 20 de julio (BOCM). De ahí que 
siga existiendo la posibilidad de una sesión diaria de EF. 

Hasta este punto, se han expuesto los beneficios 
del aumento de horas en la salud, el estado psíquico y 
el rendimiento académico. Además, las propuestas o 
intervenciones específicas relacionadas con el incremento 
de horas de EF (Comité de expertos de EF del Consejo 
COLEF, 2018; Heras et al., 2017; Pérez-Pueyo et al., 2021) 
y el encaje administrativo. Sin embargo, debido al escaso 
número de centros que tienen un horario de EF de más 
de dos horas lectivas semanales, no se han identificado 
más estudios y ninguno en cuanto a las percepciones y 
experiencias del profesorado. 
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Objetivo
Por consiguiente, el objetivo de esta investigación fue analizar 
la implementación de una sesión diaria de Educación Física 
en un centro educativo desde una perspectiva legislativa, 
así como explorar las percepciones y experiencias tanto del 
profesorado de EF como de distintas materias con respecto 
a esta iniciativa. 

Método
Se realizó un estudio exploratorio cualitativo basado en 
un marco interpretativo (Creswell y Creswell, 2017). Se 
empleó una metodología cualitativa de estudio de caso que 
propició examinar el fenómeno en profundidad y dentro 
de su contexto real (Yin, 2009). Este enfoque permitió 
explorar la implementación y encaje de una EF diaria, 
acorde a la legislación vigente, a través de las aportaciones y 
percepciones de los docentes. El estudio siguió los estándares 
para investigación cualitativa de la American Psychological 
Association (APA) de Levitt et al. (2018).

Contexto y centro educativo
La investigación se realizó en un centro privado (no concertado) 
laico de la Comunidad de Madrid, situado en una zona de alta 
renta per cápita. De línea cinco o seis en función del curso, 
contando con cerca de 2.000 estudiantes. Se escogió este centro 
por dos motivos. Primero, porque es de los pocos centros en 
los que todo el alumnado, desde infantil a bachillerato, realiza 
como mínimo una sesión diaria de EF. En ESO cuentan con 
una sesión diaria de EF, adoptada como el recreo (ver apéndice 
1). Segundo, porque, a diferencia de otros centros donde 
con la LOMCE existía una optativa impartida al alumnado 
interesado, todos los estudiantes tienen una sesión diaria de 
EF, sin distinción ni optativas. Es un centro fundado bajo la 
filosofía de la Institución Libre de Enseñanza (ILE), con una 
tradición de EF que se remonta a décadas, lo que permite 
realmente ver la cultura del centro y la identidad de la EF 
en alumnado y profesorado. De acuerdo con su modelo 
pedagógico, la ILE incluía la EF como elemento fundamental 
e integral de la educación, lo cual era totalmente vanguardista 
para su época —y parece que lo sigue siendo— (Felipe, 2014). 

Participantes
Participaron 12 docentes de secundaria que impartían las 
asignaturas de EF, Inglés, Matemáticas, Lengua y Ciencias 
Sociales. Un participante desempeñaba el cargo de jefe de 
estudios de secundaria. La muestra consistió en 9 mujeres y 
3 hombres con 36.9 años de edad media (mín. 27, máx. 51, 
DT = 9.4), 11.25 años de experiencia docente media (mín. 3, 
máx. 23, DT = 7.4) y, de esos, 9.75 años de media (mín. 1, 
máx. 23, DT = 9.9) en el centro educativo de esta investigación. 

Para la elección de los participantes se llevó a cabo una 
estrategia de muestreo de cuotas (Coolican, 2014). Es decir, se 
exploraron las opiniones de docentes de diferentes asignaturas 
y no solo de EF, con el objetivo de conocer la percepción de 
estos en relación con el encaje que supone en el horario dicha 
cifra de horas semanales de EF y el consecuente detrimento 
de horas lectivas de otras asignaturas en favor de la EF. Se 
contactó con todos los docentes de secundaria, obteniendo 12 
respuestas que se consideraron adecuadas por la variabilidad 
de puntos de vista aportados, la riqueza de estos y el tipo de 
investigación cualitativa (Hennink y Kaiser, 2022). 

Equipo investigador
Seis investigadores participaron en este estudio. Cuatro de 
ellos tenían formación y experiencia en diseños cualitativos 
y cinco con formación en Educación Física. Ninguno tenía 
relación previa con los participantes. 

Recogida de datos
El segundo autor facilitó el contacto con el centro al 
comenzar a desarrollar en este sus prácticas como docente 
de Educación Física. Tras una reunión con el jefe de estudios 
de secundaria, este otorgó el permiso para proceder con el 
estudio. Ante la limitada disponibilidad del profesorado, se 
decidió conjuntamente que el mejor instrumento para cumplir 
con el objetivo sería un cuestionario cualitativo de preguntas 
abiertas, para poder obtener el mayor número de respuestas 
de los docentes que libremente aceptasen participar, y que 
estos pudieran cumplimentarlo en momentos de su elección 
y conveniencia. 

Todos los participantes cumplimentaron un consentimiento 
informado, elaborado en base a los principios enunciados en la 
Declaración del Helsinki (World Medical Association, 2013), 
en el que se les informó de la finalidad de la recogida de los 
datos, su confidencialidad en el tratamiento y la posibilidad 
de retirarse del estudio en cualquier momento. 

Se empleó un instrumento ad hoc de 12 preguntas abiertas, 
creado por el primer y el segundo autor. Se siguió un proceso 
riguroso para garantizar su validez y pertinencia con respecto a 
los objetivos de la investigación, a través de diferentes procesos 
(p. ej., Creswell y Creswell, 2017): elaboración y validez del 
contenido a partir de estudios previos, revisión por dos expertos, 
prueba piloto con dos docentes no vinculados a este estudio, 
iteración con las primeras respuestas y reflexividad continua del 
equipo investigador. El instrumento recogió datos personales 
e incluyó cinco secciones de preguntas en relación con el 
aumento de horas de EF: objetivo del incremento, beneficios y 
perjuicios derivados, opinión percibida del alumnado, encaje en 
el horario lectivo y evolución histórica de esta implementación. 
El cuestionario cualitativo se realizó a través de Google Forms 
y se envió por correo electrónico. 
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El segundo autor contactó presencial e individualmente 
con todos los docentes de secundaria solicitando su 
participación y dirección de correo electrónico para enviar 
el enlace al cuestionario.

Codificación de categorías y análisis de datos
En la línea de la naturaleza abierta de los estudios cualitativos 
(Creswell y Creswell, 2017), se utilizó un análisis temático 
inductivo para identificar los temas emergentes y los datos se 
analizaron en tres bloques de cuatro respuestas de participantes. 
Se utilizó Microsoft Excel, ya que esta herramienta permite 
una organización eficiente y sistemática de respuestas de la 
naturaleza de este estudio, facilitando la identificación de temas 
recurrentes y patrones emergentes. 

Inicialmente, y por separado, el primer, segundo y tercer 
autor leyeron todas las respuestas para obtener una idea general. 
En segundo lugar, realizaron una codificación mixta a partir de 
códigos tanto teóricos (basados en la literatura en este campo) 
como “en vivo” (códigos emergentes de las respuestas de los 
participantes). Tras el análisis de los datos de los primeros 
cuatro participantes, se puso en común la codificación realizada 
por cada autor y se perfeccionó. Se eliminaron códigos no 
relevantes y se fusionaron o dividieron otros en función de 
su similitud o diferenciación para avanzar en la precisión del 
análisis. El primer autor continuó entonces con la codificación. 
En cuarto lugar, se realizó un análisis conceptual a partir de 
una matriz con los principales resultados y atributos (Bazeley, 
2013), triangulando códigos y el análisis en reflexiones grupales 
entre cuatro autores. 

Resultados

Visión de la Educación Física
Todos los profesores afirmaron que la EF goza de una 
gran importancia en este centro educativo y mostraron su 
acuerdo respecto a impartir como mínimo una sesión diaria 
e, idealmente, entre hora y media y dos. La mayoría de los 
docentes, incluidos aquellos que no impartían EF, aclararon 
que el objetivo principal de conceder tanta importancia a la 
EF era el desarrollo integral de los alumnos. Profundizando en 
esta idea, el participante 12 (P12) vincula la visión pedagógica 
del centro con sus orígenes en la ILE. Para este docente, la 
ILE recuperó “la idea de la Grecia Clásica del ser humano 
como un todo indivisible”, y así lo ha hecho el centro. Esto 
se reduce, dicho de otra forma, por el P5, en el proverbio 
romano ampliamente conocido “mens sana in corpore sano”. 
Los profesores insistieron en que dicho desarrollo integral 
del alumnado comprende no solo el componente físico sino 
también el aspecto social, emocional, afectivo y mental. Así, el 
docente P1 declaró que “crea un vínculo entre los alumnos y se 

sienten mucho más identificados con su centro”. Con respecto 
al desarrollo integral dentro de la EF, el docente P7 afirmó: 
“Tiene como fin último formar personas que mantengan estos 
valores y hábitos a lo largo de su vida adulta”. Más allá de un 
enfoque físico o de rendimiento, en la asignatura de EF se 
impartían, según los docentes, una gran variedad de contenidos 
que brindan a los estudiantes un amplio abanico de experiencias 
recorridas por el hilo conductor de una EF integradora. 

Alta carga lectiva de Educación Física: 
beneficios e inconvenientes
Varios profesores destacaron que prácticamente no había 
alumnado con obesidad, asociándolo a las siete horas lectivas 
semanales de EF en primaria y cinco en secundaria. Más 
allá de la actividad física, lo vincularon con el desarrollo de 
hábitos saludables y con la dimensión emocional-afectiva y 
la autoestima a la que también conduce esta. Para apoyar esta 
tesis, el P12 hizo alusión a una anécdota: “Vino un grupo de 
profesores franceses de intercambio al colegio y me impresionó 
una cosa que dijo uno de ellos: ‘los niños de este colegio parecen 
felices, siempre se están riendo’. ¿Relación entre ejercicio y 
endorfinas o casualidad?”. En esta misma línea, el P6 comentó 
que, en su experiencia previa, a los estudiantes en otros centros 
“se les ve menos contentos”.

Los docentes también aludieron a la relación entre actividad 
física e incremento del rendimiento académico como un 
beneficio. Así, el P7 respondió: “Estudios recientes en el campo 
de la neuroeducación parecen avalar esas decisiones, ya que 
indican que un grado alto de actividad física en los niños facilita 
mucho la adquisición de otros aprendizajes”.

Además, cabe destacar la perspectiva de algunos de los 
docentes que habían trabajado en otros colegios con menos 
horas de EF a la semana. Estos docentes explicaron que habían 
percibido diferencias positivas en comparación con dichos 
centros escolares. Por ejemplo, “menor índice de obesidad, 
menores incidencias disciplinarias, más desarrollo físico” (P7) 
o “diferencias físicas, sociales, comportamentales, metabólicas, 
de rendimiento escolar, médicas… No terminaría nunca.” 
(P12). Por último, es interesante destacar que la totalidad de 
los profesores encuestados percibieron que el alumnado estaba 
encantado con el alto número de horas de EF, añadiendo que 
era la asignatura favorita de una gran parte. 

Como único aspecto negativo, los docentes coincidieron en 
que el mayor de los inconvenientes era el aumento de lesiones: 
“Existe más riesgo de que los alumnos sufran pequeñas lesiones, 
en nuestro centro son habituales las muletas.” (P7).

Organización de la EF en el centro 
educativo y encaje en la legislación
La estrategia seguida para impartir una sesión semanal de EF, 
y a la vez respetar la legislación, ha sido reducir el tiempo de 
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recreos y comedores. Los recreos, tal y como son habitualmente 
concebidos, desaparecen para dar lugar a las sesiones de EF. 
Así describieron dicha estrategia los P2 y P3, respectivamente: 
“Se recorta de otras asignaturas no obligatorias y del recreo”; 
“tenemos menos recreo y con eso compensamos”. Hubo dos 
profesores que aludieron directamente a la legislación para 
fundamentar su respuesta: “La ley marca un mínimo de horas 
por materia, no un máximo” (P12). 

La gran mayoría de los profesores reconoció que encajar 
el alto número de horas de EF implicaba dificultades. El P7 
englobó las opiniones también de otros profesores exponiendo 
el abanico de factores implicados: 

Económicos (a mayor número de horas, mayor número de 
profesores contratados), materiales (espacios adecuados y 
materiales), logísticos (organización de horarios y espacios), 
pedagógicos (aumentar la EF implica restar tiempo a otras 
materias) y, puede que, en algunos contextos, sociales 
(comunidades de padres que no acepten aumentar la EF a 
costa de otras áreas más “cognitivas”). 
Entre todos los docentes, la principal preocupación fue la 

reducción del tiempo de otras materias al aumentar las horas 
de EF. Además, la composición de los horarios y la gestión de 
los espacios son problemas habituales a resolver. Sin embargo, 
a pesar de estos desafíos y preocupaciones, el P12 afirmó que 
“el encaje horario es sencillo si todo gira en torno a los horarios 
de EF y las comidas y no entorno al resto de materias”. 

Discusión
Esta investigación tuvo por objetivo explorar cómo se ha 
implantado y mantenido la aplicación de, al menos, una hora 
lectiva diaria de EF a través de las percepciones del profesorado 
de EF y de otras materias. Mediante un diseño cualitativo de 
estudio de caso, los resultados mostraron una valoración positiva 
por parte de profesorado, un enfoque integral de la EF, el encaje 
a nivel organizativo y logístico en el horario y de acuerdo a la 
legislación, y sus beneficios y dificultades derivados. 

Visión de la Educación Física y su alta 
carga lectiva
Los resultados muestran que el enfoque de la EF en el centro 
escolar de este estudio de caso, con al menos una sesión diaria, 
se vincula al desarrollo integral de los estudiantes, más allá 
de las simples habilidades y condición física. Esta visión está 
en la línea del informe del Comité de expertos de Educación 
Física del Consejo General de la Educación Física y Deportiva 
(COLEF) (2018). Desde la perspectiva del bienestar físico, la EF 
persigue la adquisición y el mantenimiento de hábitos saludables 
(Pérez-Pueyo et al., 2021). Esta función parece necesaria ante 
el alarmante sedentarismo del 73 % de la población infantil 
española (Consejo Superior de Deportes, 2011) y estimando 
que hasta el 80 % de los escolares únicamente realiza actividad 

física en el centro educativo (Comisión Europea, Agencia 
Ejecutiva Europea de Educación y Cultura, Eurydice, 2013). 
Sin embargo, como se ha argumentado anteriormente, abordar 
la obesidad no debe acaparar los fines de la EF (González-
Calvo et al., 2022). 

Desde la perspectiva social, como consideran los docentes 
participantes, puede mejorar la convivencia en el centro 
educativo (Gil Espinosa et al., 2016). En esta línea, mediante 
descansos activos también se podría aumentar la interacción 
social y cognitiva del alumnado, así como su participación 
motriz (Jiménez-Parra et al., 2022). Además, algunos docentes 
consideraron de importancia las oportunidades que les 
proporciona para su vida adulta (p. ej., para su ocio) y para 
la creación de una cultura físico-deportiva (López Pastor et 
al., 2016). Por último, desde la perspectiva psíquica, la EF 
contribuye a una mejor capacidad cognitiva y rendimiento 
académico (p. ej., Ardoy et al., 2014). 

Los docentes también declararon que el alumnado está muy 
satisfecho con el alto número de horas de EF y es una de sus 
asignaturas preferidas. Con alta probabilidad, provocado por 
el enfoque integral de este centro lejos de una EF vinculada al 
rendimiento que generara desinterés y desmotivación (p. ej., 
Hortigüela-Alcalá et al., 2021). 

Organización de la EF en el centro 
educativo y encaje en la legislación
De manera general, los docentes expusieron que no es sencillo 
organizar logísticamente este alto número de sesiones de EF. La 
solución se basa en el uso del tiempo destinado habitualmente 
a los recreos, ampliando su duración, para convertirlos en 
sesiones de EF. Es decir, supone la desaparición del recreo 
como habitualmente se concibe, dejando en parte de lado 
situaciones que se generan de forma autónoma por el alumnado 
en esos momentos más libres y que también son de importancia 
(Chaves Álvarez, 2013). 

Los docentes encuestados, acostumbrados a que la EF 
sea una parte primordial del día a día de sus alumnos, están 
de acuerdo en afirmar que el mínimo de horas diarias que 
se debería asignar a esta materia debería ser una. Hay que 
considerar que este centro educativo cuenta con una tradición 
de décadas siguiendo este modelo y, aunque pueda haber un 
cierto debate y opiniones que se salgan parcialmente de esta 
línea, todos asumen que es una seña de identidad y que se va 
a mantener. 

Como destacó el P12, “la ley marca un mínimo de horas por 
materia, no un máximo”. El Estado le cede esta competencia a 
cada comunidad y abre la posibilidad a una sesión diaria de EF. 
En el caso del centro de este estudio, tomamos como referencia el 
BOCM (Decreto 65/2022). Como se exponía en la introducción, 
no se especifica un máximo. Los centros tienen la posibilidad 
de aumentar el horario de algunas asignaturas específicas o de 
libre configuración, o para tomar la decisión de incrementar el 
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horario de las asignaturas, siempre y cuando no se reduzcan las 
horas lectivas correspondientes a las demás materias. 

Aplicaciones prácticas
Tanto las propuestas antes mencionadas (Comité de expertos 
de EF del Consejo COLEF, 2018; Heras et al., 2017; Pérez-
Pueyo et al., 2021) como las estrategias que lleva a cabo este 
centro pueden ser tenidas en cuenta por cualquier centro 
a la hora de diseñar la estructura que vertebre el aumento 
de sesiones de EF. Respecto a las posibles trasferencias de 
esta propuesta a otros centros educativos, las principales 
cuestiones a tener en cuenta parecen ser las siguientes: 
debe ser una decisión colectiva y mayoritaria a nivel de 
centro que cuente con un amplio apoyo tanto en el claustro 
como entre las familias y el consejo escolar; modificar los 
horarios del centro de forma que los recreos se conviertan en 
sesiones de EF y se alargue su duración; acortar los horarios 
de comedor y no poner horas de EF después de la comida; 
ajustar ligeramente los horarios del resto de asignaturas; y, 
probablemente, contratar a más profesorado de EF o buscar 
formas eficientes de gestión en función de la formación 
universitaria y especialización del claustro (más sencillo 
en primaria que en secundaria). 

Aunque los beneficios de una alta carga lectiva en EF son 
indiscutibles, es vital que los centros educativos anticipen 
y se preparen para los desafíos inherentes, tales como el 
riesgo de lesiones y el reajuste de horas destinadas a otras 
materias. Asimismo, cada institución debe llevar a cabo 
una evaluación detallada de su contexto para establecer 
las estrategias organizativas y legislativas más pertinentes.

En el centro educativo objeto de este estudio, la 
priorización de la EF ha sido una seña distintiva desde 
su fundación en los años 40, convirtiéndose en un factor 
decisivo para muchas familias al elegir esta institución. No 
obstante, para centros que no cuenten con esta tradición 
consolidada, es esencial involucrar y sensibilizar a toda la 
comunidad educativa, desde el profesorado y alumnado 
hasta las familias, resaltando la importancia y los beneficios 
de integrar la EF en el currículo escolar. 

Limitaciones y futuras líneas de investigación
El centro escogido en la investigación era uno de los 
pocos centros que recogían las características idóneas para 
contextualizar la investigación y aportar una visión desde 
una perspectiva cualitativa que enriqueciese el estado de la 
cuestión. Sin embargo, a su vez, el contextualizar el estudio 
en este centro ha implicado unas limitaciones inherentes. Por 
ejemplo, el régimen de gestión privado dificulta generalizar los 
resultados a otros centros, principalmente de gestión pública. 

Como futuras líneas de investigación, sería interesante 
ampliar la visión tanto del número de centros y su titularidad, 

como de los distintos regímenes de gestión vigentes. Esto 
permitiría conocer la opinión de otros docentes y centros, 
y también se podría explorar la perspectiva de alumnado y 
familias. 

Conclusión
En este centro educativo, los docentes de EF y de otras materias 
conciben que una sesión de EF diaria es una medida muy 
adecuada para el alumnado, a la par que una importante seña 
de identidad del centro desde hace décadas. Los participantes 
destacan la importancia de la EF para el desarrollo integral: 
físico, cognitivo, emocional, social, etc. Esta organización en 
el centro se alcanza ampliando la duración de los recreos y 
destinándolos a la EF, dejando a un lado el uso habitual del 
recreo. A pesar de algunas dificultades a afrontar y decisiones 
que tomar, el encaje legislativo es perfectamente posible. 
En estos tiempos de la LOMLOE en los que la tercera hora 
lectiva de EF se ha implantado, el profesorado de EF tiene la 
oportunidad de demostrar la importancia de esta asignatura 
(Pérez-Pueyo et al., 2021). La EF es mucho más que abordar 
el sedentarismo y la obesidad y por ello esta no puede ser 
la justificación —o al menos la única— para la ampliación 
de horario de la EF escolar. Por consiguiente, los docentes 
de EF tienen en su mano aprovechar este momento para 
cambiar el valor y el estatus de esta asignatura y que cale 
en su alumnado, compañeros docentes, familias, políticos 
y sociedad en general. En esta línea, la importancia de este 
estudio recae en mostrar cómo dar incluso un paso más, 
hasta incorporar una sesión de EF diaria, en la estructura 
organizativa de cualquier centro educativo. 
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Apéndice 1

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

9:30-10:30 Inglés Laboratorio Plástica Economía/Biología Inglés

10:30-11:30 Matemáticas TIC Matemáticas Química Lengua

11:30-12:30 F. Q. Historia Biología Lengua Laboratorio

12:30-13:30 EF EF EF EF EF

13:30-14:15 Lengua Lengua Historia Filosofía Historia

14:15-14:45 Comida Comida Comida Comida Comida

14:45-15:30 Química Inglés Valores Éticos Asesoría Matemáticas

15:30-16:25 Filosofía F. Q. Inglés Matemáticas Economía
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OPEN  ACCESS

38

  

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 F
ÍS

IC
A

Publicado: 1 de enero de 2024

https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2024/1).155.05EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES

NÚMERO 155

Apunts Educación Física y Deportes | www.revista-apunts.com 2024, n.º 155. 1.er trimestre (enero-marzo), pág. 38-49

155155

ED
U

CA
CI

Ó
N

 F
ÍS

IC
A

 Y
 D

EP
O

RT
ES

ED
U

CA
CI

Ó
N

 F
ÍS

IC
A

 Y
 D

EP
O

RT
ES

IS
SN

: 2
01

4-
09

83
1.

er
 tr

im
es

tr
e 

(e
ne

ro
-m

ar
zo

) 2
02

4

WoS
JCI-JCR

Q2 IF 0.70
Scopus

Q1 CS 2.8

Estilos motivadores docentes y directividad 
en Educación Física
Juan Antonio Moreno-Murcia1 , Miguel Saorín-Pozuelo1, Salvador Baena-Morales2,3 , 
Alberto Ferriz-Valero2*  y Julio Barrachina-Peris2

1   Departamento de Ciencias del Deporte, Centro de Investigación del Deporte, Universidad Miguel Hernández de 
Elche, Alicante (España).

2   Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas, Facultad de Educación, Universidad de Alicante (España).
3   Facultad de Educación. Valencian International University (VIU), Valencia (España).

Citación
Moreno-Murcia, J. A., Saorín-Pozuelo, M., Baena-Morales, S., Ferriz-Valero, A. & Barrachina-Peris, J. (2024). 
Motivating teaching styles and directiveness in Physical Education. Apunts Educación Física y Deportes, 155, 38-49.  
https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2024/1).155.05

38

Resumen
La intervención del docente de Educación Física puede ser más eficaz si emplea 
determinados estilos motivadores, ayudando a generar un entorno de aprendizaje 
positivo y a promover hábitos de vida activos. Sin embargo, si se percibe como 
una experiencia negativa podría desmotivar al estudiante y provocar rechazo hacia 
la práctica, poniendo en riesgo su proceso de alfabetización motriz. Siguiendo un 
diseño transversal-correlacional, este estudio tuvo como principal objetivo analizar 
las relaciones entre los estilos motivadores de los docentes y la directividad en 
Educación Física. Participaron 500 estudiantes de secundaria. Se utilizó la escala 
SIS para determinar el estilo interpersonal docente y la escala PCT para evaluar la 
directividad. Los resultados indicaron que las dimensiones de la escala correlacionan 
de forma positiva y significativa entre sí, exceptuando el Caos, que lo hace de forma 
negativa con Apoyo a la Autonomía y Estructurado. La dimensión Control no arrojó 
ninguna correlación con el resto de las dimensiones evaluadas. Además, el análisis 
clúster mostró dos perfiles de percepción del estilo motivador docente: uno con 
mayor carga directiva, llamado “dominante”, y otro perfil más autónomo, denominado 
“adaptativo”. Los resultados revelan vínculos positivos entre el estilo motivador 
adaptativo, que apoya a la autonomía del estudiante en un clima de aprendizaje positivo 
y estructurado, y negativos con la desatención y el abandono de la actividad. Estos 
hallazgos sugieren que el estilo motivador adaptativo en Educación Física implica al 
estudiante de manera más autónoma en las tareas y puede ayudar a crear situaciones 
de aprendizaje positivas que fomenten la adherencia a la práctica.

Palabras clave: adherencia a la práctica, clima aprendizaje positivo, competencia 
motriz, motivación autónoma, perfiles motivacionales.
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Introducción 
La sociedad considera la salud como un derecho fundamental 
y un objetivo de primer orden (Organización Mundial de 
la Salud, 2022). No obstante, informes actuales advierten 
de la prevalencia de una baja tasa de ejercicio físico en los 
adolescentes, reclamando la atención de los educadores ante 
el aumento del riesgo de padecer enfermedades crónicas, 
asociadas al síndrome metabólico, que limitarán el potencial 
de mejora en la calidad de vida de las personas afectadas 
(Dallmeyer et al., 2020). Diversos estudios señalan la 
importancia de generar hábitos saludables durante la infancia 
y la adolescencia, ya que son etapas evolutivas cruciales para 
establecer rutinas y comportamientos a lo largo de la vida adulta 
(Jester et al., 2018; Knafel et al., 2023; Taylor et al., 2010).

La Educación Física (EF), debido a su presencia en 
el currículo de la educación básica (6-16 años), con un 
enfoque pedagógico adecuado puede desempeñar un papel 
determinante en la promoción del ejercicio físico y en la 
creación de hábitos saludables, ayudando a incrementar 
los niveles de práctica y a adoptar un estilo de vida activo 
(Organización Mundial de la Salud, 2022). Estudios recientes 
confirman que la motivación en EF es de suma importancia 
para aumentar las probabilidades de seguir siendo activo 
y promover estilos de vida saludables (Bechter et al., 
2019), en especial cuando se disfruta con la práctica (Fin 
et al., 2019). Está demostrado que la percepción de un 
ambiente positivo en clase estimula la participación del 
estudiante en las actividades y que dicha implicación se 
incrementa cuando el docente adopta un estilo facilitador 
de la motivación (Chacón Cuberos et al., 2018; Reeve et al., 
2014) mejorando los resultados y la calidad del aprendizaje 
(Reeve y Shin, 2020) hacia una dirección más adaptativa 
y funcional (Vasconcellos et al., 2020), en sintonía con el 
aprendizaje competencial, en el que la significatividad, la 
autonomía y la reflexión son los pilares para el desarrollo 
de competencias clave. 

A pesar de que la motivación del estudiante depende 
de múltiples factores, la interacción interpersonal y el 
comportamiento desplegado por el docente para motivar a 
sus estudiantes (estilo motivador), son fundamentales para 
fomentar experiencias positivas (Diloy-Peña et al., 2021), 
la proactividad y el compromiso en la práctica. La Teoría 
de la Autodeterminación (SDT) (Ryan y Deci, 2017, 2020) 
evidencia que la motivación del estudiante mejora cuando 
el estilo motivador del docente atiende las necesidades 
psicológicas básicas (NPB) (competencia, autonomía y 
relación) (Franco et al., 2023; Moreno-Murcia y Huéscar, 
2019; Vansteenkiste et al., 2020), utiliza mensajes de apoyo 
al estudiante y es empático en clase (Zhang, 2022), puesto 
que crea un clima positivo de aprendizaje (Reeve y Shin, 
2020), en el que se implica más en las tareas (Cents-Boonstra 
et al., 2022), mejora su rendimiento académico y muestra 
mayor vitalidad (Santana-Monagas et al., 2022).

El estilo motivador del docente ha sido interpretado en 
un continuo que abarca desde un enfoque controlador (EC) 
hasta el apoyo a la autonomía (AA) (Reeve, 2016). El EC 
se caracteriza por frustrar las NPB, ya que predomina un 
ambiente frío o caótico, empleando un lenguaje autoritario y 
presionando al estudiante a actuar según su criterio, fomentando 
su participación con incentivos extrínsecos (Moreno-Murcia 
et al., 2018; Vasconcellos et al., 2020). El estilo de AA 
se identifica por satisfacer las NPB, ya que prevalece un 
ambiente estructurado, fomentando la confianza y seguridad 
del estudiante, concediéndole una mayor responsabilidad 
en la toma de decisiones. En este sentido, Fin et al. (2019) 
demostraron que el AA en EF provocaba una orientación 
motivacional positiva en el estudiante, generaba mayor disfrute 
y favorecía una mayor implicación en las actividades a nivel 
situacional. En consecuencia, de acuerdo con el Modelo 
Jerárquico de la Motivación (Vallerand, 1997), en la medida que 
dichas experiencias se prolonguen en el tiempo, podrán tener 
repercusiones estables en su personalidad a nivel contextual 
(entorno escolar), de forma que será más fácil adoptar un 
estilo de vida activo y saludable a nivel global (entorno vital) 
(Vallerand y Lalande, 2011). Ahondando en el estudio del estilo 
motivador del docente, Aelterman et al. (2019) plantearon 
un modelo en torno a un enfoque circunflejo, que presenta 
cuatro grandes estilos (Apoyo a la Autonomía, Estructurado, 
Controlador y Caótico) organizados en una estructura circular, 
a través de dos dimensiones (Figura 1). El eje vertical, que 
posiciona los estilos según el grado de directividad y el eje 
horizontal, que los confronta según la frustración o satisfacción 
de las NPB.

 

Figura 1 
Representación de los diferentes estilos interpersonales en el 
Modelo Circunflejo (Aelterman et al., 2019).
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Este enfoque establece un total de ocho subdimensiones, 
asociadas por pares (adyacentes) a cada uno de los estilos 
motivadores, cuyas relaciones se especifican en la Tabla 1.
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Estilos motivadores docentes y directividad en Educación Física

Tabla 1 
Descripción de los cuatro estilos y las ocho subdimensiones basadas en Aelterman et al. (2019).

Estilo Definición Subdimensión Descripción

Apoyo a la autonomía El docente busca identificar y promover 
los intereses, opiniones y sentimientos de 
los estudiantes, para que ellos puedan 
voluntariamente involucrarse en las 
actividades.

Participativo El docente identifica los intereses personales de los 
estudiantes por medio del diálogo, invitándolos a proporcionar 
ideas y sugerencias. Además, cuando es posible, el docente 
trata de ofrecer alternativas para resolver actividades y que así 
lleven un ritmo óptimo de desarrollo.

Sintonía El docente trata de hacer los ejercicos más atractivos e 
interesantes para los estudiantes, tratando de entender su 
perspectiva.

Estructura Teniendo en cuenta las capacidades de los 
estudiantes, el docente proporciona ayuda y 
asistencia para que se sientan competentes 
para dominar las habilidades.

Guía Busca el progreso de los estudiantes, proporcionando ayuda 
y asistencia, siempre y cuando sea necesaria. El docente 
proporciona pistas para que los estudiantes puedan continuar 
independientemente y completar la tarea, preguntando al 
docente si fuera necesario.

Clarificador El docente comunica las expectativas que tiene sobre ellos de 
un modo claro y transparente y evalúa en función de dichas 
expectativas.

Control El docente impone sus propias normas, 
obligando al estudiante a pensar y actuar de 
una manera determinada, independientemente 
de lo que piense.

Exigente El docente solicita disciplina a través de un vocabulario 
imponente, marca a los estudiantes sus obligaciones, no tolera 
contradicciones y amenaza con sanciones si no cumplen las 
normas.

Dominante El docente ejerce cierto poder sobre los estudiantes para 
hacerles que cumplan las normas. Además, reprime a los 
estudiantes haciéndoles sentir vergüenza, culpabilidad y 
ansiedad.

Caos El docente deja que los estudiantes actúen por 
su cuenta, haciendo del proceso de enseñanza 
algo confuso para ellos, en el cual no sabrían 
qué hacer, cómo comportarse o cómo 
desarrollar sus habilidades.

Abandono El docente da por perdidos a los estudiantes, pues permite 
que hagan lo que ellos quieran.

Espera El docente ofrece un clima motivacional denominado laissez-
faire donde la iniciativa recae en los estudiantes. El docente 
tiende a esperar para ver cómo se desenvuelven las cosas, sin 
planear mucho y dejando que todo siga su curso.
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El modelo circunflejo propone desplazar la tradicional 
categorización entre docentes motivadores y desmotivadores 
hacia un enfoque holístico, orientado a comprender mejor los 
estilos desplegados en una situación de clase, para interpretar 
con más exactitud sus consecuencias (Aelterman et al., 2019), 
estableciendo dos grandes patrones comportamentales, los de 
carácter adaptativo, representados por los estilos que fomentan 
la participación y guían al estudiante durante su aprendizaje, y 
los no adaptativos, representados por los estilos dominantes, 
intransigentes y caóticos, vinculados a la pasividad durante la 
instrucción y al abandono del estudiante en el desarrollo de la 
actividad (Escriva-Boulley, Haerens, et al., 2021; Burgueño 
et al., 2023). 

El enfoque en torno al binomio directividad y satisfacción 
de las NPB para el estudio del estilo motivador docente está 
despertando el interés en la literatura y son varios los estudios 
aparecidos recientemente en diferentes contextos (Aelterman 
et al., 2019; Cohen et al., 2022; Delrue et al., 2019; Escriva-
Boulley, Haerens, et al., 2021; Gordeva y Sychev, 2021; 
Franco et al., 2023; Moè et al., 2022; Vermote et al., 2020). 
Sin embargo, hasta la fecha son escasas las evidencias que 
relacionen los estilos motivadores del docente de EF con el 
grado de directividad percibido por el estudiante y donde 
se confirmen dichos patrones con las percepciones de los 
estudiantes. Así, este estudio planteó dos grandes objetivos. El 
primero, verificar si existía relación entre estilos y los subestilos 
o subdimensiones. El segundo, contrastar si la relación teórica 
que muestra la literatura entre los estilos coincidía con la 
percepción de los estudiantes en términos de directividad. 
En base a los hallazgos mostrados en los estudios previos se 
espera que exista una relación positiva y significativa entre 
los estilos motivacionales de AA, debido a que satisfacen las 
NPB, y una relación negativa y significativa con los estilos 
Caos y Control, por frustrarlas (Hipótesis 1). También se 
prevé que la Directividad quede predicha de forma positiva 
y significativa por el estilo Control y negativa por el estilo de 
AA, mientras que un estilo Estructurado se relacione más con 
la Directividad (Hipótesis 2). De acuerdo con el enfoque, se 
anticipa que el Caos no tendrá relación con la Directividad, 
mientras que el estilo Controlador presentará una alta relación 
con la misma (Hipótesis 3). Finalmente, se espera obtener una 
relación positiva y significativa entre cada subdimensión con 
los estilos de enseñanza correspondientes y sus adyacentes, 
siendo en estos últimos menor e incluso negativa, a medida que 
se desplazan a través de los ejes del modelo (Aelterman et al., 
2019; Delrue et al., 2019; Vermote et al., 2020) (Hipótesis 4). 

Método

Diseño de la investigación

Este estudio respondió a un diseño correlacional-causal, y 
transversal, con recogida de datos de naturaleza cuantitativa. 

Así, por medio de autoinformes, se midieron las variables 
puntualmente y se analizaron sus posibles relaciones, sin 
que estas fueran manipuladas o se realizara una intervención 
metodológica diferenciada.

El muestreo no probabilístico se llevó a cabo por 
conveniencia y estuvo condicionado por el acceso a la 
muestra. Los criterios de inclusión establecidos fueron: 
1) estar matriculado en el centro educativo participante 
durante el curso académico y 2) cursar la asignatura de EF. 
Se excluyeron un total de 38 estudiantes, ya que cumplían 
alguno de los siguientes criterios de exclusión: a) asistencia 
irregular a clase de EF (< 80 % de las sesiones); b) no 
completar los cuestionarios y c) no firmar el consentimiento 
informado. La presente investigación contó con la aprobación 
del Comité de Ética de la Universidad Miguel Hernández 
de Elche (DPS.JMM.01.17).

Participantes
La muestra estuvo compuesta por un total de 500 estudiantes 
(291 chicas y 207 chicos), provenientes de diversos centros 
educativos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de 
diferentes provincias españolas, con edades comprendidas 
entre los 13 y los 17 años (M = 14.02; DT = 1.52). Del 
total de la muestra, 153 estudiantes pertenecían a 1.º ESO, 
127 estudiantes a 2.º ESO, 154 estudiantes a 3.º ESO y 
66 estudiantes a 4.º ESO. En general, el nivel socioeconómico 
de los participantes fue heterogéneo. Algunos centros eran 
catalogados de nivel bajo o medio-bajo, debido a que 
existían familias en situación de desempleo o disponían de 
recursos económicos limitados; mientras que otros centros 
eran de nivel medio o medio-alto, ya que las familias eran 
trabajadores por cuenta ajena, pequeños autónomos y 
funcionarios.

Instrumentos
Situations-in-School (SIS) Questionnaire (Aelterman et al., 
2019). Este cuestionario de 60 ítems determina el estilo 
interpersonal utilizado por el docente, viendo de qué forma 
actúa en 15 escenarios posibles que se dan en EF. A su vez, 
se presentan cuatro formas de actuar para cada una de estas 
situaciones (una para cada estilo de enseñanza: apoyo a la 
autonomía, estructuración, control y caos), de manera que 
engloba un total de 60 respuestas al completar el cuestionario 
(p. ej., “A la hora de presentar las reglas en clase… AA 
– el docente nos invita a los estudiantes a opinar sobre las 
reglas, de manera que nos ayuden a sentirnos cómodos 
en la clase; ES – el docente anuncia sus expectativas para 
empezar a cooperar con nosotros; CO – el docente nos 
dice a los estudiantes que las debemos seguir todas como 
él dice, incluso avisándonos de que habrá sanciones si las 
incumplimos; CA – el docente no se preocupa nada por las 
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reglas ni por nuestras opiniones”). Siguiendo a Muñiz et al. 
(2013), la traducción de la escala al castellano se realizó por 
medio de una traducción inversa de los ítems del cuestionario 
SIS, transcribiéndose primero al castellano y posteriormente 
al inglés por un traductor independiente. Se midió a través 
de una escala tipo Likert que va desde 1 (no me describe 
en absoluto) a 7 (me describe extremadamente). En este 
estudio, el coeficiente alfa de Cronbach osciló entre .82 < α 
< .88 y .66 < α <.87 para los cuatro modelos de enseñanza 
y las ocho subdimensiones, respectivamente.

Directividad. Se utilizó la escala Psychologically 
Controlling Teaching (PCT) (Soenens et al., 2012). Este 
cuestionario mide el grado de Directividad empleado por 
los docentes en EF y está compuesto por siete ítems (p. ej., 
“El docente siempre quiere influir sobre la conducta o 
pensamiento de los estudiantes, incluso antes de que le demos 
nuestra opinión”). La sentencia previa fue “En nuestras 
clases de EF…”. El cuestionario fue traducido del inglés 
al castellano. Se midió a través de una escala tipo Likert 
que va desde 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente 
de acuerdo). Se obtuvo un coeficiente alfa de Cronbach 
de .76. El análisis factorial confirmatorio comprobó que 
los siete ítems se agrupaban en una única dimensión. Las 
cargas factoriales estandarizadas (entre .44 y .89) fueron 
todas estadísticamente significativas (p < .001), por lo que 
se puede concluir que el modelo a nivel analítico presentó 
unos resultados satisfactorios. Además, los resultados 
globales del modelo indicaron un ajuste global satisfactorio 
(x2 = 345.123; p < .001; x2/g.l. = 2.311; CFI = .971; 
IFI = .978; RMSEA = .041).

Procedimiento
Primeramente, se contactó con los centros educativos a 
través del departamento de EF y se explicó el objetivo 
general del estudio, así como el procedimiento a seguir. 
Se hizo hincapié en la confidencialidad de los datos y se 
gestionaron los pertinentes permisos. Una vez detallado el 
procedimiento y aceptados los permisos, se llevó a cabo 
la toma de datos por medio de cuestionarios a través de 
Google Docs Cuestionarios. 

Análisis de datos
En primer lugar, se realizó un cálculo de los estadísticos 
descriptivos de cada una de las variables: medias y 
desviaciones típicas, así como de las correlaciones bivariadas. 
A continuación, para obtener certeza de la validez de 
los cuestionarios, se realizó un análisis de consistencia 
interna de cada factor mediante el cálculo del coeficiente 
alfa de Cronbach y un análisis factorial confirmatorio, 

para comprobar la validez del constructo de las escalas. 
Además, se trató de identificar diferentes perfiles sobre la 
percepción del estilo motivacional docente. Con la muestra 1 
se realizó un análisis jerárquico de clúster con método Ward, 
utilizando todos los estilos interpersonales del cuestionario 
SIS. Seguidamente, con las mismas variables se trató de 
confirmar la solución de perfiles hallada, utilizando un 
análisis de conglomerados de K medias con la muestra 2. 
Además, se realizó un análisis diferencial (ANOVA). A 
continuación, se llevó a cabo un análisis jerárquico de 
clúster con método Ward con la totalidad de la muestra. 
Para la realización de dicho análisis se utilizó el paquete 
estadístico SPSS Statistics 25 y AMOS 25.

Resultados

Análisis descriptivo y correlación bivariada
En la Tabla 2 se observa que, de las cuatro dimensiones del 
estilo motivador, fue el Estructurado el que obtuvo la media más 
alta (M = 4.70, DT = 1.06), seguido del estilo AA (M = 4.15, 
DT = 1.15) y del estilo Control (M = 3.89, DT = 0.97), mientras 
que la media más baja correspondió al estilo Caos (M = 2.98, 
DT = 0.99). Respecto a las subdimensiones por pares, la 
media más alta correspondió a la subdimensión Clarificador 
(M = 4.72, DT = 1.05), seguido de Guía (M = 4.67, DT = 1.21) 
y Sintonía (M = 4.46, DT = 1.25), mientras que la más baja fue 
para la subdimensión Espera (M = 2.71, DT = 1.17) seguida 
de Abandono (M = 3.12, DT = = 1.07). Las dimensiones de 
la escala se correlacionaron de forma positiva y significativa 
entre sí, exceptuando el Caos, que lo hizo de forma negativa 
con AA y el Estructurado. El Control no se correlacionó 
con ninguna dimensión. Se apreció una relación positiva y 
significativa entre la dimensión AA y la dimensión Estructura 
(r = .817; p < .01), mientras que con la dimensión Caos lo 
hizo de manera negativa y significativa (r = -.173; p < .01). La 
dimensión Caos se relacionó de manera positiva y significativa 
con la dimensión Control (r = .527; p < .01). La dimensión 
Estructura se relacionó negativa y significativamente con 
Caos (r = -.302; p < .01).

En cuanto a la relación de los diferentes estilos motivadores 
y sus correspondientes subdimensiones, se observó que las 
dimensiones AA y Estructurado se relacionaron positiva 
y significativamente con la subdimensión Participativo, 
Sintonía, Guía y Clarificador. Al mismo tiempo, el estilo 
Estructurado se relacionó negativa y significativamente 
con la subdimensión Directividad. En el caso de las 
dimensiones Control y Caos, se observó una relación positiva 
y significativa con las subdimensiones Exigente, Demanda, 
Abandono, Espera y Directividad (Tabla 2). 
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Tabla 2 
Análisis descriptivo y correlaciones bivariadas.

M DT α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Dimensiones

01. Apoyo a la autonomía 4.15 1.15 .888 –

02. Estructurado 4.70 1.06 .878 .817** –

03. Control 3.89 0.97 .825 .027 .068 –

04. Caos 2.98 0.99 .838 -.173** -.302** .527** –

Subdimensiones

05. Participativo 3.54 1.24 .665 .847** .621** .125** .070 –

06. Sintonía 4.46 1.25 .875 .965** .823** -.025 -.274** .677** –

07. Guía 4.67 1.21 .840 .820** .952** -.003 -.318** .610** .834** –

08. Clarificador 4.72 1.05 .713 .691** .915** .151** -.237** .544** .687** .748** –

09. Exigente 4.03 1.08 .727 .016 .102* .929** .404** .105* -.030 .029 .184** –

10. Demanda 3.74 1.05 .688 .036 .015 .900** .573** .126** -.013 -.039 .084 .674** –

11. Abandono 3.12 1.07 .793 -.198** -.297** .552** .948** .033 -.291** -.332** -.207** .423** .602** –

12. Espera 2.71 1.17 .684 -.077 -.225** .330** .811** .118** -.165** -.201** -.223** .254** .358** .581** –

13. Directividad 2.30 0.89 .758 -.204** -.455** .429** .489** -.170* -.201** -.404** -.457** .298** .487** .482** .347** –

Nota: M = Media; DT = Desviación Típica; *p < .05; **p < .01. 
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Análisis de clúster
Para el análisis de clúster se siguieron las fases propuestas por 
Hair et al. (1998). En primer lugar, se dividió de forma aleatoria 
la muestra total de 500 estudiantes en muestra 1 (n = 250; 
107 hombres y 140 mujeres; M = 1.33; DT = 0.469) y muestra 2 
(n = 250; 99 hombres y 151 mujeres; M =  1.30; DT = 0.459). 
En segundo lugar, la distribución univariada de todas las 
variables agrupadas fue examinada para su normalidad.

Para determinar los perfiles de grupos sobre la percepción 
del estilo motivador docente de la muestra 1, se realizó un 
análisis de conglomerados jerárquicos utilizando el método 
Ward. El dendrograma obtenido sugirió la existencia de dos 
grupos (Tabla 3; Figura 2). 

Para decidir la adecuación de los grupos surgidos, se optó 
por tomar como referencia el incremento de los coeficientes 

de aglomeración. De acuerdo con Norusis (1992), los 
coeficientes pequeños indican gran homogeneidad entre 
los miembros de clúster mientras que, por el contrario, 
los coeficientes grandes mostraron diferencias entre sus 
miembros. Aparecieron dos perfiles distintos (Figura 2): un 
perfil dominante (clúster 1), con puntuaciones medias sobre 
la percepción del estilo motivador del docente (entre 3 y 
4.55) en todas las subdimensiones; y un perfil adaptativo 
(clúster 2), con altas puntuaciones en las subdimensiones 
pertenecientes a los estilos de AA y Estructurado (4.90 
y 5.78, respectivamente), y puntuaciones medias en 
las subdimensiones Exigente y Demanda (3.71 y 3.31, 
respectivamente), propias del estilo Control, y puntaciones 
bajas en las subdimensiones Abandono y Espera (2.36 y 
2.03, respectivamente), propias del estilo Caos.

Tabla 3 
Medias y desviaciones típicas de las variables en cada clúster para la muestra 1, 2 y total.

Muestra 1 Muestra 2 Muestra total

Clúster 1
(n = 169)

Clúster 2
(n = 81)

Clúster 1
(n = 175)

Clúster 2
(n = 75)

Clúster 1
(n = 344)

Clúster 2
(n = 156)

M DT M DT M DT M DT M DT M DT

Dimensiones

Apoyo a la autonomía 3.56 1.04 4.90 0.69 3.53 0.92 5.10 0.80 3.55 0.99 5.00 0.75

Estructurado 4.42 0.82 5.78 0.49 4.02 0.87 5.73 0.57 4.22 0.87 5.76 0.53

Control 4.11 1.02 3.51 1.01 3.91 0.89 3.67 0.85 4.01 0.96 3.59 0.94

Caos 3.28 0.98 2.20 0.54 3.21 0.91 2.14 0.66 3.25 0.95 2.17 0.60

Subdimensiones

Participativo 3.19 1.28 4.18 0.96 3.15 1.04 4.51 0.99 3.17 1.17 4.34 0.98

Sintonía 3.92 1.02 5.62 0.71 3.91 1.05 5.68 0.78 3.92 1.04 5.65 0.74

Guía 4.29 1.02 5.88 0.63 3.97 0.93 5.86 0.67 4.13 0.99 5.87 0.65

Clarificador 4.55 0.85 5.96 0.54 4.07 0.97 5.60 0.60 4.31 0.95 5.65 0.57

Exigente 4.22 1.11 3.71 1.20 4.03 0.99 3.93 1.01 4.12 1.05 3.81 1.12

Demanda 4.00 1.10 3.31 1.04 3.80 0.96 3.42 0.89 3.91 1.04 3.36 0.97

Abandono 3.50 1.06 2.36 0.64 3.45 0.93 2.28 0.83 3.48 1.00 2.32 0.74

Espera 3.06 1.21 2.03 0.79 2.98 1.13 2.00 0.79 3.02 1.18 2.02 0.79

Nota: M = Media; DT = Desviación Típica.
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Para determinar los perfiles de grupos existentes en la 
muestra 2 se empleó la prueba k-medias, determinando 
también dos perfiles sobre la percepción del estilo 
motivador del docente (Tabla 3; Figura 3): un perfil 
dominante (clúster 1), con puntuaciones medias sobre la 
percepción del estilo motivador del docente en todas las 
subdimensiones (entre 3.15 y 4.07); y un perfil adaptativo 
(clúster 2), con puntuaciones altas sobre la percepción 

del estilo motivador del docente en las subdimensiones: 
Participativo, Sintonía, Guía y Clarificador (4.51, 
5.68, 5.86 y 5.60, respectivamente), pertenecientes a 
los estilos de AA y Estructurado, puntuaciones medias 
en las subdimensiones Exigente y Demanda (3.93 y 
3.42), propias del Control, y puntuaciones bajas en 
las subdimensiones Abandono y Espera (2.28 y 2.00), 
incluidas en el estilo interpersonal Caos.

Figura 2 
Análisis de conglomerados jerárquicos con método Ward en la muestra 1.
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Figura 3 
Análisis de conglomerados de K medias en la muestra 2.
.

7

4

5

2

0

6

3

1

Partic
ipativo

Sintonía
Guía

Clarific
ador

Exigente

Demanda

Abandono
Espera

Clúster 1

Clúster 2

http://www.revista-apunts.com


J. A. Moreno-Murcia et al. Estilos motivadores docentes y directividad en Educación Física   

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 F
ÍS

IC
A

46Apunts Educación Física y Deportes | www.revista-apunts.com 2024, n.º 155. 1.er trimestre (enero-marzo), pág. 38-49

A continuación, se llevó a cabo un análisis de 
conglomerados jerárquicos utilizando el método Ward 
con la totalidad de la muestra, obteniendo de nuevo dos 
perfiles (Tabla 3; Figura 4): un perfil dominante (clúster 
1) con puntuaciones medias sobre la percepción del estilo 
motivador del docente en todas las subdimensiones (entre 
3.02 y 4.31); y un perfil adaptativo (clúster 2), con altas 
puntuaciones en las subdimensiones pertenecientes a los 
estilos interpersonales de AA y Estructurado (5.00 y 5.76), 
y puntuaciones medias en las subdimensiones Exigente y 
Demanda (3.81 y 3.36), pertenecientes al estilo Control, 
y puntaciones bajas en las subdimensiones Abandono y 
Espera (2.32 y 2.02), propias del estilo interpersonal Caos. 

Análisis multivariante
Para examinar las características de cada perfil con relación 
a la Directividad, se realizó un análisis de varianza con 
la muestra total. Para ello, se usaron los clústeres como 
variable independiente y la Directividad como variable 
dependiente. Los resultados obtenidos mostraron diferencias 
(Wilk’s Λ = .80, F = 21.16, p < .001) a favor del perfil 1 
dominante (M = 2.63; DT = 0.95) frente al perfil adaptativo 
(M =  1.83; DT = 0.51), como así muestran los datos 
(F (1,500) = 42.30, p < .001, ƞ² = .19).

Discusión
En primer lugar, se hipotetizó (H1) una relación positiva 
y significativa entre los estilos motivadores de AA y 
Estructurado, y una relación negativa y significativa con 

los estilos Caos y Control. El estilo de AA y Estructurado se 
correlacionaron alta, positiva y significativamente pero tan 
solo lo hicieron de forma negativa con el estilo Caos (el estilo 
Control no se correlacionó con AA ni con Estructurado). 
Por tanto, tan solo se puede aceptar H1 parcialmente. 

En segundo lugar, se esperaba que la Directividad fuera 
predicha de forma negativa con el estilo AA y positiva con 
el estilo Control. El análisis de clúster reveló la existencia 
de dos perfiles de percepción del estilo motivador docente 
y la Directividad. Por un lado, un perfil dominante, que 
mostró puntuaciones promedio consistentes en todas las 
subdimensiones y se asoció positivamente con la Directividad 
docente; y un perfil adaptativo, que arrojó puntuaciones 
altas en las subdimensiones pertenecientes a los estilos 
motivadores de AA y Estructurado. También se observaron 
puntuaciones medias en las subdimensiones Exigente y 
Demanda, propias del estilo Control, y puntuaciones bajas 
en las subdimensiones Abandono y Espera del estilo Caos. 
Por lo tanto, el estudio confirmó que los estudiantes que 
experimentan la interacción docente desde un perfil adaptativo 
y muestran puntuaciones altas en el estilo interpersonal 
de AA, percibían menor Directividad durante las clases. 
Estudios anteriores coinciden en parte con estos hallazgos, 
puesto que la mayoría de las estrategias de enseñanza 
controladoras o estructurantes se situaron en el extremo 
de alta Directividad, mientras que las estrategias de AA 
y caóticas se ubicaron en el extremo de baja Directividad 
(Escriva-Boulley, Guillet-Descas, et al., 2021). Por otro 
lado, los resultados obtenidos muestran dos perfiles bien 
diferenciados coincidiendo con el modelo teórico en el 
eje vertical, donde la Directividad presenta una relación 

Figura 4 
Análisis de conglomerados jerárquicos con método Ward en la muestra total.
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negativa con AA y positiva con Control. Sin embargo, se 
contempla una relación negativa con Estructura y positiva 
con Caos, de modo que no se cumplen completamente las 
premisas postuladas por el modelo. Esto puede ser debido a 
que los estudiantes que perciben una mayor estructuración 
en las sesiones no la relacionan con Directividad, sino 
que es percibida como una ayuda o vía facilitadora de 
aprendizaje. También puede que relacionen el Caos con 
la Directividad debido a que algunos docentes de EF no 
estructuren bien sus clases, ni den AA a sus discentes, sino 
que improvisen y se perciba como Caos donde se emplee 
la Directividad y la mala praxis para recuperar la gestión 
de la clase (Haerens et al., 2016; Reeve, 2016). Al igual 
que en estudios anteriores (Chacón Cubero et al., 2018), 
se encontró una alta relación entre estilos que tienden a 
la satisfacción de las NPB y sus adyacentes y una baja 
relación con los que tienden a la frustración de las NPB, al 
tiempo que se apreciaba una elevada relación de cada estilo 
con sus adyacentes. Sin embargo, se esperaba que el estilo 
interpersonal Estructurado se relacionara positivamente 
con la Directividad y no fue así, lo que supuso el rechazo 
parcial de H2. 

En tercer lugar, se esperaba una relación positiva 
y significativa entre cada subdimensión y su estilo de 
enseñanza correspondiente, así como con sus adyacentes, 
siendo en estos últimos menores e incluso negativos a 
medida que los estilos se desplazan a través de los ejes 
del modelo. Los resultados mostraron que el estilo AA se 
correlacionaba en mayor medida con las subdimensiones 
Participativo y Sintonía, el estilo Estructurado con Guía y 
Clarificador, el estilo Control con Exigente y Demanda y 
el estilo Caos, con Abandono y Espera. Del mismo modo, 
se cumplía la relación entre las subdimensiones y sus 
adyacentes, a medida que se desplazaban por los ejes (p. ej., 
Participativo-Espera o Clarificador-Exigente). Sin embargo, 
aunque se intuía la relación entre los estilos adyacentes, ya 
que se caracterizan por un mismo grado de Directividad, 
bajo o alto (AA-Caos y Control-Estructurado), o por tender 
a satisfacer o frustrar las NPB (AA-Estructurado y Caos-
Control) en la misma intensidad, los resultados no fueron 
tan claros. Esto puede deberse a cómo son percibidos 
los estilos entre los estudiantes. Es decir, un estudiante 
podría percibir que un estilo es participativo y dominante 
a la vez; o que, independientemente de que sean estilos 
totalmente opuestos, comparten algunas características 
que hacen que guarden cierta relación, puesto que a nivel 
teórico interactúan a lo largo del modelo. Esta distinta 
percepción podría verse mediatizada por otros aspectos 
que influyen en la motivación hacia la EF (Taylor et al., 
2010) como el sexo, la edad y las habilidades motoras, las 
preferencias y la competencia percibida. Estudios previos 
han demostrado que las estudiantes tienden a tener una 

menor motivación en EF o distinta percepción del clima 
motivacional (Pérez-González et al., 2019), lo que podría 
estar relacionado con diferencias en las preferencias de 
actividades físicas y deportivas, así como con la percepción 
de competencia (Corr et al., 2019; Smith et al., 2015). 
Se ha apreciado que los estudiantes más jóvenes suelen 
estar más motivados en las clases de EF que los de mayor 
edad, lo cual podría estar relacionado con cambios en 
la percepción de la importancia de la actividad física y 
el interés en otras actividades extracurriculares y que, a 
mayor nivel de habilidades motoras, mayor motivación en 
las clases de EF, ya que perciben una mayor competencia 
en las actividades propuestas. Por tanto, los docentes de 
EF deberían diseñar actividades que permitieran a todos 
los estudiantes experimentar el éxito y desarrollar sus 
habilidades, independientemente de su nivel inicial de 
competencia, aceptándose así H3.

En cuarto y último lugar, se esperaba que un estilo 
interpersonal de AA se relacionara en menor medida 
con la Directividad, mientras que un estilo Estructurado 
se relacionara más con la Directividad. De este modo, 
se anticipaba que el Caos no tendría relación con la 
Directividad, mientras que el estilo Controlador presentara 
una alta relación. Los resultados mostraron que el estilo AA 
se correlacionó baja y negativamente con la Directividad, 
pero en menor medida que el estilo Estructurado. El Caos 
presentó relación con la Directividad en mayor medida 
que el estilo Control, que también lo hizo positiva y 
significativamente. Por tanto, se rechazó H4. 

Conclusión
El presente estudio ha mostrado la relación entre los 
diferentes estilos motivadores empleados por los docentes 
de EF con la Directividad percibida por los estudiantes. 
Dentro de la estructura en ejes que propone el modelo 
circunflejo, existe una relación positiva entre los estilos 
más cercanos entre sí y entre estos y sus subestilos. Además, 
según la percepción del estudiante, se obtienen dos perfiles 
motivacionales. El denominado “adaptativo”, alejado del 
patrón comportamental rígido y autoritario, y el dominante, 
más cercano a este. Por tanto, este trabajo representa un 
punto de partida en el uso de escalas predictivas sobre los 
estilos (des)motivadores en el contexto de la EF en España. 
Los resultados proporcionan información para comprender 
mejor la naturaleza de los factores relacionados con la 
motivación de calidad y el apoyo a las NPB en las clases 
de EF, permitiendo un reajuste más certero y eficaz de la 
intervención docente. Los hallazgos del estudio pueden ser 
de utilidad a los docentes para aplicar un estilo motivador 
positivo con mayor eficacia y para comprender con más rigor 
los efectos que puede provocar el empleo de un determinado 
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estilo en la motivación del estudiante, de manera que le 
permita gradualmente transformar su intervención hacia 
un patrón comportamental adaptativo y autorregulado. A 
nivel práctico, los resultados permiten vincular el empleo de 
estrategias concretas (Huéscar et al., 2022; Moreno-Murcia 
y Barrachina, 2023) al desarrollo de un clima motivacional 
de calidad en clase (p. ej., hacer partícipe al estudiante en 
el diseño de las tareas las convierte en más atractivas y 
estimulantes, cederle cotas de responsabilidad incrementa su 
implicación en el aprendizaje, tener en cuenta las opiniones e 
intereses de los estudiantes promueve un mayor compromiso 
y estimula la afiliación social, establecer tareas con diferentes 
niveles de dificultad fomenta la percepción de eficacia y 
genera una intención mayor de ser físicamente activo y, 
por tanto, incita a adquirir actitudes hacia la adherencia a 
la práctica, explicar los objetivos y la utilidad de las tareas 
otorga funcionalidad y significatividad al aprendizaje y 
seguir el progreso del estudiante proporcionándole feedback 
informativo y positivo asegura el aprendizaje profundo 
porque le ayuda a reflexionar sobre sus progresos y a 
entender mejor sus acciones. Consecuentemente, aplicando 
las estrategias del perfil adaptativo se minimizará el uso 
y los efectos del perfil dominante de corte controlador 
(impositivo, cerrado, amenazador y que no empatiza con 
los intereses de los estudiantes) y caótico (desorganizado, 
improvisador, con instrucciones imprecisas, contradictorias 
o descontextualizadas, que no atiende a situaciones 
individualizadas) y la intervención docente servirá para 
disminuir la pasividad y la apatía situacional (en clase), al 
ofrecer experiencias positivas asociadas a la actividad física, 
que podrán revertir el abandono prematuro de la práctica de 
la actividad física a nivel global. 

Con este propósito por parte de los docentes, por un lado, 
se espera que se identifiquen los intereses de los estudiantes 
de EF con el fin de proponer tareas más atractivas y fomentar 
así la participación, ya que teniendo en cuenta las opiniones 
de los estudiantes se obtiene un mayor compromiso (Cheon 
et al., 2012) e incluso la intención de ser físicamente activo 
(Moreno-Murcia y Sánchez-Latorre, 2016) como objetivo 
fundamental de la EF. Por otro lado, el estilo Estructurado 
no tiene por qué relacionarse con la Directividad, por lo que 
el docente buscará la evolución en la tarea proporcionando 
ayuda (cuando sea necesaria) e informará de los objetivos 
que se espera de ellos o ellas en la tarea, clase o curso. Para 
evitar estilos controladores o caóticos por parte del docente de 
EF, se debe evitar imponer normas propias e incomprensibles 
para los estudiantes, utilizando vocabulario soberbio o 
amenazante, se debe prescindir de un clima autoritario y 
dominante (sin tolerar contradicciones y reprimiendo a los 
estudiantes) y, finalmente, evitar actitudes de pasividad y 
desidia que muestren desinterés del docente por su profesión 
y su responsabilidad.
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Resumen
El presente estudio analizó la manifestación condicional de un equipo de fútbol 
semiprofesional cuando este sufrió un cambio de entrenador. Los resultados mostraron 
datos de carga externa extraídos de dispositivos de posicionamiento global (GPS) 
en dos periodos de la temporada —liga regular y fase de permanencia—, donde se 
pudo observar que el cambio de entrenador afectó al rendimiento físico del equipo, 
ya que fue significativamente superior en HSR Rel Dist (m) (t348.26 = 2.72; p = .007; 
d = .27), HSR Rel Count (t352.85 = 2.72; p = .007; d = .27), Sprints REL (t260.9 = 2.12; 
p = .003; d = .28), HMLD (m/min) (t156.69 = 7.07; p < .001; d = .74) y > 24 m/min 
(t354 = 2.16; p = .031; d = .23) con la metodología de trabajo del primer entrenador. 
Sin embargo, en las variables Distance (m) (t186.65 = 2.5; p = .013; d = .29) y Player 
Load (t188.94 = 2.63; p = .015; d = .29), se obtuvieron unos valores más elevados con 
el nuevo entrenador. No hubo, por tanto, una variación relevante y de mejora en los 
datos con el nuevo entrenador, lo que indicó que el rendimiento de un equipo se debió 
a múltiples factores y que correr más no garantizó un mayor rendimiento colectivo 
a nivel de éxito en el marcador.

Palabras clave: cambio de entrenador, demandas condicionales, GPS, rendimiento 
físico.
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Introducción 
Conseguir rendimiento en deportes colectivos es un proceso 
complejo y que depende de diferentes variables (Del Coso 
et al., 2020; Gómez et al., 2019). Estos factores pueden 
ser intrínsecos (aspectos técnico-tácticos, ámbitos físicos, 
psicológicos y sociales), contextuales (jugar en casa) o 
extrínsecos, como las situaciones contractuales (Del Coso 
et al., 2020; Pappalardo y Cintia, 2018). Este conjunto de 
áreas se debe coordinar para optar a la consecución del 
mayor rendimiento posible y el entrenador es la figura 
responsable del rendimiento de su equipo (Grusky, 1963), 
siendo determinante e influyente en el desarrollo de dichas 
áreas (Flepp y Franck, 2021).

El rol de entrenador es crucial para la obtención de un 
buen rendimiento deportivo, pero presenta una inseguridad 
laboral alta (Bentzen et al., 2020; Tozetto et al., 2019). Esto 
se debe principalmente a que su rendimiento es evaluado 
constantemente, tanto por los dirigentes de los diferentes 
clubs como por la propia afición (Semmelroth, 2021). 
Además, frecuentemente depende de la consecución de 
victorias, títulos o la capacidad de lograr un rendimiento 
acorde a los objetivos establecidos por el club, de manera 
que el resultado es uno de los factores que más influencia 
tiene para evaluar a los entrenadores y tomar decisiones 
por parte de los responsables del club (Tozetto et al., 2019).

Una de las decisiones más frecuentes tomadas por los 
dirigentes cuando no se consiguen los resultados esperados 
es el cambio del entrenador (Flepp y Franck, 2021). Este 
cambio se realiza con el objetivo de revertir la situación del 
equipo, buscando la consecución de una mayor cantidad de 
puntos y mejora del rendimiento a corto plazo (Lago-Peñas, 
2011). Este fenómeno se podría producir a lo largo de las 
5 (Lago-Peñas, 2007) o las 10 siguientes jornadas (Gómez 
et al., 2021), disminuyendo el número de puntos que se 
consiguen a partir de las mismas (Balduck et al., 2010; 
Hughes et al., 2010; Lago-Peñas, 2007). 

Según Balduck y Buelens (2007), el nuevo entrenador 
necesitaría un periodo superior a un mes de trabajo para 
cambiar, desarrollar, implementar o reconstruir el juego del 
equipo, lo equivalente a más de 4 o 5 partidos. Este periodo 
de trabajo coincidiría con el aumento de los puntos obtenidos 
por el equipo (Lago-Peñas, 2011) y, a partir de esas semanas, 
la capacidad del nuevo entrenador podría ser la variable 
más importante para la mejora de estos resultados (Lago-
Peñas, 2007). En esta línea, variables como la experiencia 
del entrenador (Balduck y Buelens, 2007; Gómez et al., 
2021), el presupuesto del equipo (Gómez et al., 2021), si 
el entrenador fue un jugador de elite o si era novato en la 
competición no mostraron una mejoría significativa en los 
resultados de los equipos, aunque sí se detectó una mejora 
en los puntos registrados por los equipos tras el cambio de 
entrenador (Gómez et al., 2021).

Pese a que el cambio de entrenador es algo común, existe 
una gran controversia en relación con la existencia o no de 
este “efecto ganador”. Varios autores han resaltado en sus 
investigaciones que el cambio de entrenador no presentaba 
mejoras en el resultado de los equipos posteriormente 
(Anderson y Sally, 2013; Balduck y Buelens, 2007; De Paola 
y Scoppa, 2012; Heuer et al., 2011; Ter Weel, 2011; Van Ours 
y Van Tuijl, 2016).Como se puede apreciar, el rendimiento 
del equipo en relación con los puntos conseguidos ha sido 
un tema concurrente y con disparidad de estudios que 
sustentaban ambas vertientes. Pese a ello, los cambios de 
entrenadores se siguen produciendo, e influyen no solo 
en el aspecto psicológico o social de los jugadores sino 
también en el estilo de juego y el acondicionamiento físico 
del equipo, área sobre la que se han elaborado un número 
menor de estudios. 

Encontramos estudios que reportan la poca influencia de 
los entrenadores en el apartado físico de los equipos (Heuer et 
al., 2011). Guerrero-Calderón et al. (2021) concluyeron que 
los jugadores muestran mayores valores de alta intensidad 
con el anterior entrenador que con la entrada del nuevo en 
los entrenamientos, mientras que el resto de los valores del 
entrenamiento y los registros de los partidos no mostraron 
diferencias en relación con el cambio de entrenador. Indican 
que las diferencias en el entrenamiento podrían ser explicadas 
por el uso de tareas diferentes (espacios amplios vs. espacios 
reducidos) o por la búsqueda de un estilo de juego distinto.

Sin embargo, también encontramos autores que destacan 
diferencias significativas en estos cambios de entrenador. 
Castellano y Casamichana (2016) observaron diferencias 
en el comportamiento del equipo en diferentes cambios de 
entrenadores con los mismos jugadores. Radzimiński et al. 
(2022) destacaron un aumento en la distancia total, distancia 
total por minuto, la distancia corriendo a alta velocidad 
(19.8-25.1 km∙h−1) y en la distancia a esprint (> 25.2 km∙h−1) 
con la incorporación del nuevo entrenador, destacando que 
su duración fue limitada en torno a 5 partidos, perdiéndose 
en la comparación cuando se utilizaban 10 partidos. Incluso 
en otros deportes colectivos se ha señalado que el cambio 
de entrenador podría generar demandas de carga externa 
e interna diferentes, ya que es común que se adopten 
diferentes estrategias para lograr el rendimiento esperado 
(Salazar et al., 2020).

Debido a la poca información en la literatura existente 
sobre la influencia del cambio del entrenador en el 
rendimiento físico de un equipo de fútbol, el objetivo de este 
estudio fue analizar si existían diferencias en el rendimiento 
físico que presenta un equipo cuando se realiza un cambio 
de entrenador, tanto a nivel general como por posiciones 
de juego, con el fin de aportar nueva información sobre 
este hecho tan poco estudiado desde la perspectiva del 
rendimiento físico.

http://www.revista-apunts.com
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Material y método

Enfoque experimental del problema
El trabajo se enmarcó dentro del proyecto de investigación: 
“Factors that determine sports performance in high 
competition” por la Universidad Politécnica de Madrid 
y el Instituto Nacional de Educación Física, Deportes y 
Recreación, Dirección Provincial de Deportes “Pinar del 
Río”, República de Cuba. Resolución 10012023-DPD-
m-Pinar del Río. Centro de Estudios del Entrenamiento 
Deportivo en Alto Rendimiento Deportivo (CEEDAR).

Se llevó a cabo un análisis descriptivo de las actividades 
físicas que realizaron los futbolistas semiprofesionales 
utilizando los datos físicos de rendimiento de un equipo de 
fútbol semiprofesional. El equipo militaba en la 2.ª división 
B de España. Cada participante dio su consentimiento y 
el comité ético fue aprobado en el proyecto “Factores 
psicológicos y actividad física en la población residente 
en España” del Laboratorio de Deportes, en la Facultad de 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte - INEF, el 
7 de mayo de 2020, y actualmente vigente. La elección de 
dicho club se basó en el acceso a la toma de datos con los 
dispositivos GPS a lo largo de una temporada completa. 
Para llevar a cabo la investigación, se analizaron tres fases 
de la temporada 2020/2021, dividiéndose de la siguiente 
manera: la primera fase comprendió desde la jornada 1.ª a 
la 8.ª, la segunda fase transcurrió de la 9.ª jornada a la 17.ª 
y en la tercera fase se incluyeron los datos correspondientes 
entre la jornada 19.ª y la 26.ª. La elección y división de estas 
jornadas ligueras se debió a la falta de datos correspondientes 
a la jornada 18.ª, por lo tanto, se dividieron el resto de 
las jornadas de modo que contaran con el mismo número 
de jornadas disputadas. La primera fase y la segunda 
fase hicieron referencia a los partidos disputados con el 
entrenador en la temporada regular, mientras que la tercera 

fase fueron partidos disputados con la incorporación de un 
nuevo entrenador y cuerpo técnico, después del cese del 
anterior entrenador para disputar los play-off de descenso 
de categoría correspondientes a la nueva normativa de 
la RFEF. Los equipos formaban un grupo nuevo en base 
a la posición en la que habían quedado en la temporada 
regular enfrentándose a los equipos a los que no se habían 
enfrentado anteriormente. La posición en el grupo determinó 
los ascensos y descensos de categoría. Por otro lado, se 
tomaron los datos en función de la posición de los jugadores, 
siendo estos: centrales (CEN), laterales (LAT), mediocentros 
(MED), extremos (EXT) y delanteros (DEL).

Recopilación y análisis de datos
La obtención de los datos físicos relativos a la carga externa 
de los jugadores en los partidos oficiales se llevó a cabo 
empleando un dispositivo inercial (unidad inalámbrica de 
medición inercial, WIMU) denominado WIMU PROTM 
(RealTrack Systems, Almería, España), el cual integra 
diferentes sensores (cuatro acelerómetros, un giróscopo, 
un magnetómetro, GNSS, UWB, entre otros) (Giménez et 
al., 2020). El dispositivo registró los datos pertenecientes al 
acelerómetro, giróscopo y magnetómetro a una frecuencia de 
muestreo de 100 Hz, mientras que los datos pertenecientes 
a la localización (GNSS) fueron registrados a 10 Hz. La 
fiabilidad y validez de este dispositivo ha sido evaluada para el 
análisis de las variables de posicionamiento mediante GNSS 
(Muñoz-Lopez et al., 2017) y UWB (Bastida Castillo et al., 
2018), y se obtuvieron buenos resultados a una frecuencia 
de muestreo de 5 Hz y 20 Hz, respectivamente. Para la 
realización de este estudio, los datos fueron grabados en una 
memoria interna de ocho GB que incorporaba el dispositivo. 
Para anexionar el dispositivo a los jugadores, este se introdujo 
en un arnés específico diseñado para incorporarlo a cada 
jugador. Las variables se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1 
Descripción de las variables analizadas en el estudio.

Variables Definición

Distance (m) Distancia total recorrida en metros

Dist (m/min) Distancia total recorrida por minuto

Explosive Dist (m) Distancia total recorrida con una aceleración mayor a 1.12 m/s2

Explosive Dist (m/min) Distancia explosiva en metros por minuto

HSR Rel Dist (m)
High speed running relative es la distancia recorrida a velocidades superiores al umbral del jugador (al 75.5 % 
de la velocidad máxima)

HSR Rel (m/min) High speed running relative en metros por minuto

HSR Rel Count Número de veces (contador) que el jugador ha corrido a una velocidad superior a su umbral HSR Rel.

HSR Abs Dist (m) High speed running absolute es la distancia recorrida a velocidades superiores a 21 km/h.

HSR Abs (m/min) High speed running absolute en metros por minuto.

HSR Abs Count Número de veces (contador) que el jugador ha corrido a una velocidad superior a su umbral HSR Abs

Dif ACC DEC Diferencia entre aceleraciones y desaceleraciones con valor mayor a 3 m/s2

Leyenda: Dist: distance; HSR: high sprint running; rel: relative; abs: abdolute; Dif: diferencia; ACC: aceleraciones;  
DCC: deceleraciones; HMLD: High metabolic load distance, DSL: Dynamic stress load
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Análisis de datos
El análisis de datos se realizó con la versión 25.0 de IBM 
SPSS para Windows (IBM Corporation, Armonk, NY, USA). 
El supuesto de normalidad se comprobó mediante la prueba 
de Kolmogorov-Smirnov y el de igualdad de varianzas, 
mediante la prueba de Levene. Para el análisis del efecto 
de la fase de la temporada y la posición del jugador sobre 
cada una de las variables físicas se realizaron ANOVAs de 
1 factor intersujetos. Se aplicó Tukey como prueba post 
hoc. La prueba t de Student para muestras relacionadas se 
utilizó para comparar el cambio de entrenador y las variables 
físicas. Se calculó el tamaño del efecto mediante la d de 
Cohen, se interpretó como: trivial < 0.2; pequeño = 0.01; 
moderado = 0.6-1.2; grande = 1.2-2.0; muy grande = 2.0- 4.0; 
y extremadamente grande 4.0 (Batterham y Hopkins, 
2006; Hopkins et al., 2009). Los resultados se expresaron 
como media ± desviación estándar (M ± SD) y el nivel de 
significación estadística se fijó en α = 0.05.

Resultados
El rendimiento físico de los jugadores con respecto al cambio 
de entrenador obtuvo datos significativamente mejores con 
el entrenador anterior. Los datos fueron significativamente 

superiores en HSR Rel Dist (m) (t348.26 = 2.72; p = .007; 
d = .27), HSR Rel Count (t352.85 = 2.72; p = .007; d = .27), 
Sprints REL (t260.9 = 2.12; p = .003; d = .28), HMLD (m/min) 
(t156.69 = 7.07; p < .001; d = .74) y > 24 m/min (t354 = 2.16; 
p = .031; d = .23), como se puede observar en la Tabla 2. Sin 
embargo, en las variables Distance (m) (t186.65 = 2.5; p = .013; 
d = .29) y Player Load (t188.94 = 2.63; p = .015; d = .29), se 
obtuvieron unos valores más altos con el nuevo entrenador.

En el análisis de las variables físicas analizadas en 
función del tercio de la temporada se observaron diferencias 
significativas en variables como Distance (m) (F2,297 = 3.74; 
p = .25), siendo estos valores superiores en el tercer tercio 
en comparación con el segundo (p = .027), y en Explosive 
Dist (m/min) (F2,338 = 11.57; p < .001), siendo el tercer 
periodo el que presentó un número menor (p <. 001 en 
ambas comparaciones), las cuales se pueden observar en 
la Tabla 3.

En las variables relacionadas con el High Speed Running, 
se detectaron diferencias significativas en HSR Rel Dist 
(m) (F2,353 = 6.06; p = .003), siendo favorables al segundo 
periodo en comparación con el tercero (p = .002), y en 
HSR Rel Count (F2,353 = 5.11; p = .006), donde se mantuvo 
un número superior de esfuerzos en el segundo tercio en 
relación con el tercero (p = .004).

Tabla 1 (Continuación) 
Descripción de las variables analizadas en el estudio.

Variables Definición

Sprint Abs (m) Distancia recorrida por encima del umbral de velocidad absoluto de esprint (24 km/h)

Sprints ABS Número de esprints por encima del umbral de velocidad absoluto de esprint

SprintsREL Número de esprints por encima del umbral de velocidad relativo de esprint

MAX Speed (km/h) Velocidad máxima alcanzada

Sprints (min) Número de esprints por minuto

Step Balance
Porcentaje de descompensación entre la intensidad de pasos de derecha e izquierda. Un resultado negativo 
nos indica que la pierna dominante es la derecha

Player Load Muestra la acumulación de movimiento en los acelerómetros

Player Load (min) Valor del índice de player load por minuto

HMLD (m)
High metabolic load distance es la distancia recorrida por un jugador cuando su potencia metabólica está 
por encima de 25.5 W/kg

HMLD count Número de veces que el jugador ha estado con una potencia metabólica superior a 25.5 W/kg

HMLD (m/min) Valor de HMLD por minuto

DSL Dynamic stress load, número de impactos ponderados por encima de 2G

DSL (min) Valor de DSL por minuto

> 24 (m/min) Carrera a una velocidad mayor de 24 km/h en metros por minuto

Leyenda: Dist: distance; HSR: high sprint running; rel: relative; abs: abdolute; Dif: diferencia; ACC: aceleraciones;  
DCC: deceleraciones; HMLD: High metabolic load distance, DSL: Dynamic stress load
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También se reportaron diferencias significativas entre 
Sprints Rel (F2,353 = 3.46; p = .033) realizados en el segundo 
y el tercer tercio de la temporada, acumulándose en el final 
un valor menor (p = .026); el número de metros por minuto 
a más de 24 km/h también presentó diferencias significativas 
(F2,353 = 3.11; p = .046), con valores más altos en el primer 
periodo que en el tercero (p = .035), y el HMLD (m/min) 
(F2,353 = 25.04; p < .001), donde en el primer y segundo 
tercio se obtuvieron mejores resultados que en el tercero 
(p < .001 en ambos casos).

Por último, respecto al Player Load presentado por los 
jugadores, se observaron diferencias significativas (F2,353 = 3.76; 
p = .024) entre el segundo y tercer periodo, siendo estas 
demandas superiores en el tercer periodo (p = .021).

El análisis en función de la posición de los jugadores en 
el terreno de juego con la llegada del nuevo entrenador no 
mostró resultados significativos en ninguna comparación 
(p > .05). Los datos descriptivos muestran diferencias entre 
ellos (véase Tabla 4).

El resultado final de los partidos en el primer tercio fue 
empate, victoria, derrota, empate, derrota, victoria, empate, 
derrota, consiguiendo un total de 9 puntos. En el segundo 
tercio, derrota, empate, victoria, derrota, derrota, derrota, 
victoria, empate, empate, con un total de 9 puntos. En el 
tercer tercio (con el nuevo entrenador), victoria, victoria, 
victoria, derrota, derrota, empate, victoria, victoria, con un 
total de 16 puntos.

Tabla 2 
Comparación entre los entrenadores.

Anterior entrenador Nuevo entrenador

M SD M SD p d

Distance (m) 7,169.55 ± 3,270.49 8,255.89 ± 4,070.13 .013 .29

Explosive Dist (m) 968.68 ± 443.51 1,077.96 ± 532.43 .580 .22

Explosive Dist (m/min) 14.96 ± 2.11 14.7 ± 8.68 .750 .04

HSR Rel Dist (m) 153.87 ± 162.17 120.34 ± 68.89 .007 .27

HSR Rel (m/min) 2.3 ± 1.81 2.18 ± 2.21 .568 .06

HSR Rel Count 8.29 ± 9.04 6.4 ± 4.04 .007 .27

HSR Abs Dist (m) 404.62 ± 231.68 414.07 ± 230.15 .719 .04

HSR Abs (m/min) 6.71 ± 3.36 6.38 ± 4.55 .439 .08

HSR Abs Count 21.93 ± 12.42 22.27 ± 12.81 .809 .03

Dist (m/min) 109.6 ± 9.86 111.04 ± 60.65 .800 .03

Dif ACC DEC -13.1 ± 12.54 -14.39 ± 13.48 .376 .10

Sprint Abs (m) 172.87 ± 121.34 176.57 ± 117.73 .786 .03

Sprints ABS 9.04 ± 6.02 9.32 ± 6.47 .689 .04

Sprints REL 0.63 ± 2.59 0.12 ± 0.38 .003 .28

MAX Speed (km/h) 29.14 ± 2.28 29.58 ± 2.17 .088 .20

Sprints (min) 11.88 ± 26.75 10.88 ± 33.01 .770 .03

Step Balance -0.0056 ± 0.02 -0.0043 ± 0.02 .615 .07

Player Load 95.8 ± 44.45 110.1 ± 54.47 .015 .29

Player Load (min) 1.46 ± 0.17 1.41 ± 0.49 .170 .14

HMLD (m) 1,511.55 ± 687.56 1,576.57 ± 764.55 .422 .10

HMLD count 173.49 ± 79.76 188.37 ± 95.82 .124 .17

HMLD (m/min) 23.91 ± 5.39 18.57 ± 8.74 <.001 .74

DSL 278.35 ± 194.88 554.14 ± 2,802.38 .294 .14

DSL (min) 4.14 ± 2.04 19.28 ± 165.37 .328 .13

> 24 (m/min) 2.84 ± 1.82 2.34 ± 2.43 .031 .23

Leyenda: Dist: distance; HSR: high sprint running; rel: relative; abs: abdolute; Dif: diferencia; ACC: aceleraciones;  
DCC: deceleraciones; HMLD: High metabolic load distance, DSL: Dynamic stress load

http://www.revista-apunts.com


A. García-Aliaga et al.   

E
N

T
R

E
N

A
M

IE
N

T
O

 D
E

P
O

R
T

IV
O

55Apunts Educación Física y Deportes | www.revista-apunts.com 2024, n.º 155. 1.er trimestre (enero-marzo), pág. 50-58

¿Cómo afecta el cambio de entrenador al rendimiento físico de los jugadores de fútbol? 

Tabla 3 
Comparación por tercios de la temporada.

1.er tercio (n = 113) 2.º tercio (n = 128) 3.er tercio (n = 115)

M SD M SD M SD p

Distance (m) 7,275.13 ± 3,319 7,076.35 ± 3,237.24 8,255.89 B* ± 4,070.14 .025

Explosive Dist (m) 977.49 ± 448.05 960.9 ± 441.08 1,077.96 ± 532.43 .124

Explosive Dist (m/min) 14.92 C*** ± 2.05 14.99 C*** ± 2.16 13.59 ± 2.95 < .001

HSR Rel Dist (m) 142.63 ± 102.45 163.8 C** ± 200.57 102.19 ± 69.95 .003

HSR Rel (m/min) 2.35 ± 1.56 2.26 ± 2.01 2.18 ± 2.21 .800

HSR Rel Count 7.56 ± 5.19 8.94 C** ± 11.38 5.76 ± 3.86 .006

HSR Abs Dist (m) 420.38 ± 231.27 390.7 ± 232.05 414.07 ± 230.15 .572

HSR Abs (m/min) 7.09 ± 3.57 6.38 ± 3.15 6.38 ± 4.55 .264

HSR Abs Count 22.61 ± 12.79 21.32 ± 12.09 22.27 ± 12.81 .707

Dist (m/min) 109.98 ± 9.09 109.27 ± 10.53 111.04 ± 60.65 .926

Dif ACC DEC -13.73 ± 13.04 -12.55 ± 12.11 -14.39 ± 13.48 .525

Sprint Abs (m) 181.15 ± 120.89 165.55 ± 121.75 176.57 ± 117.73 .582

Sprints ABS 9.47 ± 6.32 8.66 ± 5.74 9.32 ± 6.47 .554

Sprints REL 0.41 ± 0.88 0.84 C* ± 3.44 0.12 ± 0.38 .033

MAX Speed (km/h) 29.39 ± 2.3 28.92 ± 2.25 29.58 ± 2.17 .064

Sprints (min) 14.48 ± 29.42 9.59 ± 24.02 10.88 ± 33.01 .401

Step Balance -0.0073 ± 0.02 -0.0041 ± 0.02 -0.0043 ± 0.03 .482

Player Load 98.3 ± 45.68 93.58 ± 43.39 110.1 B* ± 54.47 .024

Player Load (min) 1.49 ± 0.17 1.44 ± 0.18 1.41 ± 0.49 .214

HMLD (m) 1,534.5 ± 696.62 1,491.29 ± 681.56 1,576.57 ± 764.55 .649

HMLD count 175.11 ± 80.76 172.05 ± 79.16 188.37 ± 95.82 .296

HMLD (m/min) 24.09 C*** ± 5.55 23.75 C*** ± 5.26 18.57 ± 8.74 < .001

DSL 295.95 ± 214.54 262.81 ± 175.1 554.14 ± 2,802.38 .312

DSL (min) 4.4 ± 2.23 3.9 ± 1.84 19.28 ± 165.37 .365

> 24 (m/min) 3.01 C* ± 1.82 2.68 ± 1.82 2.34 ± 2.43 .046

Leyenda: A = diferencias significativas con el 1.er tercio, B = diferencias significativas con el 2.º tercio, C = diferencias significativas con el 3.er tercio. *=p < .05, **=p < .01, ***=p <.001.
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Tabla 4 
Datos descriptivos por posiciones en función del entrenador.

CB FB MF WG ST

PRE (n = 37) POST (n = 18) PRE (n = 40) POST (n = 21) PRE (n = 72) POST (n = 21) PRE (n = 58) POST (n = 22) PRE (n = 34) POST (n = 21)

M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD

Distance (m) 8,974.6 ± 1,724.6 9,457.1 ± 3,594.1 7,445.1 ± 3,784.9 9,108.2 ± 4,006.7 6,710.1 ± 3,396.5 9,108.2 ± 4,006.7 6,653 ± 3,159.2 7,813.6 ± 4,276.4 6,735 ± 3,268.9 5,894.2 ± 3,728

Explosive Dist (m) 1,219.9 ± 244.4 1,294.7 ± 472.9 998.2 ± 509.7 1,248.4 ± 543.3 843.3 ± 418.4 1,248.4 ± 543.3 934.3 ± 436.6 1,073.4 ± 586.6 984.9 ± 494 868.8 ± 594.7

Explosive Dist (m/min) 13.6 ± 1 12.4 ± 1 14.9 ± 1.6 13.4 ± 1.7 14.5 ± 2.6 13.4 ± 1.7 16.1 ± 1.9 14.5 ± 1.7 15.5 ± 1.4 14.7 ± 2.8

HSR Rel Dist (m) 208.8 ± 257.1 123.8 ± 62.5 135.7 ± 89.1 125.5 ± 60.9 91.2 ± 80.8 125.5 ± 60.9 173.9 ± 120.6 155.4 ± 90 214 ± 232.1 116.8 ± 60.2

HSR Rel (m/min) 1.7 ± 0.8 1.7 ± 1.4 2.1 ± 1.3 2.2 ± 3.4 1.8 ± 1.6 2.2 ± 3.4 3 ± 2.4 3 ± 2.4 2.9 ± 1.9 2.7 ± 2.1

HSR Rel Count 11.5 ± 15 6.9 ± 4 7 ± 4.4 6.8 ± 3.7 4.9 ± 4.1 6.8 ± 3.7 9 ± 5.9 8 ± 4.7 12.4 ± 13.2 6.2 ± 3.8

HSR Abs Dist (m) 354.1 ± 123.3 318.5 ± 123.8 478.7 ± 268.7 506 ± 229 281.9 ± 174.2 506 ± 229 504.3 ± 256.8 543.5 ± 274.1 462.3 ± 214.4 437.5 ± 249.9

HSR Abs (m/min) 4 ± 1.3 3.5 ± 1.7 7.4 ± 3 6.2 ± 3.5 5.5 ± 3.4 6.2 ± 3.5 8.8 ± 3 8.6 ± 4.1 7.9 ± 2.8 8.6 ± 3

HSR Abs Count 20.1 ± 6.4 18.3 ± 7.6 23.9 ± 13.7 26.4 ± 12.1 15.5 ± 9.5 26.4 ± 12.1 26.8 ± 13.5 27.8 ± 15.2 26.9 ± 13.3 23.5 ± 15.8

Dist (m/min) 99.8 ± 4.1 93.2 ± 4.6 110.4 ± 6.4 103 ± 7.6 112.4 ± 11 103 ± 7.6 113.4 ± 10.2 108 ± 9.9 106.9 ± 6.7 104.4 ± 12.3

Dif ACC DEC -7.3 ± 11.8 -7.5 ± 8.3 -12.7 ± 12.3 -21 ± 16.2 -10 ± 8.8 -21 ± 16.2 -20.3 ± 13.1 -17.9 ± 17 -14.1 ± 14.1 -14 ± 13.1

Sprint Abs (m) 140.4 ± 74.9 131.2 ± 59.9 219.4 ± 135.3 248.9 ± 118.2 99.8 ± 72.3 248.9 ± 118.2 234.5 ± 140.6 265.5 ± 144 202.9 ± 104.2 179.5 ± 102.4

Sprints ABS 7.5 ± 3.6 7.1 ± 3.7 10.6 ± 6.6 12.6 ± 6.3 5.4 ± 3.7 12.6 ± 6.3 12 ± 6.7 13.7 ± 7.9 11.5 ± 5.9 9.6 ± 6.7

SprintsREL 1.7 ± 5.1 0.4 ± 0.6 0.1 ± 0.4 0.1 ± 0.1 0.2 ± 0.8 0.1 ± 0.1 0.5 ± 0.8 0.1 ± 0.3 1.3 ± 3.9 0.2 ± 0.5

MAX Speed (km/h) 29.5 ± 2 30.2 ± 2.1 29.4 ± 2.4 30.4 ± 1.9 27.7 ± 2.1 30.4 ± 1.9 30.2 ± 2 30.7 ± 1.9 29.7 ± 1.8 29.8 ± 1.8

Sprints (min) 12.2 ± 14.7 11.4 ± 13.7 4 ± 15.3 3.8 ± 12.1 4.9 ± 17.6 3.8 ± 12.1 15.3 ± 27.3 10.5 ± 32 8.2 ± 15.5 11.1 ± 30.4

Step Balance -0.01 ± 0.02 0 ± 0.03 -0.01 ± 0.03 0 ± 0.02 -0.01 ± 0.02 0 ± 0.02 0 ± 0.02 0.01 ± 0.02 -0.01 ± 0.02 -0.01 ± 0.02

Player Load 119.1 ± 24.9 131.7 ± 48.4 92.6 ± 47.6 123.3 ± 53.8 94.2 ± 49 123.3 ± 53.8 86.7 ± 41.2 103.2 ± 54.8 93.3 ± 46.1 84.4 ± 53

Player Load (min) 1.3 ± 0.1 1.3 ± 0.1 1.4 ± 0.1 1.3 ± 0.2 1.6 ± 0.2 1.3 ± 0.2 1.5 ± 0.1 1.4 ± 0.1 1.5 ± 0.1 1.5 ± 0.2

HMLD (m) 1,704.4 ± 364.9 1,656.5 ± 601.4 1,611.8 ± 819.2 1,802.7 ± 754.5 1,342.2 ± 673.9 1,802.7 ± 754.5 1,521.5 ± 698.6 1,638.8 ± 834.6 1,525.5 ± 750.2 1,345.8 ± 862.8

HMLD count 225.4 ± 44.5 232.3 ± 85.3 177.5 ± 89.5 211.9 ± 92.7 166.6 ± 84.3 211.9 ± 92.7 154.4 ± 70.9 172.3 ± 95.9 159.5 ± 81.5 140.2 ± 96.7

HMLD (m/min) 19 ± 2.1 16 ± 1.6 24.4 ± 3.3 20 ± 2.3 23.7 ± 6.9 20 ± 2.3 26.6 ± 4.9 23.2 ± 4.4 24.4 ± 3.1 23.8 ± 3.9

DSL 288.9 ± 140.6 331.3 ± 168.8 209.9 ± 131.8 260 ± 125 344.3 ± 261.4 260 ± 125 264.5 ± 170.2 252.3 ± 146.9 252.3 ± 180.8 212.1 ± 144.4

DSL (min) 3.2 ± 1.3 3.1 ± 1.1 3.2 ± 1.6 2.8 ± 0.8 5.2 ± 2.6 2.8 ± 0.8 4.2 ± 1.6 3.6 ± 1.1 3.9 ± 1.5 3.7 ± 1.2

> 24 (m/min) 1.6 ± 0.8 1.5 ± 1.5 3.3 ± 1.6 2.9 ± 3.6 2 ± 1.4 2.9 ± 3.6 4 ± 2.1 3.5 ± 2.4 3.4 ± 1.5 2.9 ± 2.1

Leyenda: Dist: distance; HSR: high sprint running; rel: relative; abs: abdolute; Dif: diferencia; ACC: aceleraciones; DCC: deceleraciones; HMLD: High metabolic load distance, DSL: Dynamic stress load
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Discusión
El objetivo del presente estudio fue determinar las posibles 
diferencias en el rendimiento físico tras un cambio de 
entrenador. Los datos muestran que el cambio de entrenador 
obtuvo un mayor número de puntos sin presentar una mejoría 
en las variables físicas, solamente tuvo una mayor distancia 
(m), Explosive Distance (m), Max Speed (km/h) y Player 
Load en los partidos, en línea con los resultados encontrados 
(Guerrero-Calderón et al., 2021). Este resultado nos indica 
que se corrió más en el último tercio, lo que puede demostrar 
que la importancia del cambio de entrenador radica en un 
estilo de juego diferente (Augusto et al., 2021) con el cual 
el nuevo entrenador consiguió más puntos (Lago-Peñas, 
2011; Lago-Peñas, 2007; Balduck y Buelens, 2007; Gómez 
et al., 2021). Este hecho puede ser explicado por la visión del 
entrenador en los aspectos condicionales de los jugadores, 
priorizando las acciones a alta intensidad en zonas más 
cercanas a la portería del equipo rival.

Por otro lado, con el entrenador anterior se obtuvieron 
mejores resultados en carreras > 24 km/h (m/min) y HSR 
Rel Dist (m), dos variables que muestran la intensidad en 
la carrera de los jugadores y la influencia que tienen los 
entrenadores en el tipo de carrera que realizan los jugadores 
en los partidos (Flepp y Franck, 2021, Guerrero-Calderón 
et al., 2021). Este hecho puede venir dado por la libertad 
o limitación de los movimientos de los jugadores y, por 
consiguiente, la toma de decisiones de los jugadores. Un 
ejemplo de ello puede ser que con un entrenador tienen 
movimientos muy marcados y se limitan a hacer lo que este 
dice y con otro tienen más libertad en la toma de decisiones 
y quizás no hacen carreras que provoquen estas velocidades, 
tomando una mejor decisión para el juego.

Después del análisis de los resultados encontrados se 
ha observado que es importante dónde se debe correr a 
una intensidad mayor y qué distancia, entre otros aspectos, 
de manera que con el nuevo entrenador se obtuvieron, en 
el mismo número de partidos —ocho— casi el doble de 
puntos (16 vs. 9). Esto es determinante para la clasificación 
que ocupa el equipo en la tabla, evitando el descenso o 
consiguiendo el ascenso, en línea con los estudios que 
demostraron que el nuevo entrenador tiene influencia en los 
puntos obtenidos en las jornadas 5 a 10 desde su llegada al 
equipo (Balduck et al., 2010; Flepp y Franck, 2021; Gómez 
et al., 2021; Hughes et al., 2010; Lago-Peñas, 2007, 2011). 

Por otro lado, pese a que el cambio de entrenador es 
algo común, existe una gran controversia en relación con 
la existencia o no de este “efecto ganador”. Varios autores 
han resaltado en sus investigaciones que el cambio de 
entrenador no presentaba mejoras en el resultado de los 
equipos posteriormente (Anderson y Sally, 2013; Balduck y 
Buelens, 2007; De Paola y Scoppa, 2012; Heuer et al., 2011; 
Ter Weel, 2011; Van Ours y Van Tuijl, 2016). Además, se 

indicó que la recuperación del rendimiento era independiente 
de la continuidad o no del entrenador (Kattuman et al., 2019; 
Scelles y Llorca, 2021). De esta manera, inferían que la 
posible obtención de un mejor rendimiento se podría deber 
más a factores sociales como el liderazgo y la motivación 
y el comportamiento del grupo (Kattuman et al., 2019).

Por ello, la importancia del cambio de entrenador por 
parte de los dirigentes del club debe responder a datos 
objetivos y no a “mala suerte” (Flepp y Franck, 2021), 
buscando conseguir una mayor cantidad de puntos a 
corto plazo para que a medio plazo se busque cambiar 
el estilo de juego del equipo, y que los jugadores hagan 
esfuerzos eficaces, sin que ello conlleve correr una mayor 
distancia a mayor intensidad. En línea con los resultados 
encontrados en el estudio, Kleinknecht y Würtenberger 
(2021) señalaban que el cambio podría ser beneficioso para 
clubs que experimentan un descenso del rendimiento y que 
el perfil del sucesor debería estudiarse según los objetivos 
que presentase el club, analizando si la incorporación del 
nuevo entrenador debía realizarse con una persona externa 
o interna a la organización, destacando que los ajenos al 
club podrían conseguir que los jugadores mostraran un 
esfuerzo mayor.

Conclusión
El cambio de entrenador es una situación que busca mejorar 
el rendimiento del equipo. Este hecho se debe producir 
tomando como referencia datos objetivos (número de puntos, 
puesto en la clasificación, objetivos no cumplidos…). A la 
hora de elegir al sustituto se debe tener en cuenta el estilo 
de juego que tendrá el nuevo entrenador, el cual es más 
determinante que las variables físicas. 

Este estudio pone de manifiesto que las variables físicas 
no deben estudiarse de forma aislada sino en conjunción 
con variables técnicas y tácticas con el fin de poder sacar 
resultados transferibles a la práctica. Por ello, se debe seguir 
investigando sobre la relación de estas variables en futuros 
estudios para conocer la influencia en su conjunto.
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Resumen
En los últimos años, se ha observado un incremento de la presión ejercida por las 
prácticas físico-deportivas en el medio natural. En España, la práctica del montañismo, 
la cual suele desarrollarse en Espacios Naturales Protegidos, es la primera de las 
opciones en el orden de preferencias de las personas que practican deporte. Conocer 
el perfil de los visitantes es un aspecto clave en la gestión del uso público de estos 
entornos. Los objetivos del estudio se centraron en i) caracterizar el perfil genérico de 
los practicantes de montañismo de las cimas emblemáticas de España e ii) identificar 
patrones de comportamiento con vistas a contribuir a una gestión más sostenible de 
estos entornos naturales. El estudio se basó en la realización de una encuesta a los 
practicantes de montañismo que durante el verano del 2020 ascendieron a alguna de 
las siguientes cimas: Mulhacén, Monte Perdido, Aneto, Pica d’Estats y Pedraforca, 
y cuya muestra fue de 578 practicantes. Entre los principales resultados obtenidos 
destaca la identificación de un perfil medio caracterizado por ser: hombre, entre 
26 y 35 años, con un nivel de estudios alto, con más de 10 años de antigüedad en 
la práctica del montañismo y un elevado grado de sensibilidad ambiental. Otro de 
los resultados a destacar en este estudio fue la observación de patrones comunes 
de comportamiento en la visita de las diferentes cimas. Los resultados obtenidos 
son analizados en términos de su aplicación en la gestión global de la práctica del 
montañismo en este tipo de entornos naturales protegidos.

Palabras clave: cima de montaña, gestión, montañismo, perfil del practicante, 
practicantes.
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Introducción
En la actualidad, existen gran cantidad de datos que sustentan 
el incremento de la práctica de actividades físico-deportivas 
en el medio natural. Entre estos, destacan los resultados 
obtenidos en la última encuesta de hábitos deportivos en 
España, donde se constata que el entorno del aire libre es 
el preferido para la práctica deportiva (45.3 %). En este 
sentido, actividades como el senderismo/montañismo se 
sitúan con un 30.8 % en la primera posición en el orden de 
preferencias de las personas que practican deporte (Ministerio 
de Cultura y Deporte, 2022).

De acuerdo con la Federación Española de Deportes 
de Montaña y Escalada (FEDME), el montañismo es una 
actividad deportiva que consiste en ascender montañas o 
realizar travesías en ellas, la cual requiere de conocimientos 
técnicos específicos para su realización (FEDME, 2018). 
Principalmente, esta actividad se desarrolla en Espacios 
Naturales Protegidos (ENP) que albergan entornos 
especialmente frágiles. En los últimos años, varios 
estudios han demostrado que la presión que sufren estos 
espacios va en aumento, alertando sobre las consecuencias 
medioambientales que este hecho comporta sobre estos 
entornos (Balmford et al., 2015; Múgica et al., 2021).

Cabe destacar que los ENP, que en España representan 
el 27 % del territorio, tienen como objetivo general el de 
conservar el patrimonio natural y de la biodiversidad, además 
de garantizar el derecho a las personas del disfrute del mismo 
(Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y 
de la Biodiversidad). Para la consecución de estos objetivos, 
los ENP tienen la responsabilidad de planificar su gestión, 
encargándose de la vertiente más de tipo social, el área de 
uso público. Según EUROPARC-España (2005), el término 
“de uso público” puede ser definido como: conjunto de 
prácticas e infraestructuras que deben ser provistas por la 
administración del espacio protegido con la finalidad de acercar 
a los visitantes a los valores naturales y culturales de este de 
una forma ordenada, segura y que garantice la conservación, 
la comprensión y el aprecio de tales valores a través de la 
información, la educación y la interpretación del patrimonio.

En cuanto a la planificación del uso público en los ENP, 
existen diversas herramientas disponibles que se articulan 
en un proceso jerárquico, considerándose los siguientes 
planes: i) plan de ordenación de los recursos naturales 
(PORN), equivalente al plan de espacios de interés natural en 
Catalunya o planes insulares en Canarias; ii) plan rector de 
uso y gestión (PRUG), encargado de marcar las directrices 
futuras en materia de uso público, entre otras, y iii) planes 
y programas sectoriales, que desarrollan el modelo de uso 
público del espacio natural protegido, dentro del cual se 
sitúa el plan de uso público (EUROPARC-España, 2005).

De acuerdo al Plan de Acción para los ENP del Estado 
Español (EUROPARC-España, 2002), entre las principales 
recomendaciones a tener en cuenta en la elaboración 
del plan de uso público puntualizan la consideración 
de, como mínimo, dos datos básicos: caracterización de 
visitantes, así como su afluencia y frecuentación. Dentro de 
la caracterización se incluyen aspectos tales como el perfil 
de visitantes, la tipología o segmentación de los mismos, 
las actividades realizadas durante su visita, demandas de 
infraestructuras o servicios, entre otras cuestiones. 

En relación con lo anterior, son diversos los estudios 
que defienden una segmentación basada en las necesidades 
de los visitantes con el fin de desarrollar estrategias de 
gestión adaptadas a cada segmento (Arnberger et al., 2012; 
Farías-Torbidoni y Monserrat, 2014; Jones y Nguyen, 2021; 
Jones y Yamamoto, 2016). Algunos autores han defendido 
que la práctica físico-deportiva puede constituirse como 
elemento de segmentación, ya que suele diferenciarse en 
base a un patrón común de comportamiento derivado de 
la actividad realizada durante la visita, siendo el nivel 
de intensidad de dicha actividad un indicador claro de 
segmentación (Farías-Torbidoni y Barić, 2020; Mowen 
et al., 2012). De aquí que parece oportuno ir más allá 
de la segmentación por actividades, adentrándose en 
el análisis del segmento de un grupo de practicantes 
en concreto, en la línea de los trabajos realizados por 
Burns et al. (2020) y Esfahani et al. (2014), con el fin de 
conseguir una estrategia más focalizada a las necesidades 
del segmento. Sin embargo, son escasos los estudios 
que han profundizado en la caracterización del perfil 
del practicante de montañismo, siendo la gran mayoría 
superficiales o parciales. Un buen ejemplo de los estudios 
existentes en el territorio nacional es el llevado a cabo de 
forma intermitente desde el año 2000 por Montaña Segura 
(2022) en las cumbres del Pirineo Aragonés que, llegando a 
aportar datos básicos de tipo sociodemográfico, experiencia 
en la práctica del montañismo o comportamiento en torno 
a la seguridad en la práctica de esta actividad a lo largo del 
tiempo, no profundiza en aspectos tan relevantes como las 
características y motivaciones de visita. Además, no hay 
que dejar de lado otros estudios que, sin ser específicos del 
montañismo, han avanzado en la caracterización indirecta 
de los practicantes de esta actividad (Farías-Torbidoni et 
al., 2018; Farías-Torbidoni y Monserrat, 2014).

Ante este contexto, los objetivos del presente estudio 
fueron i) caracterizar el perfil genérico de los practicantes 
de montañismo de las cimas emblemáticas de España e 
ii) identificar patrones de comportamiento en vistas a 
contribuir a una gestión más sostenible de estos entornos 
naturales. 
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Contexto de estudio

Área de estudio: cimas emblemáticas
El estudio fue realizado en cinco cimas de España, 
consideradas todas ellas emblemáticas. Concretamente 
en las cimas de: Mulhacén, Monte Perdido, Aneto, Pica 
d’Estats y Pedraforca (Figura 1). 

La selección de las mismas se basó en la contemplación 
de seis criterios: i) estar incluida en las listas de cumbres 
principales de España y Catalunya, según corresponda 
(publicadas por el Instituto de Geografía Nacional y por 
el Instituto Cartográfico y Geológico de Catalunya en 
2018 y 2015, respectivamente), ii) ser considerada cima 
emblemática (en base a la definición de Sánchez [2018]), 
iii) tener la condición de alta montaña (> 2,500 m s.n.m.), 
iv) estar incluida dentro de algún ENP perteneciente a la 
Red Natura 2000, v) representar distintas categorías de 

protección y vi) presentar diferentes características de 
accesibilidad y uso. 

Cada una de las cimas estudiadas destaca por las 
siguientes características: Mulhacén, ubicada en la cordillera 
Penibética dentro de Parque Nacional de Sierra Nevada, por 
ser el punto más elevado de la península ibérica y de mayor 
accesibilidad; Monte Perdido, situada en el Parque Nacional 
de Ordesa y Monte Perdido, caracterizada por ser el macizo 
calcáreo más elevado de Europa; Aneto, localizada dentro 
del Parque Natural de Posets-Maladeta, por ser la cumbre 
más elevada de los Pirineos y de menor accesibilidad; Pica 
d’Estats, cima más alta de Catalunya, dentro del Parque 
Natural de L’Alt Pirineu, y en el Prepirineo, encontramos 
la cumbre del Pedraforca, en la Sierra del Cadí, una de 
las montañas más emblemáticas de Catalunya, declarada 
paraje natural de interés nacional, bajo la protección del 
Parque Natural del Cadí-Moixeró. Para mayor detalle de 
las diferentes cimas consultar la Tabla 1.

Figura 1 
Localización de las cimas de estudio: a) España y ENP. b) Cordillera Penibética: PNSN= Parque Nacional de Sierra Nevada. c) Pirineo 
y Prepirineo: PNOMP= Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido; PNPM= Parque Natural Posets-Maladeta; PNAP= Parque Natural 
de L’Alt Pirineu; PNCM= Parque Natural Cadí-Moixeró.
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Perfil del practicante de montañismo en Espacios Naturales Protegidos de España 

Tabla 1 
Principales características de las cimas.

Mulhacén Monte Perdido Aneto Pica d’Estats Pedraforca

Características generales

Ubicación1 30N 472300
4100841

31N 256998
4729051

31N 307853
4722508

31N 368712
4725071

31N 392983
4677231

Comunidad autónoma Andalucía Aragón Aragón Catalunya Catalunya

Provincia Granada Huesca Huesca Lleida Barcelona- Lleida

Distancia y tiempo aproximado a 
grandes núcleos de población2

43 km desde  
Granada (49’)

170 km desde  
Málaga (2 h 12’)

87.1 km desde 
Huesca (1 h 15’)

158 km desde 
Zaragoza (2 h)

152 km desde  
Huesca (2 h 30’)

162 km desde  
Lleida (2 h 35’)

265 km desde  
Barcelona (3 h 50’)

170 km desde
Lleida (2 h 50’)

145 km desde  
Barcelona (1 h 50’)

195 km desde  
Lleida (2 h 10’)

Características de gestión

Entidad gestora

Junta de Andalucía. 
Consejería de Sostenibilidad, 
Medio Ambiente y Economía 
Azul. Organismo autónomo 

de Parques Nacionales

Gobierno de Aragón. 
Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente 

Organismo autónomo de 
Parques Nacionales

Gobierno de Aragón. 
Departamento de 

Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente

Generalitat de Catalunya. 
Departamento de Acción 
Climática, Alimentación y 

Agenda Rural

Generalitat de Catalunya. 
Departamento de Acción 
Climática, Alimentación y 

Agenda Rural

Nivel de protección

Natura 2000
Parque Nacional de Sierra 

Nevada

Natura 2000
Parque Nacional de Ordesa y 

Monte Perdido

Natura 2000
Parque Natural de  
Posets-Maladeta

Natura 2000
Parque Natural  
de L’Alt Pirineu

Natura 2000
Parque Natural del Cadí-Moixeró
Paraje Natural de Interés Nacional 

del Macizo del Pedraforca

Regulación de acceso Sin regulación
Regulación temporal del 

aparcamiento
Regulación temporal del 

aparcamiento
Sin regulación Sin regulación

Características físicas

Altitud m s.n.m. 3,479 3,355 3,404 3,143 2,506

Número de rutas de acceso 5 3 2 3 3

Distancia de la ruta más popular (km) 16.5 31.1 14.8 18.4 7.6

Desnivel positivo (m) 1,255 2,889 1,499 1,582 1,059

Singularidades de accesibilidad Canchal Glaciar - Canchal piedra suelta Glaciar Canchal Grimpada

Dificultad (método Sendif)3 1,894 4,629 2,076 2,336 1,435

Características sociales

Número visitantes del Parque 2020 418,734 422,570 Sin datos 367,713 363,370

Número de visitantes cima año 2020 19,609 17,002 9,912 7,713 27,678

Nota: (1) Se utilizó el sistema de referencia de coordenadas ETRS89 / UTM (2) Se empleó Google Maps para realizar el cálculo (distancia y tiempo). (3) Sendif es un método para determinar la dificultad de 
los itinerarios a pie, desarrollado por el Instituto para el Desarrollo y la Promoción de L’Alt Pirineu i Aran (IDAPA, 2018).
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La pandemia de la COVID-19
La aparición de la COVID-19, declarada pandemia 
internacional por la Organización Mundial de la Salud 
(2020), comportó una serie de medidas tomadas por el 
Gobierno de España para hacer frente a la situación de 
emergencia sanitaria (Castillo-Esparcia et al., 2020). Debido 
a esto, durante los primeros meses de confinamiento y 
en periodos posteriores con restricciones de movilidad, 
se redujo la visitación a los espacios naturales a valores 
mínimos, llegando a reducirse en el caso de los Parques 
Nacionales un 51.7 %. Sin embargo, tras la relajación de las 
medidas adoptadas, sumado a las dificultades para realizar 
turismo internacional, incrementó la visitación a los ENP, 
lo que significó un aumento de visitantes en los Parques 
Nacionales del 7.9 % respecto al verano del 2019 (Gössling 
et al., 2020; Medina-Chavarría et al., 2022; Organismo 
Autónomo de Parques Nacionales, 2020; Organización 
Mundial del Turismo, 2022).

En consecuencia, se intensificaron problemáticas 
que venían produciéndose tiempo atrás en los espacios 
naturales, provocando a su vez la aparición de algunas 
de estas en otros donde nunca antes se habían producido, 
destacando: masificación de visitantes, acumulación de 
residuos, colapso de aparcamientos, acciones de vandalismo 
(pintadas, destrucción de señalética, etc.), entre otras 
(Dujisin, 2020; Hammitt et al., 2015; Medina-Chavarría 
et al., 2022; Miller-Rushing et al., 2021; Newsome et al., 
2012; Pallathadka, 2020; Vagena, 2021). Esto desencadenó 
una serie de respuestas por parte del personal gestor de los 
diferentes ENP a través de la implementación de acciones 
con el fin de resolver la situación acaecida (Medina-Chavarría 
et al., 2022).

Metodología
El desarrollo del presente estudio se llevó a cabo mediante la 
implementación de un cuestionario cara a cara en la cumbre 
de las cinco cimas de montaña, en el periodo comprendido 
entre el 3 de julio y el 5 de septiembre de 2020. El sistema 
de muestreo empleado en la selección de la muestra fue el 
aleatorio simple, mediante la elección alterna entre la primera 
o segunda persona del grupo (> 16 años), sea esta hombre o 
mujer, que llegara a la cima. La encuesta fue redactada en 

español y traducida a 4 idiomas (catalán, inglés, francés y 
alemán). La recopilación de información se llevó a cabo a 
través de la plataforma KoboToolbox (fuera de línea). En 
total, 578 encuestas fueron obtenidas a lo largo de 30 días 
de trabajo de campo (Tabla 2).

La encuesta
La encuesta fue elaborada en base a la consideración de 
cinco dimensiones: i) características sociodemográficas 
(género, edad, ocupación, estudios, sensibilidad ambiental, 
conocimiento del impacto ambiental, lugar de residencia), 
ii) hábitos deportivos (práctica habitual, tiempo de práctica 
y vinculación federativa), iii) características de visita 
(frecuencia de visita al Parque, acceso, tipología de grupo, 
duración de la visita, frecuencia de visita a la cima, fotografía 
y difusión en redes sociales, importancia de la COVID-19, 
preparación logística de la actividad y equipamiento), iv) 
motivaciones de visita (escala de Likert 1-5) y v) opinión 
sobre la capacidad de carga perceptual (cantidad de personas 
cruzadas, percepción de masificación). Para más información, 
véase Dorado et al. (2022b).

El modelo de encuesta fue validado a nivel cualitativo 
(AERA et al., 2014). Se aportaron evidencias que apoyaron 
la validez de la escala. Por un lado, i) evidencia relacionada 
con la validez del contenido a través de la valoración de 
un juicio de expertos (compuesto por cuatro personas), el 
cual se realizó mediante una escala de Likert (1 totalmente 
en desacuerdo - 5 totalmente de acuerdo) valorándose el 
grado de univocidad y pertinencia de todas y cada una de las 
preguntas incluidas en el modelo inicial de encuesta y, por 
el otro, ii) evidencia de validez relacionada con el proceso 
de respuesta, habiéndose distribuido la encuesta entre la 
población diana para determinar la comprensibilidad de 
las preguntas del cuestionario, así como para identificar 
posibles aspectos prácticos de su administración.

La encuesta y el proyecto de investigación recibió la 
aprobación del Comité Ético de Investigaciones Clínicas 
(CEIC) de la Administración Deportiva de Catalunya, con el 
núm. 16/CEICGC/2020, además de la autorización de cada 
una de las entidades gestoras de los ENP donde se hallan los 
casos de estudio. Todas las personas que participaron en el 
estudio lo hicieron de manera voluntaria, fueron informadas 

Tabla 2 
Resumen de la distribución de encuestas por casos de estudio.

Cima Mulhacén Monte Perdido Aneto Pica d’Estats Pedraforca Total

N.º de encuestas 119 116 112 113 118 578
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y aceptaron el tratamiento confidencial de sus respuestas, 
con sujeción a las garantías de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales.

Análisis de datos
Los datos obtenidos fueron transformados y codificados 
utilizando el programa SPSS, versión 25.0. En primer lugar, 
se realizó el análisis de datos basado en la aplicación de 
pruebas estadísticas descriptivas según características y 
distribución (prueba de la normalidad) de las diferentes 
variables: frecuencias, valores medios, máximas, mínimas 
y desviación estándar. Para la observación de los datos 
categóricos en base a las cimas de estudio se emplearon 
tablas de contingencia. En segundo lugar, se procedió al 
análisis inferencial para evaluar los datos de las personas 
encuestadas en función de las cimas de estudio y comprobar 
la existencia o no de diferencias significativas entre estas. 
En este paso se utilizó la bondad de ajuste chi cuadrado 
para las variables cualitativas. En los resultados donde se 
encontraron diferencias significativas (p ≤ .05), se realizó 
la prueba de chi cuadrado 2 x 2 entre cimas; para este caso, 
la significación fue ajustada a ≤ .005 (.05/10); además 
se calculó el índice del tamaño del efecto a través de la 
prueba de Phi y V de Cramer (Φ), cuya interpretación estuvo 
basada en los siguientes criterios: Φ < .30 = efecto pequeño, 
Φ ≈ .50 = efecto mediano y Φ > .80 efecto alto (Cárdenas 
y Arancibia, 2014; Cohen, 1988). En tercer lugar, para las 
variables cuantitativas, dado que los datos no cumplían con 
una distribución normal, se aplicó la prueba no paramétrica 
de ANOVA de un factor de Kruskal-Wallis para constatar 
la presencia o no de diferencias significativas entre las 
diferentes cimas, habiéndose aplicado en los casos en los 
que existían diferencias significativas la prueba post hoc de 
Bonferroni. El nivel de significación para este procedimiento 
fue establecido en p ≤ .05.

En este punto, se ha de tener en cuenta la consideración 
de dos casuísticas en el análisis de datos. Por un lado, la 
variable de la distancia euclidiana fue calculada utilizando 
el programa ArcGIS Desktop 10.8 a partir de la ubicación 
extraída del código postal facilitado por los encuestados 
y la ubicación creada en los aparcamientos principales 
detectados en cada uno de los casos de estudio. 

Por el otro, en el caso de las variables de preparación 
logística de la actividad (adecuada o inadecuada) y 
equipamiento (completo o incompleto), se realizó la 
consulta a la Sección de Rescate e Intervención en Montaña 
(SEREIM) de Granada, al Grupo de Rescate e Intervención 
en Montaña (GREIM) de Boltaña y Grupo de Actuaciones 
Especiales (GRAE) de Catalunya sobre los aspectos mínimos 
necesarios en la preparación logística: i) comprobación de las 

condiciones meteorológicas, ii) planificación del recorrido 
y horario aproximado de la actividad, iii) previsión de 
comida y agua suficientes, iv) información a terceros sobre 
la actividad prevista (recorrido y horarios) y v) equipamiento 
adecuado para afrontar la ascensión a las respectivas cimas 
de estudio durante la época estival.

Resultados

Características sociodemográficas
Los resultados obtenidos mostraron la presencia de un 
perfil de practicantes de montañismo caracterizado por 
ser predominantemente hombres (78.4 %), con edades 
comprendidas entre 26-35 años (35.6 %), edad media de 35.4 
(11.8) años, trabajadores (77.9 %) y con niveles de formación 
universitaria (58.8 %). En cuanto a la sensibilidad ambiental, 
el 63.7 % consideró que su práctica sí puede generar algún 
tipo de impacto en el medio natural, valorando este con una 
puntuación media de 2.2 (1.0) sobre 5. En relación con el 
lugar de residencia habitual, se observó un predominio de 
residentes locales, es decir, procedentes de la misma región 
de la cima visitada (50.5 %), siendo la distancia media 
euclidiana de más de 200 km (Tabla 3). 

Cinco de las ocho variables analizadas en esta dimensión 
mostraron diferencias significativas, siendo estas el género 
(p < .01), la edad (p < .001), la opinión sobre la generación 
de impactos (p < .001), el lugar de residencia (p < .001) y 
la distancia euclidiana a la cima (p < .001).

En este sentido, en el análisis por cimas se observó un 
predominio del género masculino en el conjunto de cimas, 
observándose mayor representatividad del género femenino 
en las cimas del Pedraforca (30.5 %), Mulhacén (24.4 %) y 
Pica d’Estats (23.9 %), siendo el tamaño del efecto pequeño 
(Φ = .17). En relación con la edad, se observó que en el 
Mulhacén el rango de edad mayoritario fue de más de 45 años, 
con un 36.1 %, siendo en el resto de cimas el rango de edad 
más predominante el comprendido entre 26-35 años (tamaño 
del efecto pequeño Φ = .15). En cuanto a la sensibilidad 
ambiental, los resultados obtenidos mostraron la presencia 
de un mayor grado de sensibilidad entre los montañeros 
de las cimas del Monte Perdido (71.6 %) y el Pedraforca 
(68.6 %), obteniendo para esta última una valoración de 2.6 
(1.1) sobre una escala del 1 al 5. Finalmente, en relación con 
el lugar de procedencia, los resultados mostraron un mayor 
porcentaje de montañeros residentes fuera de la región de 
la cima en las cumbres del Monte Perdido (94.0 %) y Aneto 
(93.8 %). Por el contrario, el Pedraforca (94.1 %) y la Pica 
d’Estats (83.2 %) destacaron por recibir más montañeros 
pertenecientes a la misma región, siendo para esta variable 
el tamaño del efecto mediano (Φ = .75).
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Tabla 3 
Características sociodemográficas de los practicantes de montañismo.

Variables
Mulhacén
(n = 119)

Monte  
Perdido
(n = 116)

Aneto
(n = 112)

Pica d’Estats
(n = 113)

Pedraforca
(n = 118)

Total
(n = 578)

Género χ² = 16.06, p < .01, Φ = .17

Masculino (%) 75.6 81.0 90.2 76.1 69.5 78.4

Femenino (%)
24.4

A 19.0
9.8 

M PE P

23.9
A

30.5
A 21.6

Edad χ² = 38.34, p < .001, Φ = .15

16-25 (%) 11.8 25.9 16.1 23.9 31.4 21.8

26-35 (%) 28.6 38.8 35.7 38.9 36.4 35.6

36-45 (%) 23.5 21.6 24.1 23.0 16.9 21.8

45+ (%) 
36.1

MP PE P

13.8
M PE

24.1 14.2
M MP P

15.3
M MP 20.8

Edad (años). Media (DE)
40.6 
(12.7)

33.4 
(11.0)

37.2 (11.4)
33.8 
(11.3)

32.1 
(11.8)

35,4 
(11.8)

Ocupación χ² = 7.43, p = .115, Φ = .11

Sin trabajo (%) 17.6 25.0 16.1 23,0 28.8 22.1

Con trabajo (%) 82.4 75.0 83.9 77,0 71.2 77.9

Estudios χ² = 3.17, p = .530, Φ = .07

No universitarios (%) 45.4 35.3 42.0 38.9 44.1 41.2

Universitarios (%) 54.6 64.7 58.0 61.1 55.9 58.8

Sensibilidad ambiental χ² = 8.29, p = .082, Φ = .12

Considera que no genera impacto (%) 41.2 28.4 43.8 37.2 31.4 36.3

Considera que sí genera impacto (%) 58.8 71.6 56.3 62.8 68.6 63.7

Impacto ambiental H(4)=26.64, p < .001

Impacto (escala Likert 1-5). Media (DE)1
1.8
(1.0) 

P

2.2
(0.9)

2.0
(1.1)

P

2.1
(1.0)

P

2.6
(1.1)
M A PE

2.2
(1.0)

Lugar de residencia χ² = 322.98, p < .001, Φ = .75

No pertenece a la CA de la cima (%) 38.7 94.0 93.8 16.8 5.9 49.5

Sí pertenece a la CA de la cima (%)
61.3

MP A PE P

6.0
M P

6.3
M PE P

83.2
M A

94.1
M MP A 50.5

Distancia euclidiana H(4)=187.84, p < .001

Distancia euclidiana (km). Media (DE)
224.7
(248.1)

MP A P 

269.5
(224.7)

M PE P

278.2
(157.1) 

M PE P

141.4
(64.2) 
MP A P

99.9
(82.5) 

M MP A PE

200.7
(186.8)

Nota: DE = Desviación estándar; χ² = chi cuadrado; Φ = tamaño del efecto; H = Kruskal-Wallis. M = Bonferroni post hoc es 
estadísticamente significativo con Mulhacén. MP = Bonferroni post hoc es estadísticamente significativo con Monte Perdido. 
A = Bonferroni post hoc es estadísticamente significativo con Aneto. PE = Bonferroni post hoc es estadísticamente significativo con  
Pica d’Estats. P = Bonferroni post hoc es estadísticamente significativo con Pedraforca. (1) Estos datos se calcularon para una n = 368.
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Hábitos deportivos
En relación con los hábitos deportivos de los visitantes 
encuestados, destaca la identificación de un perfil 
caracterizado por disponer de una elevada trayectoria en 
la práctica del montañismo. Más del 82 % declaró ser 
practicante habitual de esta actividad, tener algún tipo de 
vinculación federativa (35.1 %) y una experiencia en la 
práctica de montañismo superior a los 10 años (54.9 %), 
con un valor medio de 16.48 (12.75) años (Tabla 4). 

En este caso, una de las tres variables analizadas presentó 
diferencias significativas: la vinculación federativa (p < .01). 

En concreto, en los visitantes del Aneto se observó un 
mayor porcentaje de practicantes habituales de montañismo 
(92 %). En lo que respecta a la antigüedad de la práctica 
de montañismo, destacaron los visitantes del Mulhacén y 
el Aneto por ser los que más años de experiencia deportiva 
acumulan, con una media de 19.07 (14.09) y 18.43 (12.79) 
años, respectivamente, siendo estas dos mismas cumbres las 
que presentaron un mayor índice de vinculación federativa 
por parte de los visitantes que las frecuentaron: Aneto 
(45.5 %) y Mulhacén (41.2 %), representando un tamaño 
del efecto pequeño (Φ = .18).

Características de la visita 
Entre las principales características de la visita se observó 
una frecuencia de primera visita al ENP elevada (40.1 %), 
mostrándose el transporte privado (63.1 %) como el medio 
de acceso más utilizado. El formato de grupo de visita 
mayoritario se conformó por más de dos personas (57.8 %), 
con una media de 3.8 (4.2) personas por grupo, y una 
duración de visita en la zona superior a un día (60 %), con 
una estancia media de 2 días (Tabla 5).

En lo relativo al comportamiento en la cima, destacó 
que el 55 % de los encuestados afirmó ser su primera 
ascensión, siendo la media de ascensos a la cima de 4.1 
(9.9) y el tiempo de permanencia medio en esta de 25.7 
(16.4) minutos. El 96.5 % de los visitantes encuestados 
manifestó tomar fotografías durante su visita, entre los que 
el 67.2 % declaró tener intención de publicarlas en redes 
sociales. Respecto a la importancia que tuvo la COVID-19 
en el hecho de haber visitado la cima (cancelación de otros 
planes, restricciones de movilidad, etc.), los resultados 
obtenidos mostraron una baja influencia en la elección 
del destino de visita, ya que se obtuvo una media de 2.02 
(1.46), en una escala del 1 al 5.

Tabla 4 
Hábitos deportivos de los practicantes.

Variables
Mulhacén
(n = 119)

Monte  
Perdido
(n = 116)

Aneto
(n = 112)

Pica d’Estats
(n = 113)

Pedraforca
(n = 118)

Total
(n = 578)

Practicante habitual χ² = 8.66, p < .070, Φ = .12

No (%) 18.5 20.7 8.0 18.6 20.3 17.3

Sí (%) 81.5 79.3 92.0 81.4 79.7 82.7

Tiempo de práctica1 χ² = 15.21, p = .231, Φ = .11

Menos de 1 año (%) 3.1 4.3 1.9 5.4 5.4 4.0

Entre 1 y 5 años (%) 15.5 26.1 13.6 27.2 19.4 24.1

Entre 6 y 10 años (%) 18.6 16.3 23.3 21.7 24.7 21.0

Más de 10 años (%) 62.9 53.3 61.2 45.7 50.5 54.9

Antigüedad (años). Media (DE)
19.07  
(14.09)

15.81  
(12.44)

18.43  
(12.79)

14.15  
(12.57)

14.55  
(11.06)

16.48  
(12.75)

Vinculación federativa χ² = 18.35, p < .01, Φ = .18

No (%) 58.8 62.9 54.5 69.0 78.8 64.9

Sí (%)
41.2 

P 37.1 45.5 31.0
21.2 

M 35.1

Nota: DE = Desviación estándar; χ² = chi cuadrado; Φ = tamaño del efecto. M = Bonferroni post hoc es estadísticamente  
significativo con Mulhacén. MP = Bonferroni post hoc es estadísticamente significativo con Monte Perdido. A = Bonferroni post 
hoc es estadísticamente significativo con Aneto. PE = Bonferroni post hoc es estadísticamente significativo con Pica d’Estats. 
P = Bonferroni post hoc es estadísticamente significativo con Pedraforca. (1) Estos datos se calcularon para una n = 477. 
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Del total de visitantes encuestados, el 69.7 % realizó una 
preparación logística de la actividad adecuada. Sin embargo, 
en lo que se refiere al equipamiento para la realización de 
la actividad (teniéndose en cuenta las necesidades de cada 
una de las cimas para determinar esta variable), se observó 
que tan solo el 26 % llevaba el equipo completo en base a 
las recomendaciones aportadas por los grupos de rescate 
(SEREIM, GREIM y GRAE).

De las once variables analizadas en esta dimensión, 
seis mostraron diferencias significativas: la frecuencia de 
visita al Parque (p < .001), el acceso al Parque (p < .001), 
la duración de la visita (p < .001), la frecuencia de visita 
a la cima (p < .001), el tiempo en la cima (p < .001) y el 
equipamiento (p < .001).

En cuanto al análisis por cimas, se observó una mayor 
frecuencia de primera visita en los ENP donde se ubican 
las cimas del Monte Perdido (52.6 %) y Aneto (46.4 %), 
siendo el tamaño del efecto pequeño (Φ = .18). Respecto 
al acceso al parque, los resultados obtenidos mostraron un 
predominio del uso del transporte privado frente al público 
en las cimas del Pedraforca (95.8 %), Pica d’Estats (94.7 %) 
y Mulhacén (80.7 %), mostrándose un tamaño del efecto 

mediano (Φ = .71). En relación con la duración de la visita, 
se registró un predominio de la visita de un día en la cima del 
Pedraforca (79.7 %), estableciéndose un tamaño del efecto 
mediano (Φ = .43). Por lo que se refiere a la frecuencia de la 
visita en la cima, se observaron mayores porcentajes de primer 
ascenso en las cimas del Monte Perdido (69.8 %), Pedraforca 
(64.6 %) y Aneto (57.1 %), determinándose un tamaño del 
efecto pequeño (Φ = .23). Finalmente, los montañeros de 
la cima del Mulhacén y Monte Perdido fueron los que 
permanecieron mayor tiempo en esta una vez culminada la 
ascensión, siendo el tiempo medio 33.9 (24.0) y 28.7 (12.9) 
minutos, respectivamente. En cuanto a la importancia de la 
COVID-19 para escoger el destino de visita, los resultados 
fueron muy similares entre las diferentes cimas.

Finalmente, en relación con la preparación logística 
de la actividad, fueron los visitantes del Aneto los que 
denotaron un mayor porcentaje de preparación (75.9 %) en 
comparación con el resto de las cimas. Por otro lado, los 
montañeros de la Pica d’Estats se posicionaron como los 
mejor equipados con un 44.2 % respecto a las necesidades 
de la ascensión a la cima, resultando el tamaño del efecto 
pequeño-mediano (Φ = .34).

Tabla 5 
Características de la visita de los practicantes de montañismo.

Variables
Mulhacén
(n = 119)

Monte Perdido
(n = 116)

Aneto
(n = 112)

Pica d’Estats
(n = 113)

Pedraforca
(n = 118)

Total
(n = 578)

Frecuencia de visita al Parque (≤ 2 años) χ² = 18.38, p < .001, Φ = .18

Primera visita (%) 27.7 52.6 46.4 39.8 34.7 40.1

Segunda o más visitas (%)
72.3 
MP A

47.4 
M 

53.6 
M 60.2 65.3 59.9

Acceso al Parque χ² = 288.03, p < .001, Φ = .71

Transporte privado (%) 80.7 20.7 22.3 94.7 95.8 63.1

Transporte público o a pie (%)
19.3

MP A PE P

79.3
M PE P

77.7 
M PE P

5.3 
M MP A

4.2 
M MP A 36.9

Grupo de visita χ² = 3.94, p = .414, Φ = .08

Igual o menos de 2 personas (%) 47.9 44.0 43.8 38.9 36.4 42.2

Más de 2 personas (%) 52.1 56.0 56.3 61.1 63.6 57.8

Visitantes (personas). Media (DE)1 3.9 (3.6) 3.6 (2.5) 3.2 (1.7) 4.3 (7.7) 3.9 (2.7) 3.8 (4.2)

Duración de la visita χ² = 104.41, p < .001, Φ = .43

Un día (%) 39.5 23.3 27.7 28.3 79.7 40.0

Más de un día (%)
60.5  

P

76.7  
P

72.3  
P

71.7  
P

20.3  
M MP A PE 60.0

Duración visita (días). Media (DE) 1.8 (1.4) 2.1 (1.0) 2.6 (3.2) 2.3 (2.4) 1.2 (0.5) 2.0 (2.0)

Nota: SD = Desviación estándar; χ² = chi cuadrado; Φ = tamaño del efecto; H = Kruskal-Wallis. M = Bonferroni post hoc es 
estadísticamente significativo con Mulhacén. MP = Bonferroni post hoc es estadísticamente significativo con Monte Perdido. 
A = Bonferroni post hoc es estadísticamente significativo con Aneto. PE = Bonferroni post hoc es estadísticamente significativo con 
Pica d’Estats. P = Bonferroni post hoc es estadísticamente significativo con Pedraforca. (1) Los datos del Pedraforca se calcularon 
para una n = 116 (2) Estos datos se calcularon para una n = 558. 
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Motivaciones de visita 
Las motivaciones más valoradas del total de la muestra 
fueron: en primer lugar, disfrutar el paisaje, con una media 
de 4.7 (0.6), seguida de observar la belleza escénica del 
entorno, con un 4.6 (0.7) (Tabla 6).

Catorce de las dieciocho variables analizadas mostraron 
diferencias significativas con distinta significación. 
Significación .001: habilidades (p <  .001), realizar 
ejercicio físico (p < .001), liberar tensión (p < .001), estar 

lejos de multitudes de personas (p < .001), mejorar la salud 
(p < .001) y liberar la ansiedad (p < .001). Significación 
.01: aprender más sobre uno mismo (p < .01), pensar en 
valores personales (p < .01), demostrar a otros que podía 
hacerlo (p < .01). Significación .05: aumentar autoestima 
(p < .05), desarrollar destrezas, hacer algo impresionante 
(p < .05), demostrarme que podía hacerlo (p < .05), 
experimentar el aire libre (p < .05) y observar la belleza 
del entorno (p < .05).

Tabla 5 (Continuación) 
Características de la visita de los practicantes de montañismo.

Variables
Mulhacén
(n = 119)

Monte Perdido
(n = 116)

Aneto
(n = 112)

Pica d’Estats
(n = 113)

Pedraforca
(n = 118)

Total
(n = 578)

Frecuencia de la cima χ² = 30.53, p < .001, Φ = .23

Primer ascenso (%) 41.2 69.8 57.1 64.6 43.2 55.0

Segundo o más ascensos (%)
58.8  
MP PE

30.2 
M P 42.9

35.4 
M P

56.8 
MP PE 45.0

Ascensos a la cima (núm.). Media (DE) 7.0 (13.8) 2.4 (6.4) 3.8 (11.2) 2.9 (9.4) 4.1 (5.4) 4.1 (9.9)

Tiempo en la cima H(4) = 43.23, p < .001

Tiempo en la cima (minutos). Media (DE)
33.9 
(24.0)
A PE P

28.7 
(12.9)
A PE P

21.4 
(14.4)

M MP 

23.0 
(10.6)

M MP

21.3 
(13.4)

M MP

25.7 
(16.4)

Fotografía/filmación en la cima χ² = 7.75, p = .101, Φ = .12

No (%) 5.0 4.3 0.9 0.9 5.9 3.5

Sí (%) 95.0 95.7 99.1 99.1 94.1 96.5

Comparte en redes sociales2 χ² = 7.55, p = .109, Φ = .12

No (%) 31.9 36.0 41.4 25.9 28.8 32.8

Sí (%) 68.1 64.0 58.6 74.1 71.2 67.2

Importancia de la COVID-19 en visitar 
la cima

H(4) = 5.50, p = .239

COVID-19 (escala Likert 1-5). Media (DE) 2.31 (1.66) 2.00 (1.54) 1.87 (1.42) 2.01 (1.37) 1.92 (1.26) 2.02 (1.46)

Preparación logística de la actividad χ² = 7.56, p = .109, Φ = .11

Inadecuada (%) 29.4 27.6 24.1 30.1 39.8 30.3

Adecuada (%) 70.6 72.4 75.9 69.9 60.2 69.7

Equipamiento χ² = 65.75, p < .001, Φ = .34

Incompleto (%) 60.5 73.3 85.7 55.8 94.9 74.0

Completo (%)
39.5

A P

26.7
P

14.3
M PE P

44.2
A P

5.1
M MP A PE 26.0

Nota: SD = Desviación estándar; χ² = chi cuadrado; Φ = tamaño del efecto; H = Kruskal-Wallis. M = Bonferroni post hoc es 
estadísticamente significativo con Mulhacén. MP = Bonferroni post hoc es estadísticamente significativo con Monte Perdido. 
A = Bonferroni post hoc es estadísticamente significativo con Aneto. PE = Bonferroni post hoc es estadísticamente significativo con 
Pica d’Estats. P = Bonferroni post hoc es estadísticamente significativo con Pedraforca. (1) Los datos del Pedraforca se calcularon 
para una n = 116 (2) Estos datos se calcularon para una n = 558. 
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Tal y como se muestra en la Tabla 6, las motivaciones 
más valoradas entre las diferentes cimas coinciden en las dos 
primeras motivaciones: disfrutar del paisaje y observar la 
belleza escénica del entorno. Al respecto, destaca la presencia 
de puntuaciones también elevadas en el caso del Mulhacén 
de las motivaciones de experimentar el aire libre 4.5 (0.8) y 
realizar ejercicio físico 4.5 (0.9); Monte Perdido, experimentar 

el aire libre 4.2 (1.0) y vivir una experiencia estimulante 
y emocionante 4.2 (1.1); Aneto, vivir una experiencia 
estimulante y emocionante 4.3 (1.1) y realizar ejercicio físico 
4.2 (1.0); Pica d’Estats, vivir una experiencia estimulante y 
emocionante 4.5 (0.8), realizar ejercicio físico 4.4 (0.9) y 
experimentar el aire libre 4.4 (0.9) y en el Pedraforca, realizar 
ejercicio físico 4.4 (0.8) y experimentar el aire libre 4.4 (0.8).

Tabla 6 
Motivaciones de visita.

Variables

Mulhacén
(n = 119)

Monte 
Perdido
(n = 116)

Aneto
(n = 112)

Pica 
d’Estats
(n = 113)

Pedraforca
(n = 118)

Total
(n = 578)

Media 
(DE)

Media 
(DE)

Media 
(DE)

Media 
(DE)

Media 
(DE)

Media 
(DE)

Kruskal-Wallis

Para aumentar el sentimiento de 
autoestima

3.5 (1.3)
A P 3.0 (1.4) 2.9 (1.4) M 3.3 (1.4)

2.9 (1.4)
M 3.1 (1.4) H(4)=17.17, p < .05

Para desarrollar las destrezas y 
habilidades

3.7 (1.2)
MP A

3.2 (1.3)
M PE P

3.2 (1.3)
M PE P

3.8 (1.1)
MP A

3.7 (1.1)
MP A 3.5 (1.2) H(4)=28.53, p < .001

Para aprender más sobre mí mismo
3.5 (1.4)

MP A

3.0 (1.4)
M PE

2.9 (1.4)
M PE

3.5 (1.4)
MP A 3.3 (1.3) 3.2 (1.4) H(4)=18.53, p < .01

Para desafiarme/retarme 3.8 (1.3) 3.6 (1.4) 3.5 (1.4) 3.9 (1.2) 3.6 (1.3) 3.7 (1.3) H(4)=4.44, p = .350

Para realizar ejercicio físico
4.5 (0.9)

MP

3.9 (1.1)
M PE P 4.2 (1.0)

4.4 (0.9)
MP

4.4 (0.8)
MP 4.3 (1.0) H(4)=27.17, p < .001

Para vivir una experiencia estimulante y 
emocionante 4.4 (0.9) 4.2 (1.1) 4.3 (1.1) 4.5 (0.8) 4.2 (1.0) 4.3 (1.0) H(4)=8.98, p = .062

Para liberar o reducir la tensión
3.7 (1.4) 

MP A

2.9 (1.4) 
M PE P

3.1 (1.5) 
M P

3.5 (1.3) 
MP

3.8 (1.1) 
MP A 3.4 (1.4) H(4)=31.64, p < .001

Para hacer algo impresionante 3.3 (1.4) 2.9 (1.4) 3.1 (1.3) 3.3 (1.3) 3.0 (1.3) 3.1 (1.4) H(4)=10.71, p < .05

Para estar lejos de la multitud de 
personas

3.8 (1.3) 
MP

2.9 (1.5) 
M P 3.3 (1.5) 3.3 (1.4)

3.5 (1.4) 
MP 3.4 (1.5) H(4)=21.62, p < .001

Para disfrutar del paisaje 4.7 (0.6) 4.7 (0.6) 4.6 (0.8) 4.7 (0.6) 4.6 (0.7) 4.7 (0.6) H(4)=2.28, p = .684

Para pensar en mis valores personales
3.6 (1.2) 

MP A

3.0 (1.5) 
M

3.0 (1.4) 
M PE

3.5 (1.3) 
MP A 3.4 (1.3) 3.3 (1.4) H(4)=19.43, p < .01

Para experimentar emoción 3.9 (1.1) 3.6 (1.2) 3.8 (1.2) 4.0 (1.0) 3.8 (1.1) 3.8 (1.1) H(4)=7.24, p = .124

Para demostrarme que podía hacerlo 3.6 (1.4) 3.2 (1.4) 3.1 (1.5) 3.5 (1.5) 3.4 (1.4) 3.4 (1.4) H(4)=10.52, p < .05

Para experimentar el aire libre
4.5 (0.8) 

MP

4.2 (1.0) 
M 4.2 (1.1) 4.4 (0.9) 4.4 (0.8) 4.3 (0.9) H(4)=12.36, p < .05

Para demostrar a otros que podía 
hacerlo

1.7 (1.2) 
PE

1.6 (1.0) 
PE

1.7 (1.1) 
PE

2.2 (1.4) 
M MP A 1.9 (1.2) 1.8 (1.2) H(4)=16.12, p < .01

Para observar la belleza escénica del 
entorno

4.7 (0.5) 
A 4.6 (0.6)

4.4 (0.8) 
M 4.6 (0.8) 4.6 (0.7) 4.6 (0.7) H(4)=10.32, p < .05

Para mantener/mejorar la salud en 
general

4.2 (1.0) 
MP A

3.6 (1.1) 
M PE P

3.7 (1.3) 
M P

4.2 (1.0) 
MP

4.3 (0.9) 
MP A 4.0 (1.1) H(4)=41.32, p < .001

Para ayudar a liberarme de la ansiedad
3.3 (1.5) 

MP

2.6 (1.4) 
M P 2.8 (1.5) 2.8 (1.4)

3.2 (1.4) 
MP 2.9 (1.5) H(4)=21.09, p < .001

Nota: DE = Desviación estándar; H = Kruskal-Wallis. M = Bonferroni post hoc es estadísticamente significativo con Mulhacén. 
MP = Bonferroni post hoc es estadísticamente significativo con Monte Perdido. A = Bonferroni post hoc es estadísticamente 
significativo con Aneto. PE = Bonferroni post hoc es estadísticamente significativo con Pica d’Estats. P = Bonferroni post hoc es 
estadísticamente significativo con Pedraforca. 
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Capacidad de carga perceptual de los 
visitantes
Los resultados mostraron que la cantidad de personas 
cruzadas durante la ascensión a la cima fue de más de 50 
visitantes (31 %), y el 33 % de los encuestados describió 
como excesiva la cantidad de personas observadas durante 
su visita, registrándose un alto grado de satisfacción de la 
visita, con la obtención de una media de 4.78 (0.51), en una 
escala del 1 al 5 (Tabla 7).

Los resultados mostraron diferencias significativas entre 
las cimas de estudio en relación con la cantidad de personas 
cruzadas (p < .001) y en la percepción de masificación 
(p < .01).

En el análisis por cimas, se observó que los montañeros 
de la cima del Mulhacén se cruzaron mayoritariamente 
con grupos conformados por hasta 25 personas (81.6). Por 
otro lado, el 47.5 % de los visitantes de la cima del Monte 
Perdido afirmaron haberse cruzado con más de 50 personas, 
lo que significó un tamaño del efecto pequeño (Φ = .23). 
En lo que respecta a la percepción de masificación, los 
montañeros del Pedraforca destacaron con un 40.7 % por 
haber declarado excesiva la cantidad de personas observadas, 
seguidos por los montañeros del Monte Perdido y Aneto, 
con un 38.8 % y 35.7 %, respectivamente. Por el contrario, 
en el Mulhacén se registraron, con un 18.5 %, los niveles 
más bajos en la percepción de masificación excesiva. En 
cuanto a la satisfacción de la visita, los resultados fueron 
muy similares entre las diferentes cimas.

Discusión 
Este estudio es una primera aproximación de caracterización 
de los practicantes de montañismo a nivel nacional. Los 
objetivos del presente estudio fueron i) caracterizar el 
perfil genérico de los practicantes de montañismo de las 
cimas emblemáticas de España e ii) identificar patrones de 
comportamiento según las diferentes cimas. Los resultados 
obtenidos se discuten a continuación.

Perfil genérico de los practicantes de 
montañismo
El artículo contribuye a identificar características de los 
practicantes de montañismo de forma global gracias a la 
consideración de cinco cimas substancialmente diferentes que 
van desde cimas muy accesibles, próximas a grandes núcleos 
de población como el Mulhacén (Parque Nacional de Sierra 
Nevada) y el Pedraforca (Parque Natural del Cadí-Moixeró) 
hasta las cimas de la Pica d’Estats, el Monte Perdido y el 
Aneto, con diferentes requerimientos físico-técnicos.

Entre los principales resultados obtenidos a nivel 
sociodemográfico, en la línea de estudios previos como los 
llevados a cabo por Babí et al. (2018); Habelt et al. (2022); 
Montaña Segura (2022); Martín y Mediavilla (2020), que 
caracterizan a los practicantes de esta u otras modalidades 
deportivas similares, se constata la presencia de un claro 
predominio de practicantes de género masculino frente al 
femenino y, en nuestro caso, la circunstancia de un mayor 
grado de sensibilidad ambiental.

Tabla 7 
Capacidad de carga perceptual.

Variables
Mulhacén
(n = 119)

Monte Perdido
(n = 116)

Aneto
(n = 112)

Pica d’Estats
(n = 113)

Pedraforca
(n = 118)

Total
(n = 578)

Cantidad de personas cruzadas χ² = 93.28, p < .001, Φ = .23

Menos de 10 personas (%) 42.9 7.8 17.0 12.4 24.6 21.1

Entre 10 y 25 personas (%) 38.7 19.8 29.5 32.7 20.3 28.2

Entre 26 y 50 personas (%) 6.7 25.0 23.2 25.7 18.6 19.7

Más de 50 personas (%)
11.8 

MP A PE P

47.4
M P

30.4
M

29.2
M

36.4
M MP 31.0

Percepción de masificación χ² = 22,74, p < .01, Φ = .14

Escasa (%) 7.6 1.7 2.7 1.8 4.2 3.6

Aceptable (%) 73.9 59.5 61.6 66.4 55.1 63.3

Excesiva (%)
18.5
MP A P 

38.8
M

35.7
M 31.9

40.7
M 33.0

Satisfacción de visita cima H(4)=4.57, p = .334

Satisfacción (escala Likert 1-5). Media (DE) 4.75 (0.59) 4.84 (0.39) 4.76 (0.52) 4.84 (0.41) 4.71 (0.59) 4.78 (0.51)

Nota: DE = Desviación estándar; χ² = chi cuadrado; Φ = tamaño del efecto. M = Bonferroni post hoc es estadísticamente significativo 
con Mulhacén. MP = Bonferroni post hoc es estadísticamente significativo con Monte Perdido. A = Bonferroni post hoc es 
estadísticamente significativo con Aneto. PE = Bonferroni post hoc es estadísticamente significativo con Pica d’Estats. P = Bonferroni 
post hoc es estadísticamente significativo con Pedraforca. 
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En relación al género, cabe recalcar que esta brecha 
de género se vio incrementada en aquellas cimas con 
ascensiones más técnicas, como es el caso del Aneto. 
Teniendo en cuenta a Piedra (2019), esto podría explicarse 
con que, a pesar del cambio de tendencia de la sociedad 
española en cuanto a la igualdad de derechos y oportunidades 
entre hombres y mujeres, todavía persisten estereotipos 
fomentados principalmente por la familia, las escuelas y los 
medios de comunicación que influyen subliminalmente en 
la elección de la práctica de actividades físico-deportivas 
arraigadas históricamente al rol masculino. Circunstancia 
que se agrava, tal y como apunta López y Monreal (2018), 
por la información sesgada facilitada por muchos medios 
que ensalzan los logros conseguidos por los deportistas 
masculinos e invisibilizan algunas de las gestas femeninas 
en deportes de montaña, lo que no contribuye a reducir los 
estereotipos.

En lo que respecta al grado de sensibilidad ambiental, 
los resultados mostraron la presencia de un mayor nivel 
de sensibilidad ambiental si los comparamos con los 
obtenidos en la caracterización de practicantes de otras 
modalidades deportivas. En este caso, un 11.6 % por encima 
de practicantes de carrera por montaña y un 30.8 % por 
encima de practicantes de bicicleta todo terreno (Dorado et 
al., 2022a;  Farías-Torbidoni et al., 2021). Estos resultados 
sustentan la hipótesis de Eterović (2019) en la que demuestra 
que, debido la idiosincrasia de la práctica del montañismo, 
esta constituye una filosofía de vida entre deporte y bioética.

En cuanto a las características de visita, y centrándonos en 
aquellas de mayor implicación en la gestión del uso público 
de este tipo de espacios, destacan: la identificación en el 
conjunto de datos analizados de un perfil de visitante ocasional 
que visita la cima por primera vez, poco influenciado por 
el contexto de la pandemia, que prioriza el compartir su 
experiencia en las redes sociales y no prepara la ascensión 
a la cima de forma adecuada en términos de equipamiento y 
planificación. Datos, todos estos, claramente interconectados 
si nos basamos en trabajos como los realizados por Bhatt y 
Pickering (2022) y Kim y Stepchenkova (2015) que apuntan 
a la popularidad como uno de los principales factores que 
contribuyen en la selección de destinos de visita, y con 
estos, la frivolización de algunos aspectos clave en la misma, 
como la seguridad, las consecuencias ambientales o la 
repercusión social.

En este sentido, vale la pena destacar que son 
aspectos clave para la visita segura de estos entornos: i) 
la comprobación de las condiciones meteorológicas, ii) la 
verificación del recorrido, distancia y horario aproximado 
de la actividad, iii) la previsión de víveres suficientes y 
iv) el hecho de haber informado a una tercera persona del 
lugar y duración aproximada de la misma. Aspectos que, 
de no haberlos previsto y sumados a la no disposición del 

equipamiento necesario, según García et al. (2019), se 
constituyen como los principales precursores de una mayor 
accidentabilidad en la montaña.

Patrones de comportamiento
A nivel especifico, los resultados obtenidos en relación con 
la caracterización de los visitantes permitieron observar 
tendencias comunes en los perfiles del montañista entre las 
diferentes cimas analizadas, especialmente las relacionadas 
con las características y motivación de visita.

En características de visita y motivaciones, se observaron 
similitudes en el patrón de comportamiento, por un lado, entre 
los montañeros que coronan el Aneto, el Monte Perdido y la 
Pica d’Estats y, por otro, entre los que ascienden al Mulhacén 
y al Pedraforca; esta agrupación no se mantiene en el caso de 
las características sociodemográficas y capacidad de carga 
perceptual: Monte Perdido y Aneto frente a la Pica d’Estats 
y Pedraforca en el caso de la primera (en este Mulhacén 
se descuelga) y Mulhacén frente al resto de cimas en el 
caso de la segunda (capacidad de carga perceptual). En el 
caso de la satisfacción de visita los resultados no muestran 
diferencias entre cimas.

Entre los principales patrones de comportamiento 
identificados en relación con las características de visita, 
se pudieron identificar dos patrones de comportamiento 
claramente diferenciados. Por un lado, en el caso del Monte 
Perdido, el Aneto y la Pica d’Estats, la identificación de una 
duración y frecuencia de visita por primera vez superior al 
resto de cimas. Esto es, visita de dos días y frecuencia de 
visita por primera vez superior al 57 %. Por otro lado, en 
el caso del Mulhacén y el Pedraforca, la caracterización de 
una visita más frecuente, más corta y con mayor tamaño de 
grupo. Datos, estos últimos, que si los comparamos con los 
resultados obtenidos en estudios previos como el realizado 
en la zona del macizo del Pedraforca durante el año 2019 
(Farías-Torbidoni y Morera, 2019), muestran la presencia 
de un cierto cambio de tendencia tanto en relación con 
la frecuencia de visita al Parque (visita más recurrente, 
incremento de casi un 5%) como en la duración de la visita 
(visita más corta, incremento superior al 27 % de la visita 
de un día), que nos hablan de un cambio hacia un perfil de 
visitante más local, pudiendo ser explicado por la situación 
de desconfinamiento vivida en Catalunya (Dot et al., 2022).

En relación con las motivaciones más puntuadas por parte 
de los visitantes encuestados, se observó mayor valoración 
en las motivaciones relacionadas con disfrutar el paisaje (1.ª), 
observar la belleza escénica del entorno (2.ª), practicar una 
actividad al aire libre (3.ª) y realizar actividad física (4.ª) 
por parte de los visitantes que ascendieron al Mulhacén 
y al Pedraforca que, a diferencia de los montañeros que 
ascendieron a las cimas del Monte Perdido, el Aneto y la 
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Pica d’Estats, relegan la tercera y la cuarta motivación a 
favor de motivaciones relacionadas con la posibilidad de 
vivir una experiencia estimulante y emocionante (3.ª). Estos 
resultados se alinean con los datos obtenidos por Farías-
Torbidoni et al. (2020) y Luque-Gil et al. (2018) en estudios 
previos no específicos de cimas.

En este punto, cabe destacar la no identificación de 
ningún tipo de patrón en relación con los hábitos deportivos 
y la capacidad de carga perceptual, siendo los resultados 
obtenidos en estas dimensiones bastante similares entre 
cimas. Por ejemplo, en el caso de los hábitos deportivos, 
en la totalidad de las cimas, a excepción de la cima del 
Pedraforca, el conjunto de personas encuestadas mostró 
idéntico perfil: practicantes habituales de esta modalidad, 
mayoritariamente no federados, con una media de antigüedad 
en la práctica superior a 16 años. Datos, estos últimos que, 
si los comparamos con los obtenidos en estudios del perfil 
de practicantes de otras modalidades deportivas como 
carreras por montaña y bicicleta de montaña, muestran 
mayor antigüedad al superar en 10 y 6 años, respectivamente, 
el valor medio obtenido en estos perfiles (Dorado et al., 
2022a; Farías-Torbidoni et al., 2021; Guiu y Leyton, 2019). 
Estos resultados sin duda podrían estar explicados por la 
larga tradición del montañismo en España que, tras su 
institucionalización en el año 1922 (creación de la Federación 
Española de Alpinismo), ha ido afianzándose como una de las 
prácticas deportivas más populares en la sociedad española 
(Ministerio de Cultura y Deporte, 2022; Moscoso, 2004).

Finalmente, en relación con los resultados obtenidos 
respecto a la capacidad de carga perceptual y la satisfacción 
de la visita, se observó un alto grado en la satisfacción a 
pesar de registrarse una elevada sensación perceptual de 
masificación. En este sentido, merece la pena puntualizar 
la no excepcionalidad de esta aparente contradicción en el 
momento en el que los resultados obtenidos en estudios 
previos como los realizados por Berrocal et al. (2013) y 
Luque-Gil et al. (2018) mostraron idéntico resultado. En 
palabras de Luque-Gil et al. (2018), esto podría explicarse por 
una alta tolerancia de los visitantes al grado de masificación 
presente en este tipo de entornos.

Conclusiones
Estudios previos han caracterizado a nivel nacional el 
perfil de visitantes de modalidades deportivas vinculadas 
a la montaña, pero ninguno lo ha realizado centrándose 
en profundidad en la práctica del montañismo. Esta es la 
principal contribución de este estudio, que se centró en la 
identificación del perfil genérico de los practicantes del 
montañismo en cimas emblemáticas.

En primer lugar, los resultados obtenidos en relación 
con el perfil genérico se constituyen como una buena base 

de conocimiento, no solo en relación con otras disciplinas 
deportivas de montaña sino también en la toma de decisiones 
para una gestión más sostenible de esta práctica. Conocer 
las características de los montañistas puede favorecer la 
implementación de determinadas campañas de sensibilización 
ambiental, práctica más segura, entre otras.

En segundo lugar, a pesar de que el estudio de estas 
características y la comparativa entre cimas arrojó patrones de 
comportamiento algo diferentes, no acaban de justificar una 
gestión específica y diferenciada en los distintos entornos. 
Este es un tema muy debatido en los diferentes foros, 
especialmente en los primeros meses de postpandemia, 
en donde diferentes administraciones avanzaron en la 
implementación de regulaciones aisladas, muy desconectadas 
a nivel regional y no siempre coherentes con las necesidades 
o características de los diferentes entornos (Gómez-Varela 
et al., 2020; González et al., 2021; Medina-Chavarría et al., 
2022; Navarrete y Gómez-Limón, 2022). Los resultados 
obtenidos en este estudio sustentan la posibilidad de un 
planteamiento más global de diseño de acciones conjuntas, 
que favorezcan la eficiencia en el diseño de las mismas y 
una mayor comprensión de estas por parte de los receptores, 
léase practicantes de montañismo y visitantes en general. 
Los resultados obtenidos en este sentido así lo avalan al no 
mostrarse diferencias excesivas entre las diferentes cimas, 
a pesar de la idiosincrasia de cada una de estas. Eso sí, 
siempre considerando las particularidades propias de los 
diferentes entornos.

Limitaciones y perspectivas de futuro
Finalmente, la principal limitación que se deriva de 
este estudio en relación con su implementación es que 
fue desarrollado en tiempo de pandemia, con todas las 
implicaciones que este hecho ha podido causar en los 
resultados obtenidos. En este sentido, sería interesante 
volver a replicar el estudio con vistas a poder contrastar el 
efecto que la pandemia ha podido ejercer sobre los datos 
obtenidos.
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Resumen
Las actividades físico-deportivas en el medio natural han experimentado un auge y 
han tomado una dimensión turística, medioambiental, económica y política de gran 
relevancia. Investigaciones previas denotan la necesidad de formación de personal 
cualificado para el ejercicio de la actividad profesional relacionada, con el fin de 
preservar el bienestar, la salud y la seguridad de sus practicantes y de la población 
general. El presente artículo pretende evaluar la adecuación del currículo de las 
titulaciones de técnico/a deportivo/a y técnico/a deportivo/a superior de los deportes 
de invierno, montaña y escalada a las necesidades del ejercicio de la actividad 
profesional, mediante la percepción de actores clave: personal técnico y personas 
empleadoras. Se ha usado una metodología cuantitativa mediante un cuestionario 
diseñado ad hoc validado por juicio de personas expertas. El total de cuestionarios 
válidos fue de 405, de los cuales 372 fueron respondidos por técnicos/as y 33 por 
empleadores/as. Los resultados constatan datos que devienen la base para la 
optimización de dichas titulaciones, buscando mayor conexión entre enseñanzas y 
necesidades en el ejercicio de la actividad profesional y teniendo en cuenta agentes 
implicados. El análisis exhaustivo ofrece información para la toma de decisiones en 
posibles próximos desarrollos curriculares.

Palabras clave: actividades físico-deportivas en la naturaleza, adecuación curricular, 
competencias requeridas, currículo, ejercicio profesional, titulaciones.
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Introducción
Las actividades físico-deportivas en el medio natural (en 
adelante, AFDMN) son cada vez más diversificadas y 
cambiantes, más numerosas durante todo el año y han 
entrado en un ciclo de creación constante que ha supuesto 
un auge significativo (Mulero y Rivera, 2018). En el siglo 
XXI se ha producido un aumento de practicantes y de las 
personas profesionales que se dedican a ellas, además del 
crecimiento de un gran mercado (Izenstark y Middaugh, 
2022; Kong y Sun, 2022; Mulero y Rivera, 2018). La 
oferta de las AFDMN en España ha devenido un reclamo 
económico de empresas de turismo activo, profesionales, 
clubes deportivos, comunidades autónomas (en adelante, 
CCAA) y otros agentes, pasando de ser actividades de 
ocio a tomar una dimensión turística, de medio ambiente, 
económica y política (Molina et al., 2017). El turismo 
activo ha tenido un desarrollo espectacular de la oferta, la 
demanda y el número de empresas existentes (ANETAE, 
2020; Carrasco-Jiménez, 2020; Mulero y Rivera, 2018; 
SET, 2018).

Existe un amplio abanico de formaciones y multiplicidad 
de títulos relacionados con la actividad física y el deporte (en 
adelante, AFyD) y las AFDMN. El presente artículo se enfoca 
hacia las enseñanzas deportivas de régimen especial (en 
adelante, EDRE), concretamente las titulaciones de técnico/a 
deportivo/a y técnico/a deportivo/a superior (en adelante, 
TD y TDS) en las especialidades de los deportes de invierno 
(en adelante, DepInv) establecidas mediante el Real Decreto 
319/2000 y las especialidades de los deportes de montaña y 
escalada (en adelante, DepMyE), establecidas con el Real 
Decreto 318/2000. Cambios legislativos (Real Decreto 
701/2019 y 702/2019) relativamente recientes establecieron 
los nuevos currículos de TD y TDS de DepMyE. Las 
especialidades objeto de estudio tienen relevancia dentro 
del conjunto de las EDRE en España ya que, del total de 
alumnado matriculado en grado medio (curso 2019-2020), 
el 11.4 % fue de las especialidades de DepInv y el 12.3 % 
fue de DepMyE. Por lo que se refiere al grado superior, del 
total de alumnado matriculado, el 8.3 % fue de DepInv y 
el 3.7 %, de DepMyE. Aun así, y para el mismo curso, el 
número de matrículas dista del número de estudiantes que 
terminan los estudios, siendo el segundo mucho más bajo: 
el 28.9 % del alumnado de TD de DepMyE, el 18.4 % de 
TD de DepInv, el 39.4 % de TDS de DepInv y solo el 3.7 % 
de TDS de DepMyE terminan los estudios (Ministerio de 
Cultura y Deporte, 2022). 

Si bien las titulaciones oficiales están cada vez más 
consolidadas en España, conviven con otros cursos; a modo 
de ejemplo, véase el caso de las personas barranquistas 
en Martínez Cerón et al. (2022). Según datos recientes 
de personas guías asociadas a la Asociación Española de 
Guías de Montaña (en adelante, AEGM), el 89.5 % tiene la 

formación oficial reglada, el 6.8 % titulación homologada 
y el 3.2 % convalidada (Asociación Española de Guías de 
Montaña, 2022). El número de personas que actualmente 
ejercen la actividad profesional como TD difiere del número 
de titulados/as. En España hay asociados y asociadas un 
total de 1,290 guías: 323 técnicos/as de barrancos, 201 
técnicos/as de escalada, 888 guías de media montaña, 222 
técnicos/as de alta montaña y 159 técnicos/as superiores de 
alta montaña (Asociación Española de Guías de Montaña, 
2022); aunque, por ejemplo, solo el 35.4 % de los TD de 
barrancos pertenecen a dicha asociación (Martínez Cerón 
et al., 2022). Dado que no todas las personas que ejercen 
como guías se asocian a la AEGM y que no constan datos 
disponibles similares para los DepInv, no existe actualmente 
una base de datos que recoja exactamente el número de TD 
y TDS que ejercen o han ejercido en España. 

Existen estudios de diversos ámbitos (educación física, 
fitness, educación social, administración, enfermería, etc.) 
dedicados a la adecuación o alineación curricular, al 
diseño curricular, a la relación del perfil profesional con el 
ejercicio profesional y las competencias (Caballero et al. 
2017; Freire et al., 2013; Gil et al., 2009; Harris y Metzler, 
2018; Jiménez et al., 2019; Jornet et al., 2001; López-Gil 
et al., 2019; Meroño et al., 2018; entre otros) y, si bien es 
cierto que cada vez existe más investigación alrededor de 
las AFDMN, más revistas implicadas en la temática y más 
artículos disponibles (Baena et al., 2019), no destaca en la 
bibliografía la situación de las titulaciones de TD y TDS. 
Se precisan estudios que aborden los currículos educativos, 
contenidos y competencias de dichas titulaciones.

Así, dado el contexto expuesto, se justifica la necesidad 
de evaluar la adecuación del currículo de las titulaciones de 
TD y TDS de los DepInv y los DepMyE a las necesidades del 
ejercicio de la actividad profesional, mediante la percepción 
de actores clave (Freire et al., 2013; Mirabelle y Wish, 
2000): empleadores/as y técnicos/as titulados/as (Jornet 
et al., 2001). 

El presente artículo pretende aportar información de 
relevancia para la optimización de la conexión existente 
entre la formación de TD y TDS y las necesidades en el 
ejercicio de la actividad profesional en los DepInv y DepMyE 
en España. 

Método

Enfoque metodológico y variables
El diseño del presente estudio, desde la perspectiva 
cuantitativa, fue de tipo no experimental y transversal 
(Latorre et al., 2003). Se combinaron elementos descriptivos 
(Delicado et al., 2018) y relacionales. 
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Se planteó el análisis en base a la estructura y contenido 
de las normas estatales que establecen las titulaciones. 
Recogiendo los tipos de planes de evaluación basados en 
unidades de análisis (Jornet et al., 2001), el análisis propuesto 
fue dividido en dos grandes dimensiones que agruparon las 
distintas variables en subdimensiones: 1) Las enseñanzas, 
subdimensiones referidas a la percepción general de las 
enseñanzas (variables: calidad general, expectativas del 
alumnado hacia la formación y expectativas de la persona 
empleadora hacia las personas contratadas, adecuación del plan 
de estudios al posterior ejercicio de la actividad profesional y 
satisfacción general de las enseñanzas) y al currículo (variables: 
módulos y carencias formativas); y 2) Ámbito del ejercicio 
de la actividad profesional (variables: ámbitos de actuación, 
principales ocupaciones y puestos de trabajo relevantes, 
adecuación de las enseñanzas con el posterior ejercicio de la 
actividad profesional y responsabilidad en el puesto de trabajo).

Muestra y muestreo
El muestreo fue de tipo no probabilístico casual (Latorre et 
al., 2003) y los criterios de inclusión fueron: 1) Técnico/a 
deportivo/a: formado/a y titulado/a en España de alguna 
de las especialidades de los deportes de invierno, montaña 
y escalada y que haya ejercido o ejerza la profesión; y 2) 
Empleador/a: con registro en España y que contrate o haya 

contratado técnicos/as de los deportes de invierno y/o de las 
especialidades de montaña y escalada. No existe una base de 
muestreo completa de dichas poblaciones que facilite extraer 
una muestra; la muestra final incluyó a personas de diversas 
CCAA, niveles y especialidades, y se considera razonablemente 
representativa de la población que se investiga.

El número total de participantes fue de 350 personas, 
de las cuales 328 fueron técnicos/as (véase, en Tabla 1, sus 
características demográficas) y 22 fueron empleadores/as 
(véase, en Tabla 2, sus características demográficas). Por 
el objetivo del estudio, el diseño del cuestionario permitía a 
una misma persona responder por más de una especialidad 
y nivel formativo (un técnico/a puede ser titulado en dos 
especialidades y/o niveles distintos; un empleador/a puede 
tener técnicos/as contratados de diferentes especialidades 
y/o niveles); por este motivo, el número de participantes fue 
menor al número de casos válidos, de manera que, de 405 casos 
válidos, 372 fueron respondidos como técnico/a deportivo/a 
y 33 como empleador/a. Se registraron 629 respuestas al 
cuestionario, de las cuales 405 fueron respuestas completas y 
fueron consideradas casos válidos; las 224 respuestas restantes 
no fueron consideradas casos válidos por ser cuestionarios 
incompletos.  

Las características de las enseñanzas que han cursado 
técnicos/as en referencia a los centros de formación se 
encuentran detalladas en la Tabla 3.

Tabla 1 
Características demográficas técnicos/as; n = 328.

Edad (años)  42.63  ±  10.79

Experiencia (años)  10.29 ± 14.13

Género Mujer  61 (18.6 %)

Hombre  265 (80.8 %)

No binario  2 (0.6 %)

Estudios ESO  39 (11.9 %)

Bachillerato  106 (32.3 %)

Grado  112 (34.1 %)

Posgrado  15 (4.6 %)

Máster  47 (14.3 %)

Doctorado  9  (2.7 %)

Situación laboral Empleado/a, tiempo completo  78 (23.8 %)

Empleado/a, tiempo parcial  56 (17.1 %)

Cooperativista  4 (1.2 %)

Autónomo/a  137 (41.8 %)

Desempleado/a, buscando trabajo  31 (9.5 %)

Desempleado/a, sin buscar trabajo  2 (0.6 %)

Jubilado/a  5 (1.5 %)

Otras  15 (4.6 %)
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Tabla 2 
Características demográficas empleadores/as; n = 22.

Edad (años)  46.09  ±  9.32

Género Mujer  3 (13.6 %)

Hombre  19 (86.4 %)

No binario  0 (0.0 %)

Experiencia (años)  11.43  ±  7.29

Estudios ESO  2 (9.1 %)

Bachillerato  7 (31.8 %)

Grado  6 (27.3 %)

Posgrado  1 (4.5 %)

Máster  6 (27.3 %)

Doctorado  0 (0.0 %)

Empleados/as en pico máximo  13.05  ±  9.6

Tabla 3 
Características de las enseñanzas que han cursado técnicos/as en referencia a los centros de formación; casos válidos n = 372.

Tipología centro de formación 
donde se ha cursado la enseñanza

Público  201 (54.03 %)

Concertado  38 (10.22 %)

Privado  133 (35.75 %)

CCAA de formación donde se ha 
cursado la enseñanza

Andalucía  21 (5.65 %)

Aragón  71 (19.09 %)

Asturias  8 (2.15 %)

Baleares  3 (0.81 %)

Canarias  4 (1.08 %)

Cantabria  11 (2.96 %)

Castilla y León  2 (0.54 %)

Castilla-La Mancha  0 (0.00 %)

Cataluña  172 (46.24 %)

Comunidad de Madrid  42 (11.29 %)

Navarra  3 (0.81 %)

Comunidad Valenciana  5 (1.34 %)

Extremadura  1 (0.27 %)

Galicia  6 (1.61 %)

Murcia  3 (0.81 %)

País Vasco  20 (5.38 %)
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29.7 %40.2 %19.7 %7.0 %3.5 %

17.4 %43.5 %21.7 %13.0 %4.3 %

23.8 %38.8 %26.3 %7.5 %3.8 %

30 %10 %30 %30 % 0.0 %

MONTAÑA Y ESCALADA

DEPORTES DE INVIERNO

TÉCNICOS/AS

TÉCNICOS/AS

EMPLEADORES/AS

EMPLEADORES/AS

 1

 1

 2

 2

 3

 3

 4

 4

 5

 5

Instrumentos
Se administró un cuestionario online, de aplicación autónoma 
y directa, y diseñado ad hoc tomando como referencia 
literatura existente (Barbera, 2014; Freire et al., 2013; 
Gil et al., 2009; Misener y Danylchuk, 2009; Santos et 
al., 2010; Tejada, 2001). Estudios similares han utilizado 
cuestionarios online y diseño ad hoc (Damián et al., 2010; 
Harris y Metzler, 2018; Iranzo et al., 2018). El cuestionario 
fue revisado y validado por juicio de personas expertas, 
quienes valoraron el grado de univocidad y pertinencia 
de la totalidad de las preguntas; su perfil profesional fue 
de profesorado universitario experto en AFDMN, con un 
vasto currículum en investigación, así como IP en proyectos 
competitivos europeos relacionados con la materia, además 
de contar con titulaciones de TD y experiencia profesional 
en las AFDMN. El protocolo de investigación recibió 
evaluación positiva (n.º 22/CEICGC/2020) del Comité 
de Ética de Investigaciones Clínicas de la Administración 
Deportiva de Cataluña.

La versión definitiva se estructuró en bloques: 1) 
Bienvenida al cuestionario; 2) Criterios de inclusión; 3) 
Datos sociodemográficos; y 4) Preguntas según modalidad 
y nivel formativo. El formato de respuesta fue: escala ordinal 
de valoración Likert (1-5), opción múltiple y casilla de 
verificación.

Procedimiento
Se informó a las personas participantes del objetivo del 
estudio, la participación voluntaria y el anonimato de 
los datos. Tuvieron oportunidad de preguntar al equipo 
investigador sobre las características del estudio, aceptaron 
libremente la participación y firmaron el consentimiento 
informado. Se les facilitó el enlace web a la plataforma 
SurveyMonkey®. Aunque el cuestionario se administró 
masivamente, se respondió individualmente.

Análisis de datos
El análisis de datos cuantitativo se ejecutó mediante el 
programa IBM-SPSS-Statistics (v. 23). En primer lugar, 
se desarrolló un análisis descriptivo, mediante el uso de 
frecuencias y porcentajes. En segundo lugar, se utilizó la 
prueba W de Wilcoxon para muestras relacionadas para 
comparar puntuaciones de utilidad y dominio de módulos, 
de forma separada para los datos de técnicos/as y los datos 
de empleadores/as. En tercer lugar, se usó la prueba de U 
Mann Whitney para muestras independientes para comparar la 
percepción de los técnicos/as con la de los empleadores/as en 
cuanto a la utilidad y el dominio de los módulos de enseñanza. 
Por último, los datos de técnicos/as y empleadores/as también 
fueron comparados en cuanto a la necesidad de incorporar 
otras competencias y en cuanto a las carencias formativas 
identificadas. Para ello, se utilizó la prueba de Chi cuadrado para 
variables nominales, incorporando la prueba exacta de Fisher 
en aquellos casos en que fuera necesario. Las comparaciones 
entre técnicos/as y empleadores/as únicamente se realizaron 
cuando la muestra de empleadores/as contenía un mínimo 
de diez casos. Complementariamente, es importante señalar 
que, en todas las comparaciones estadísticas, los casos se 
agruparon por niveles formativos cuando era posible. En todos 
los análisis, los valores de p inferiores a .05 se consideraron 
estadísticamente significativos.

Resultados

Las enseñanzas. Percepción general 

a. Calidad general 
La percepción de calidad general de la formación recibida 
fue mayor en DepMyE que en DepInv, tanto por técnicos/as 
como por empleadores/as (véase Figura 1).

Figura 1 
El personal técnico considera que la formación que recibió fue de calidad; las personas empleadoras consideran que la formación que 
recibieron los técnicos/as fue de calidad; de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo).
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b. Expectativas
Las expectativas de las personas empleadoras en torno a 
la formación del personal técnico contratado fueron más 
satisfechas en DepMyE que en DepInv; lo mismo sucede 
con las expectativas de las enseñanzas que tenía el personal 
técnico (véase Figura 2). 

El 39 % de personas empleadoras de DepMyE y el 
50 % de DepInv no vieron satisfechas las expectativas 
que tenían del personal técnico contratado (puntuaron 
entre 1 y 3).

c. Adecuación del plan de estudios al posterior 
ejercicio de la actividad profesional
Una dinámica similar siguió la adecuación del plan de 
estudios con el posterior ejercicio de la actividad profesional; 
fue mejor valorada en DepMyE que en DepInv, tanto por 
personal técnico como por empleadores/as.

d. Satisfacción general
El 90 % de los técnicos/as de los DepInv y el 84.3 % de los 
técnicos/as de DepMyE volverían a estudiar las enseñanzas. 

24.89 %41.05 %20.96 %10.04 %3.1 %

30.4 %30.4 %21.7 %13.0 %4.3 %

25.00 %28.75 %36.25 %5.0 %5.0 %

10.0 %40.0 %10.0 %30.0 %10.0 %

MONTAÑA Y ESCALADA

DEPORTES DE INVIERNO

TÉCNICOS/AS

TÉCNICOS/AS

EMPLEADORES/AS

EMPLEADORES/AS

 1

 1

 2

 2

 3

 3

 4

 4

 5

 5

Figura 2 
Las enseñanzas cumplieron las expectativas que tenía el personal técnico; la formación del personal técnico contratado satisfizo las 
expectativas de las personas empleadoras por lo que al ejercicio profesional se refiere; de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente 
de acuerdo).

Figura 3 
El personal técnico valora la adecuación del plan de estudios de la formación con el posterior ejercicio profesional; de 1 (muy 
deficiente) a 5 (muy buena). Las personas empleadoras piensan que la formación preparó al personal técnico para efectuar con éxito su 
trabajo; de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo).

22.95 %43.03 %22.95 %7.79 %3.3 %

26.1 %39.1 %17.40 %17.40 %

16.25 %43.75 %30.00 %7.50 %2.5 %

10.00 %10.00 %50.00 %10.00 %20.00 %
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Se recogieron los motivos de las personas participantes. En los 
motivos del “sí”, destaca que la titulación permite el acceso 
al mercado laboral (véase Figura 4). En los motivos del “no”, 

destaca la mala calidad docente y que todos los participantes 
cambiarían de centro de estudio, además de un elevado coste 
económico en el caso de los DepInv (véase Figura 5).

Figura 4 
¿Por qué motivos las personas participantes volverían a estudiar las enseñanzas? Selección múltiple.

Figura 5 
¿Por qué motivos las personas participantes no volverían a estudiar las enseñanzas? Selección múltiple.

Por la buena calidad de la formación

Porque satisfizo mis expectativas

Por la buena calidad docentePorque me ha permitido
el acceso a otras enseñanzas

Porque se adecúa a mis
necesidades en el lugar 

de trabajo

Porque se compagina  
fácilmente con mi vida laboral

Porque me ha permitido  
el acceso al mercado laboral

 Deportes de montaña y escalada         Deportes de invierno

Por una mala calidad de la formación

Por una mala calidad docente

Porque no satisfizo mis expectativas

 Deportes de montaña y escalada         Deportes de invierno

Porque no se compagina  
fácilmente con mi vida 

laboral

Porque no se adecúa a 
mis necesidades en el 

lugar de trabajo

Porque la inversión de 
tiempo en las enseñanzas 

es demasiado elevada

Porque la inversión de 
dinero es demasiado 

elevada

Porque la inversión de 
tiempo y dinero es 
demasiado elevada

Lo estudiaría, pero en 
otro centro
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Las enseñanzas. Módulos
Se preguntó al personal técnico y empleadores/as cuán útil 
es cada módulo para el trabajo del técnico; de 1 (nada útil) a 
5 (máxima utilidad). Se preguntó si al final de la titulación 
sintió dominio o demostró dominio del contenido asociado 
al módulo; de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente 
de acuerdo).

a. Módulos comunes
A modo general, el personal técnico consideró que los módulos 
cursados son de utilidad para el ejercicio de la actividad 
profesional; contrastó con una falta de sentimiento de dominio 
que tienen sobre ellos. En este sentido, existieron diferencias 
significativas en los módulos Bases psicopedagógicas de la 
enseñanza y el entrenamiento, Primeros auxilios, Teoría y 
Sociología del deporte, Biomecánica deportiva, Entrenamiento 
del alto rendimiento, Fisiología, Gestión del deporte y 
Psicología del alto rendimiento.

Según los propios empleadores/as, en la comparación entre 
utilidad y dominio de los módulos cursados por el personal 

técnico, no existieron diferencias significativas. Las personas 
empleadoras consideraron algunos módulos de relativa poca 
utilidad y poco dominio mostrado por el personal técnico. 
Fue el caso, a modo de ejemplo, del módulo Organización 
y legislación del deporte (DepMyE). El personal técnico, en 
contraste, sí consideró de utilidad el módulo y sintió dominio, 
existiendo diferencias estadísticamente significativas entre 
la valoración de técnicos/as y empleadores/as.

Existieron diferencias significativas entre las 
comparaciones que hacen técnicos/as y empleadores/as por 
lo que se refiere a la utilidad de todos los módulos del 2.º 
nivel de DepMyE. En contraste, no sucedió así en DepInv. 

Por lo que se refiere al dominio, contrastó la percepción 
de dominio del personal técnico con la valoración que 
hacen empleadores/as del dominio que muestran los 
técnicos/as contratados. Existieron diferencias significativas en 
Entrenamiento (2.º nivel DepMyE); Organización y legislación 
del deporte (2.º nivel DepMyE, 1.º y 2.º nivel de DepInv) y 
Teoría y sociología del deporte (2.º nivel DepMyE y DepInv). 
Para resultados detallados, véanse Tabla 4 y Tabla 5.

Tabla 4 
Módulos comunes por niveles de DepInv. Se muestran porcentajes de respuesta y comparaciones. Únicamente se muestran las 
comparaciones que se han podido realizar debido al tamaño de la muestra concreta por cada especialidad y nivel.

Técnicos/as. Nivel 1 DepInv
Comparación 

utilidad y dominio

UTILIDAD DOMINIO
Wilcoxon W (p)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Bases anatómicas y fisiológicas del deporte 0 7.1 39.3 35.7 17.9 3.6 21.4 42.9 10.7 21.4 51.500 (.128)

Bases psicopedagógicas de la enseñanza 
y del entrenamiento

3.6 7.1 14.3 39.3 35.7 3.6 21.4 32.1 17.9 25.0 58.000 (.040)*

Entrenamiento deportivo 10.7 7.1 28.6 28.6 25.0 7.1 21.4 32.1 21.4 17.9 60.500 (.265)

Fundamentos sociológicos del deporte 7.1 25.0 32.1 28.6 7.1 7.1 10.7 28.6 28.6 25.0 113.000 (.079)

Organización y legislación del deporte 7.1 25.0 32.1 25.0 10.7 3.6 14.3 35.7 21.4 25.0 92.500 (.198)

Primeros auxilios e higiene en el deporte 0.0 3.6 17.9 25.0 53.6 10.7 17.9 28.6 25.0 17.9 21.500 (.002)*

Empleadores/as. Nivel 1 DepInv
Comparación 
técnicos/as y 

empleadores/as

UTILIDAD DOMINIO UTILIDAD DOMINIO

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
U Mann Whitney 

U (p)

Bases anatómicas y fisiológicas del deporte 0 40 0 20 40 20 0 20 40 20 71.000 
(1.000)

79.500 
(.643)

Bases psicopedagógicas de la 
enseñanza y del entrenamiento

0 0 0 0 100 20 0 60 20 0 115.000 
(.022)*

53.500 
(.419)

Entrenamiento deportivo 0 0 40 20 40 20 20 40 20 0 84.000 
(.509)

51.000 
(.364)

Fundamentos sociológicos del deporte 0 0 60 20 20 20 20 40 20 0 89.500 
(.338)

39.500 
(.129)

Organización y legislación del deporte 0 40 20 20 20 20 40 40 0 0 72.500 
(.903)

26.500 
(.026)*

Primeros auxilios e higiene en el deporte 0 0 0 40 60 20 0 20 40 20 80.500 
(.609)

78.000 
(.715)

Nota: * Diferencias estadísticamente significativas
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Tabla 4 (Continuación) 
Módulos comunes por niveles de DepInv. Se muestran porcentajes de respuesta y comparaciones. Únicamente se muestran las 
comparaciones que se han podido realizar debido al tamaño de la muestra concreta por cada especialidad y nivel.

Técnicos/as. Nivel 2 DepInv
Comparación 

utilidad y dominio

UTILIDAD DOMINIO
Wilcoxon W (p)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Bases anatómicas y fisiológicas del deporte 0.0 14.3 25.7 40.0 20.0 2.9 14.3 42.9 11.4 28.6 122.000 (.402)

Bases psicopedagógicas de la enseñanza 
y del entrenamiento

0.0 8.6 14.3 37.1 40.0 2.9 17.1 40.0 20.0 20.0 62.500 (.006)*

Entrenamiento deportivo 0.0 11.4 17.1 37.1 34.3 5.7 17.1 22.9 37.1 17.1 56.000 (.031)

Organización y legislación del deporte 8.6 25.7 25.7 17.1 22.9 5.7 14.3 25.7 28.6 25.7 235.500 (.251)

Teoría y sociología del deporte 5.7 25.7 25.7 25.7 17.1 2.9 11.4 28.6 25.7 31.4 198.000 (.062)*

Empleadores/as. Nivel 1 DepInv
Comparación 
técnicos/as y 

empleadores/as

UTILIDAD DOMINIO UTILIDAD DOMINIO

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
U Mann Whitney 

U (p)

Bases anatómicas y fisiológicas del deporte 0 0 20 20 60 20 40 20 20 0 125.000 
(.133)

44.000 
(.078)

Bases psicopedagógicas de la 
enseñanza y del entrenamiento

0 0 20 0 80 20 40 20 20 0 117.500 
(.228)

47.000 
(.103)

Entrenamiento deportivo 0 0 20 40 40 20 20 60 0 0 98.000 
(.691)

42.000 
(.065)

Organización y legislación del deporte 0 20 40 0 40 20 40 40 0 0 102.500 
(.551)

33.000 
(.024)*

Teoría y sociología del deporte 20 0 20 0 60 20 40 40 0 0 112.500 
(.317)

26.500 
(.009)*

Técnicos/as. Nivel Superior DepInv
Comparación 

utilidad y dominio

UTILIDAD DOMINIO
Wilcoxon W (p)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Biomecánica deportiva 11.8 0.0 11.8 17.6 58.8 23.5 17.6 23.5 11.8 23.5 12.500 (.020)*

Entrenamiento del alto rendimiento 
deportivo

5.9 0.0 11.8 23.5 58.8 11.8 41.2 0.0 23.5 23.5 0.000 (.002)*

Fisiología del esfuerzo 11.8 0.0 11.8 11.8 64.7 11.8 23.5 11.8 23.5 29.4 11.500 (.027)*

Gestión del deporte 11.8 0.0 5.9 29.4 52.9 17.6 23.5 17.6 23.5 17.6 12.500 (.020)*

Psicología del alto rendimiento deportivo 5.9 5.9 17.6 11.8 58.8 23.5 11.8 17.6 23.5 23.5 11.500 (.028)*

Sociología del deporte de alto 
rendimiento

11.8 5.9 17.6 23.5 41.2 23.5 5.9 17.6 29.4 23.5 26.500 (.322)

Nota: * Diferencias estadísticamente significativas
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Tabla 5 
Módulos comunes por niveles de DepMyE. Se muestran porcentajes de respuesta y comparaciones. Únicamente se muestran las 
comparaciones que se han podido realizar debido al tamaño de la muestra concreta por cada especialidad y nivel.

Técnicos/as. Nivel 2 DepMyE
Comparación 

utilidad y dominio

UTILIDAD DOMINIO
Wilcoxon W (p)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Bases anatómicas y fisiológicas del deporte 2.8 12.5 21.6 34.7 28.4 7.4 9.1 22.7 26.7 34.1 3,053.000 (.869)

Bases psico-pedagógicas de la 
enseñanza

2.8 13.6 20.5 27.3 35.8 9.1 14.8 23.9 19.9 32.4 2,376.500 (.029)*

Entrenamiento deportivo 9.1 10.8 17.6 32.4 30.1 9.7 9.7 25.6 25.6 29.5 2,812.000 (.463)

Organización y legislación del deporte 5.7 12.5 25.6 26.1 30.1 9.7 13.1 24.4 22.7 30.1 3,040.000 (.323)

Teoría y sociología del deporte 9.1 19.9 34.1 20.5 16.5 9.1 10.8 25.0 21.6 33.5 5,204.000 (<.001)*

Empleadores/as. Nivel 2 DepMyE
Comparación 

utilidad y dominio

UTILIDAD DOMINIO
Wilcoxon W (p)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Bases anatómicas y fisiológicas del deporte 0.0 33.3 38.9 11.1 16.7 0.0 27.8 27.8 33.3 11.1 28.500 (.454)

Bases psicopedagógicas de la 
enseñanza y del entrenamiento

11.1 22.2 33.3 22.2 11.1 5.6 22.2 33.3 33.3 5.6 38.500 (.593)

Entrenamiento deportivo 5.6 33.3 44.4 5.6 11.1 11.1 22.2 33.3 33.3 0.0 42.000 (.796)

Organización y legislación del deporte 44.4 27.8 16.7 11.1 0.0 16.7 16.7 44.4 22.2 0.0 28.500 (.680)

Teoría y sociología del deporte 22.2 27.8 33.3 11.1 5.6 11.1 22.2 44.4 22.2 0.0 31.500 (.273)

UTILIDAD DOMINIO

U Mann Whitney U (p)

Bases anatómicas y fisiológicas del deporte 1,062.000 (.017)* 1,197.000 (.077)

Bases psicopedagógicas de la 
enseñanza y del entrenamiento

1,000.000 (.008)* 1,258.500 (.140)

Entrenamiento deportivo 958,500 (.004)* 1,067.000 (.019)*

Organización y legislación del deporte 1,039.500 (.013)* 1,015.000 (.010)*

Teoría y sociología del deporte 1,105.000 (.029)* 966.000 (.005)*

Técnicos/as. Nivel Superior DepMyE
Comparación 

utilidad y dominio

UTILIDAD DOMINIO
Wilcoxon W (p)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Biomecánica deportiva 7.4 18.5 29.6 29.6 14.8 11.1 33.3 14.8 22.2 18.5 91.500 (.395)

Entrenamiento del alto rendimiento 
deportivo

14.8 18.5 22.2 22.2 22.2 18.5 33.3 18.5 11.1 18.5 81.500 (.373)

Fisiología del esfuerzo 0.0 11.1 37.0 25.9 25.9 11.1 18.5 37.0 14.8 18.5 49.000 (.058)

Gestión del deporte 3.7 14.8 25.9 40.7 14.8 11.1 22.2 29.6 22.2 14.8 75.000 (.254)

Psicología del alto rendimiento deportivo 0.0 11.1 33.3 33.3 22.2 11.1 18.5 37.0 14.8 18.5 45.500 (.075)

Sociología del deporte de alto 
rendimiento

3.7 29.6 33.3 18.5 14.8 18.5 7.4 37.0 18.5 18.5 94.500 (.984)

Nota: * Diferencias estadísticamente significativas
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b. Módulos del nuevo currículo: utilidad
Por lo que se refiere a la valoración de los nuevos módulos 
(2.º nivel LOE de DepMyE), los considerados más útiles son 
Guiado y orientación en media montaña, Perfeccionamiento 
técnico en media montaña estival y Escuela de Senderismo; 
no existen diferencias significativas entre la valoración que 
hacen personal técnico y empleadores/as de la utilidad de dichos 
nuevos módulos. Para resultados detallados, véase Tabla 6.

Las enseñanzas. Carencias formativas
En el DepMyE, el 68.6 % del personal técnico declaró que 
hubiera necesitado recibir más formación, y el 73.9 % del 
personal empleador ha detectado carencias en la formación 

del personal técnico contratado. No existieron diferencias 
estadísticamente significativas en la comparación entre 
personal técnico y empleador (Chi cuadrado de Pearson 
p = .647) (véase Tabla 7). 

En DepInv, el 65 % del personal técnico declaró que 
hubiera necesitado recibir más formación y el 100 % del 
personal empleador detectó carencias en la formación 
del personal técnico contratado. Análisis apuntaron a la 
existencia de diferencias estadísticamente significativas 
entre personal técnico y empleadores/as (véase Tabla 8). 

Además, el 69.6 % de empleadores/as de DepMyE y el 
80 % de DepInv creyeron necesario impartir formaciones 
técnicas adicionales relacionadas con las competencias 
necesarias en el puesto de trabajo al personal técnico. 

Tabla 6 
Nuevos módulos comunes del 2.º nivel DepMyE. Se muestran porcentajes y comparaciones

Técnicos/as Empleadores/as
Comparación

UTILIDAD DOMINIO

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
U Mann Whitney 

U (p)

Bases del aprendizaje deportivo 6.2 14.3 36.6 26.1 16.8 0.0 29.4 29.4 35.3 5.9 1,245.500 (.527)

Bases del entrenamiento deportivo 7.5 13.0 24.2 34.2 21.1 0.0 23.5 47.1 23.5 5.9 1,052.000 (.105)

Deporte adaptado y discapacidad 1.9 12.4 21.7 29.2 34.8 11.8 0.0 35.3 41.2 11.8 1,082.500 (.141)

Organización y legislación deportiva 4.3 13.7 28.6 30.4 23.0 0.0 23.5 41.2 23.5 11.8 1,119.000 (.201)

Género y deporte 10.6 20.5 19.3 23.6 26.1 5.9 29.4 29.4 23.5 11.8 1,183.500 (.348)

Escuela de senderismo 6.2 13.7 21.1 23.0 36.0 0.0 0.0 41.2 41.2 17.6 1,330.500 (.845)

Perfeccionamiento técnico en media 
montaña estival

2.5 4.3 13.7 18.6 60.9 0.0 5.9 11.8 47.1 35.3 1,107.500 (.146)

Guiado y orientación en media montaña 1.2 1.9 7.5 10.6 78.9 0.0 0.0 11.8 23.5 64.7 1,196.500 (.243)

Tabla 7 
DepMyE, carencias formativas: porcentajes de respuesta y comparación.

Técnicos/as Empleadores/as Comparación técnicos/as y empleadores/as

Sí No Sí No Chi cuadrado de Pearson (p)

68.6 31.4 73.9 26.1 .647

Tabla 8 
DepInv, carencias formativas: porcentajes de respuesta y comparación.

Técnicos/as Empleadores/as Comparación técnicos/as y empleadores/as

Sí No Sí No Fisher’s Exact Test (p)

65 35 100 0 .028*

Nota: * Diferencias estadísticamente significativas
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Ámbito del ejercicio de la actividad 
profesional

a. Ámbitos de actuación
Se constató que el 69 % de técnicos/as de DepMyE y el 
67 % de DepInv no conocen todos los ámbitos de actuación 
(establecidos en el Real Decreto) en los que pueden ejercer 
con su titulación.

b. Principales ocupaciones
Un 27.5 % en DepInv y un 40.6 % en DepMyE valoró estar 
totalmente de acuerdo en que tenía claras las ocupaciones 
que podía desarrollar en el mercado laboral (véase Figura 6).

c. Preparación para el ejercicio de la actividad 
profesional
Personal técnico valoró si al final de la titulación se sintió 
totalmente preparado para el ejercicio profesional inmediato; 
empleadores/as valoraron si, terminada la formación, el 
personal técnico contratado estaba preparado para el ejercicio 

profesional inmediato. De 1 (totalmente en desacuerdo) a 
5 (totalmente de acuerdo).

Sobre todo, en DepInv, técnicos/as en general se percibieron 
como más preparados que los empleadores/as percibieron a 
los/las técnicos/as. Existen diferencias significativas (véase 
Tabla 9).

d. Responsabilidad en el puesto de trabajo 
El RD 319/2000 (vigente para los DepInv) establece que las 
personas tituladas del primer nivel de las enseñanzas deben 
actuar siempre bajo la supervisión de profesionales de nivel 
superior. En cambio, el actual currículo LOE de DepMyE 
ya no establece dicha limitación para el primer nivel de los 
DepMyE, y pueden actuar sin supervisión. Se preguntó a 
técnicos/as si sentían necesidad de actuar siempre bajo la 
supervisión de profesionales de nivel superior. Apareció 
cierta heterogeneidad en las valoraciones; destaca que el 
50 % en DepMyE y el 35.7 % en DepInv puntúan entre 4 
y 5 (véase Figura 7). 

27.5 %33.8 %23.8 %10.0 %5.0 %

40.6 %38.4 %12.7 %6.1 %

2.
2 

%
DEPORTES  

DE INVIERNO

MONTAÑA 
Y ESCALADA

 1  2  3  4  5

Figura 6 
El personal técnico valora si al final de la titulación tenía claras las principales ocupaciones que podía desarrollar en el mercado laboral; 
de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo).

Tabla 9 
Preparación para el ejercicio de la actividad profesional: porcentajes de respuesta y comparación técnicos/as y empleadores/as.

Técnicos/as Empleadores/as Comparación

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
U Mann Whitney 

U (p)

DepMyE 1.1 6.3 18.7 45.9 28 4.3 13 26.1 43.5 13 2,312.500 (.034)*

DepInv 5 6.9 23.8 44.6 19.8 30 20 20 30 0 248.000 (.005)*

Nota: * Diferencias estadísticamente significativas

DEPORTES  
DE INVIERNO

MONTAÑA 
Y ESCALADA

 1  2  3  4  5

21.4 %14.3 %14.3 %21.43 %28.6 %

30.8 %19.2 %15.4 %11.54 %23.1 %

Figura 7 
Con la formación recibida, sentían que necesitaban actuar siempre bajo la supervisión de profesionales de nivel superior; de 1 
(totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo).
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Discusión
Los resultados del presente estudio resaltan que en los currículos 
de TD y TDS de los DepInv y DepMyE existen debilidades 
que deberían ser subsanadas en próximas actualizaciones 
curriculares, como son las carencias formativas, la necesidad 
de recibir formación técnica adicional, módulos comunes, 
los ámbitos de actuación, las principales ocupaciones, la 
preparación para el ejercicio de la actividad profesional y 
la responsabilidad en el puesto de trabajo. En este sentido, 
estudios previos de diversa índole también realzan que el 
diseño de la formación deportiva en España, y en concreto 
de las EDRE, necesita ser supervisado y devenir homogéneo 
(Feito, 2016; López, 2013; Madrera, 2016) y para eso es 
necesario, por ejemplo, enmendar la falta de publicación de 
currículo LOGSE adaptado a sistema LOE, como en el caso 
de los deportes de invierno (Feito, 2016; Sans e Inglés, 2020). 

En concordancia con los resultados del presente estudio, 
también es necesario homogeneizar algunos aspectos de las 
formaciones del ámbito de la AFyD ya que, en general, no se 
diferencian con claridad los niveles y perfiles profesionales, 
presentando solapamientos de competencias incluso entre 
formaciones no académicas; sucede también con las EDRE, 
en aspectos de importancia como competencias, módulos, 
distribución horaria por módulos, duración de las enseñanzas, 
entre otros (Madrera, 2016; Sans e Inglés, 2020, 2021). La 
diversidad de enseñanzas facilita el acceso a la mayoría de la 
población, pero provoca confusión en referencia a competencias 
en el ejercicio de la actividad profesional y esto impide una 
relación clara y directa de la titulación obtenida con la posición 
que se ocupará en el espacio profesional (Espartero, 2021; Feito, 
2016; Javaloyes, 2019; Madrera, 2016; Madrera et al., 2015). 

El contexto curricular generado por el gobierno español es 
flexible; por ejemplo, en el ámbito de la educación física, las 
CA y escuelas pueden modificarlo (López-Gil et al., 2019); 
en el caso de las EDRE, cada CA implementó las EDRE a su 
manera en distintos modelos de centro de formación (López, 
2013; Madrera, 2016; Madrera et al., 2015) y, tal y como se 
ha confirmado en el presente trabajo en diversos puntos, el 
panorama actual se asimila y puede tener dos concepciones: 
1) flexibilidad curricular, adaptación a las necesidades de cada 
CA, centro y zona; y 2) pérdida de estabilidad y coherencia 
educativa en la globalidad del país (López-Gil et al., 2019; 
Madrera et al., 2015; Nasarre, 2016). Trabajos anteriores 
sugieren que el Estado debe disponer de normativa básica que 
homogeneice y unifique la formación y el acceso al ejercicio 
de la actividad profesional independientemente de la CA 
(Espartero, 2021; Madrera, 2016) y estudios en otros países 
sugieren la necesidad de alineación de los planes de estudio 
con estándares estatales (Harris y Metzler, 2018).

Los resultados del presente trabajo podrían ser utilizados 
para un futuro cambio curricular; los planes de estudio 
y programas educativos, a fin de que se consideren de 
calidad, deben ser revisados y actualizados de manera 

periódica (Harris y Metzler, 2018). Para dicha revisión, 
es recomendado hacer evaluación de diversas fuentes o 
stakeholders, para asegurar que cumple con necesidades 
y expectativas de principales grupos de interés, que 
pueden ser antiguos estudiantes y empresarios/as, entre 
otros agentes (Mirabelle y Wish, 2000), tal y como se ha 
realizado en el presente estudio. En las titulaciones técnicas 
de AFyD son necesarios planes estratégicos para mejorar los 
currículos y los diseños de planes de estudio (Madrera et al., 
2015). Cualquier implementación de cambio curricular es 
notoriamente compleja, pero para optimizar la adecuación 
de las titulaciones a la realidad cambiante del ejercicio 
profesional es necesario que el sistema educativo español 
implemente la realización de estudios sistemáticos que tengan 
en cuenta competencias adquiridas y requeridas (Freire et al., 
2013), así como la visión de diversos agentes implicados.

Conclusiones
De la presente investigación destacan las siguientes 
conclusiones:

En términos de calidad general de la formación, 
cumplimiento de expectativas, adecuación del plan de 
estudios al posterior ejercicio de la actividad profesional 
y satisfacción general, existe sustancial margen de mejora 
en DepInv y DepMyE, con la necesidad de acentuar la 
atención en los primeros, según la visión de técnicos/as y 
empleadores/as. Por otro lado, el personal técnico titulado 
declara mayoritariamente que volvería a estudiar las 
enseñanzas, sobre todo motivado por el acceso al mercado 
laboral. El personal técnico que no volvería a estudiar destaca 
un mal centro de enseñanza, una mala calidad docente y un 
coste económico elevado en deportes de invierno.

Del análisis de los módulos contrasta la valoración de la 
utilidad para el ejercicio profesional con la falta de sentimiento 
de dominio que tienen los técnicos/as. También contrasta esta 
percepción con la valoración de los empleadores/as al respecto. 
El análisis concreto en el apartado de resultados recoge qué 
módulos sugieren mayor posibilidad de mejora.

Los empleadores/as destacan la necesidad de impartir 
formación adicional al personal técnico titulado y, en el mismo 
sentido, el personal técnico declara carencias formativas 
importantes para su desempeño profesional.

El personal técnico no es conocedor de los ámbitos de 
actuación de ejercicio de la actividad profesional, ni tampoco 
tiene claras las principales ocupaciones que puede desarrollar 
con su titulación al final de la formación, con especial énfasis 
en los DepInv.

Los técnicos/as de DepMyE se sienten más preparados 
para el ejercicio de la profesión cuando terminan la formación 
que los de DepInv. Esta sensación por parte de los técnicos/as 
contrasta con una menor percepción de tal preparación por 
parte de los empleadores, sobre todo en DepInv.
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Por lo que se refiere a la responsabilidad en el puesto 
de trabajo del personal técnico de 1r nivel, debería 
revisarse el hecho de que puedan ejercer sin supervisión 
de profesionales de nivel superior con la nueva LOE, o 
bien ajustar la formación para que los técnicos/as de 1r 
nivel sientan seguridad y autonomía en el ejercicio de la 
actividad profesional. 

Por un lado, el presente trabajo es pionero en analizar 
aspectos concretos del currículo de las titulaciones de 
TD y TDS, y constata datos que devienen la base para 
una optimización de dichas titulaciones, buscando mayor 
conexión entre enseñanzas y necesidades en el ejercicio de la 
actividad profesional, teniendo en cuenta agentes implicados. 
El análisis exhaustivo realizado ofrece información para la 
toma de decisiones en próximos desarrollos curriculares. 
Por otro lado, se ha diseñado un cuestionario que puede 
replicarse periódicamente para el análisis de las titulaciones 
objeto de estudio y añadir la visión de nuevas personas 
tituladas que van entrando al mercado laboral, además de 
replicarse en otras titulaciones técnicas.

La muestra, especialmente de personas empleadoras, 
sería una limitación del estudio, así como el uso mayoritario 
de preguntas cerradas en el cuestionario, hecho que limita 
la expresión extensa de opiniones y experiencias.

Dichas limitaciones sugieren necesarias prospectivas del 
estudio: 1) extender la muestra del presente estudio; 2) tomar 
datos cualitativos que constaten la visión en profundidad 
de otros agentes claves implicados (guías, técnicos/as, 
empleadores/as, profesorado, coordinación de enseñanzas 
de TD y TDS, federaciones, asociaciones de profesionales 
y de empresas del sector) para ahondar en la materia; y 
3) replicar el cuestionario para expandir el estudio a otras 
titulaciones de técnico/a deportivo/a. 
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