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RESUMEN
Problema: evidencia científica relaciona, por género, mayor sedentarismo 
en niñas. Objetivo: comparar, por género, la actividad física moderada a 
vigorosa, la tasa de gasto energético, la frecuencia cardiaca y la percepción 
de esfuerzo en estudiantes de tercero y cuarto grado de primaria 
durante la clase de educación física y el recreo. Método: participaron 
65 estudiantes (edad 8.7±0.4 años), evaluando 16 clases de educación 
física y recreo, utilizando como instrumentos el sistema para observar 
el tiempo de instrucción de actividad física, el pulsómetro polar® y la 
tabla de clasificación gráfica de esfuerzo para niños. Resultados: el test 
t-Student reportó diferencias significativas en educación física con mayores 
promedios en niños que en niñas, de actividad física moderada a vigorosa 
(0.001), tasa de gasto energético (0.002) y frecuencia cardiaca (0.005). 
Conclusión: con base en los resultados, se concluye que la intensidad de 
la actividad física es mayor en los niños; es importante retroalimentar la 
manera de impartir la clase de educación física, con estrategias didácticas y 
contenidos que, equitativamente, involucren a las niñas en actividad física.

PALABRAS CLAVE: Educación y Entrenamiento Físico, Educación, Identidad 
de Género, Recreación.

ABSTRACT
Problem: Scientific evidence related to gender indicates a greater sedentary 
lifestyle in girls. Objective: To compare moderate and high physical activity 
by gender, energy expenditure rate, heart rate and the effort perception 
among students in third and fourth grade in elementary school during 
physical education class and recess. Method: 65 students participated (age 
8.7 ± 0.4) evaluating 16 physical education classes and recess using as 
instruments the system to observe the physical activity instruction time, 
polar heart rate monitor® and the graphical effort classification table for 
children. Results: The t-Student test reported significant differences in 
physical education with higher averages in boys than girls with moderate 
to high intensity physical activity (0.001), energy expenditure rate (0.002) 
and heart rate (0.005). Conclusion: Considering the results, the study 
concludes that the intensity of physical activity is greater in boys, therefore 
it is important to provide feedback on how to improve physical education 
classes, with didactic strategies and contents that involve girls equally in 
physical activity.

KEYWORDS: Physical Education and Training, Education, Gender Identity, 
Leisure.
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RESUMO: 
Problema: Evidência científica relaciona por gênero maior sedentarismo 
em meninas. Objetivo: Comparar por gênero a atividade física moderada 
a vigorosa, taxa de despesa energética, frequência cardíaca e percepção 
de esforço em estudantes de terceiro e quarto grau de primária durante a 
classe de educação física e o recreio. Método: Participaram 65 estudantes 
(idade 8.7±0.4 anos) avaliando 16 classes de educação física e recreio 
utilizando como instrumentos o sistema para observar o tempo de instrução 
de atividade física, pulsómetro polar® e a tabela de classificação gráfica de 
esforço para meninos. Resultados: O teste t-Student reporto diferenças 
significativas em educação física com maiores médias em meninos que 
meninas de atividade física moderada a vigorosa (0.001), taxa de despesa 
energética (0.002) e frequência cardíaca (0.005). Conclusão: Com base 
nos resultados conclui-se que a intensidade da atividade física é maior 
nos meninos, é importante retroalimentar a maneira de dar a classe de 
educação física com estratégias didáticas e conteúdos que eqüitativamente 
envolvam as meninas em atividade físicas.

PALAVRAS-CHAVE: Educação e Treinamento Físico, Educação, Identidade 
de Gênero, Recreação.
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INTRODUCCIÓN

El término sedentarismo proviene del latín sedentarios, que sig-
nifica estar sin moverse o permanecer en el mismo lugar (Yates 
et al., 2011). Revisiones sistemáticas y metaanálisis, sugieren que 
niños y niñas sedentarios presentan en mayor medida riesgo a 
padecer patologías asociadas a la obesidad (Brooke et al., 2014; 
Sims et al., 2015). La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
recomienda que las personas entre 5 a 17 años de edad, dedi-
quen como mínimo 60 minutos diarios en actividad física de 
intensidad moderada a vigorosa (WHO, 2014), las mismas que 
se recomiendan en México por medio de las guías alimentarias 
y de actividad física en contexto de sobrepeso y obesidad en la 
población mexicana (Bonvecchio et al., 2015). En nuestro país, 
la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 
ENSANUT MC 2016 (INSP, 2016) refiere que el 17.2% de los 
niños (21.8%) y niñas (12.7%) de entre 10-14 años de edad, 
se categorizan como activos de acuerdo a los criterios de la 
OMS. También la ENSANUT MC 2016, reportó del año 2012 
a 2016 una disminución del 34.4% a 33.2% en la prevalencia 
combinada de sobrepeso y obesidad en niños de edad escolar; 
sin embargo, dicha prevalencia no se redujo en mujeres, sino 
únicamente en hombres con sobrepeso (INSP, 2016).

A nivel mundial, se ha identificado como área de oportu-
nidad a la educación básica para promover un estilo de vida 
activo y saludable desde edades tempranas (Kim, 2012), pues, 
por su amplia cobertura, es un medio ideal para la promoción y 
desarrollo de actitudes positivas y hábitos saludables, que sirvan 
de base para que los niños y adolescentes tiendan a adoptar un 
estilo de vida activo como adultos (Langford et al., 2015; Lons-
dale et al., 2013) y, de esta manera, mejorar la calidad de vida y 
reducir los costos en el tratamiento de enfermedades crónicas 
no trasmisibles (Kim, 2012). Dado que, de los componentes del 
gasto energético, la actividad física es el único que puede ser 
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modificado de manera voluntaria (Honas et al., 2008), en el ám-
bito escolar, las clases de educación física son el espacio ideal 
para fomentar la práctica de actividad física (Story et al., 2009), 
debido a que, en la educación física, el enfoque pedagógico 
implica movimiento con esfuerzo e intensidades que, en oca-
siones, corresponden a un nivel de actividad física moderada 
a vigorosa, como aquella que requiere un gasto energético de 
entre 3 a 6 MET (equivalentes metabólicos) (WHO, 2014). 

La intensidad de la actividad física se define como la rapi-
dez o magnitud del esfuerzo requerido para realizar un gasto 
energético por medio del sistema músculo esquelético. Se de-
termina en relación con el gasto energético y el esfuerzo físico 
contra alguna resistencia, dificultando el trabajo sobre el cuer-
po, en un periodo de tiempo determinado (Honas et al., 2008). 
En educación física, los profesores pueden establecer acciones 
pedagógicas y de esfuerzo físico que adhieran al estudiante en 
actividades divertidas, placenteras, que induzcan la práctica 
de actividad física extraescolar (Shilton, 2008; Lonsdale et al., 
2013). Aunque la intensidad, el gasto energético y el esfuerzo fí-
sico de la actividad física no son los únicos factores para valorar 
la enseñanza de la educación física, de acuerdo con estándares 
establecidos internacionalmente por la National Association for 
Sport and Physical Education (NASPE), se recomienda que, en 
las sesiones de educación física, el estudiante participe en acti-
vidades físicas con al menos una intensidad moderada a vigo-
rosa, por arriba del 50% del tiempo de la sesión, es decir, con 
un gasto energético similar a caminar o correr (Banville, 2006; 
NASPE, 2009). 

Con base en un modelo socio ecológico, existen múltiples 
factores ambientales que pueden determinar la intensidad de la 
actividad física de los estudiantes durante la jornada escolar. In-
vestigaciones de tipo transversal y longitudinal, mencionan que, 
dentro de estos factores, está la capacitación del profesor, el 
tamaño del grupo, la edad de los estudiantes, el horario, el mate-
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rial, los instrumentos e instalaciones con las que cuente el centro 
escolar, y la duración de las clases (Brooke et al., 2014; Hollis 
et al., 2016; Skala et al., 2012), siendo importantes el modelo 
educativo, el contexto escolar de cada país (McKenzie & van 
der Mars, 2015) y el estilo de vida activo que el estudiante lleve 
en su entorno familiar (McKenzie et al., 2008). Estudios que han 
evaluado la percepción de esfuerzo en la clase de educación 
física, concluyeron que las niñas reportaron mayor esfuerzo que 
los niños (Hernández et al., 2010). Otras investigaciones indi-
can, en diferentes niveles educativos, que durante las clases de 
educación física, los niños varones son físicamente más activos 
y realizan tareas que implican mayor movimiento que las niñas 
(Nettlefold et al., 2011; Smith et al., 2014). 

En el ámbito escolar, existen diferentes instrumentos para 
medir la intensidad de la actividad física, como cuestionarios, 
equipamientos o instrumentos observacionales, los cuales son 
válidos y confiables (McKenzie & van der Mars, 2015). En este 
sentido, para México, en el ámbito escolar, las clases de edu-
cación física son el espacio ideal para fomentar la práctica de 
actividad física, dado que se imparten 50 minutos, dos veces por 
semana, con enfoque didáctico global de la motricidad, donde 
se pretende que el alumno asuma un rol protagónico, explore 
y viva experiencias motrices con sus compañeros, asumiendo 
códigos compartidos de conducta y comunicación, y conozca 
su corporeidad, habilidades y destrezas motrices, por lo que se 
concibe un alumno crítico, reflexivo, analítico y propositivo, tan-
to en la escuela como en los diferentes ámbitos de actuación en 
los que se desenvuelve (SEP, 2012). 

A su vez, el programa de estudios 2011 de Educación Física 
asume, dentro de sus ejes pedagógicos, el denominado Valores, 
género e interculturalidad, del cual forma parte la equidad de 
género, que propicia establecer una convivencia más equitativa 
e igualitaria entre niñas y niños, donde se valore a la persona 
por sus capacidades y potencialidades (SEP, 2012). Por otra par-
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te, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), señala que la escuela es un 
elemento clave para proporcionar a las niñas la información, 
competencias y confianza necesarias para la práctica de la acti-
vidad física y del deporte durante toda la vida (UNESCO, 2015). 

De acuerdo con nuestro conocimiento, no existen referencias 
en México que valoren la intensidad de la actividad física mediante 
la frecuencia cardiaca con pulsómetros y la tabla de clasificación grá-
fica de esfuerzo para niños. Por lo anterior, el objetivo de la presente 
investigación fue comparar, de acuerdo con el género, el índice de 
actividad física moderada a vigorosa, la tasa de gasto energético, el 
promedio de frecuencia cardiaca y la percepción de esfuerzo en 
estudiantes de tercero y cuarto grado de primaria, durante la clase 
de educación física y el recreo.

MÉTODO

Muestra y selección de participantes 
El estudio fue aprobado y registrado por la Coordinación de 
Posgrado e Investigación de la Universidad Autónoma de Baja 
California (Protocolo #UABC-EXB-225), y se llevó a cabo entre 
enero y diciembre de 2016, bajo un diseño metodológico trans-
versal comparativo, con muestreo no probabilístico por conve-
niencia (Thomas et al., 2001), solicitando anuencia de participa-
ción a los directivos, profesores, padres de familia y estudiantes 
de una escuela primaria pública de la ciudad de Mexicali, Baja 
California, explicando los detalles, beneficios y compromisos de 
la investigación mediante carta de consentimiento, programan-
do horarios de evaluación y siguiendo los principios éticos de 
investigación en seres humanos de la declaración de Helsinki 
(Puri et al., 2009). En total, participaron sesenta y cinco estudian-
tes (n=33 hombres y n=32 mujeres) pertenecientes a tercero y 
cuarto grado, con edad de 8.7±0.4 años. 
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Procedimientos 
Las variables del estudio de índice de actividad física moderada 
a vigorosa, tasa de gasto energético, promedio de frecuencia 
cardiaca y percepción de esfuerzo, fueron evaluadas en la clase 
de educación física y recreo de la siguiente manera: las clases de 
educación física se planearon y aplicaron por 50 minutos cada 
una, en el horario establecido en el centro escolar, dos días a la 
semana (martes y jueves), aplicándose en total 16 clases (8 para 
cada grado), bajo el enfoque didáctico con la guía para el maes-
tro educación básica en primaria de tercero y cuarto grado, de 
acuerdo al programa de estudio 2011 de la SEP. En tercer grado 
se aplicó el bloque I: Mi cuerpo en el espacio: combinando ac-
ciones. En cuarto grado aplicó el bloque I: No hacen falta alas, 
saltando ando. Dos profesores de educación física organizaron 
los contenidos por secuencias de trabajo, con estrategias que 
favorecían las competencias y aprendizajes esperados. El recreo 
se llevó a cabo de manera ordinaria, con los 30 minutos esta-
blecidos en el horario de la escuela, y al igual que las variables 
evaluadas en la clase de educación física, se midieron los dos 
días a la semana (martes y jueves) durante cuatro semanas.

Para evaluar la intensidad durante la clase de educación física 
y el recreo, se utilizó el instrumento System for Observing Fitness 
and Instruction Time (SOFIT) (Sistema para observar el tiempo de 
instrucción de actividad física) (Mckenzie et al., 1992; Mckenzie, 
2002). La metodología se realizó con dos observadores entrena-
dos, quienes seleccionaron al azar, por sorteo sencillo, a 4 estu-
diantes (2 hombres y 2 mujeres), basados en la lista del grupo, 
usando el esquema de procedimientos en el manual SOFIT; en 
tiempos separados, la clase de educación física y el recreo fueron 
observados en secuencia rotatoria de 12 intervalos durante 20 
segundos cada uno, repitiéndose las observaciones durante toda 
la clase y el recreo, siguiendo un audio que indicó los tiempos de 
registro de la actividad. Para llevar a cabo esta actividad, se utili-
zó como instrumento un reproductor MP3 Samsung YP-U6AB. 
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Para determinar la intensidad, se usaron códigos para clasificar 
los niveles de actividad, los cuales permitieron estimar el gasto 
energético asociado con la actividad física. Este procedimiento 
se clasificó en cinco códigos: 1) acostado, 2) sentado, 3) parado, 
4) caminando, y 5) muy activo, correspondiente a correr o a una 
actividad con un gasto energético mayor. A partir de la cuantifi-
cación de estos códigos, se estableció el índice de actividad físi-
ca moderada a vigorosa (IAFMV), sumando porcentualmente los 
códigos 4) caminando y 5) muy activo, del total del tiempo de la 
clase de educación física y el recreo. Siguiendo los procedimien-
tos del SOFIT, la tasa de gasto energético en kcal/kg/min se cal-
culó a partir de los valores de tiempo en los códigos: 1) acostado, 
2) sentado, 3) parado, 4) caminando, y 5) muy activo, mediante 
la fórmula TGE (kcal/kg/min) = fracción acostado x 0.029 kcal/
kg/min + fracción sentado x 0.047 kcal/kg/min + fracción parado 
x 0.051 kcal/kg/min + fracción caminando x 0.096 kcal/kg/min 
+ fracción muy activo x 0.144 kcal/kg/min. Los dos recolectores 
de datos fueron entrenados siguiendo el estándar del protocolo  
SOFIT, memorizando las definiciones operacionales de los códi-
gos y aprendiendo los procedimientos metodológicos. Las medi-
das de confiabilidad fueron tomadas en el 100% de las observa-
ciones (estadística Kappa 0.83). 

Simultáneamente, a los 4 estudiantes seleccionados al azar  
(2 hombres y 2 mujeres) en la observación SOFIT, se les colocó un 
pulsómetro Polar bluetooth smart Inc, Finlandia®, para monitorear 
la frecuencia cardiaca (lat/min) durante los 50 minutos de la clase 
de educación física, y posteriormente los 30 minutos del recreo, 
determinando así el promedio de la frecuencia cardiaca durante 
cada actividad.

La percepción del esfuerzo fue determinada mediante el Pic-
torial Children’s Effort Rating Table (PCERT) (Apéndice D) (Tabla 
de clasificación gráfica de esfuerzo para niños), desarrollada 
por Yelling et al. (2002), con base en la escala CR-10 de Borg 
(Borg, 1982). Ajustándola al desarrollo cognitivo de los niños, 
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añadieron figuras a la escala, haciendo más apropiada elegir una 
opción de un valor representativo para las edades infantiles con 
puntuaciones de 1 a 10, con un valor medio correspondiente 
a 5. La aplicación al mismo estudiante se realizó inmediatamen-
te finalizada la educación física y el recreo.

Análisis estadístico
Con base en lo establecido en la introducción, y refiriendo da-
tos de investigaciones realizadas en los contextos nacional e in-
ternacional en cuanto a las variables de estudio en estudiantes 
de escuelas primarias durante la clase de educación física y el 
recreo, la metodología utilizada en nuestra investigación esta-
bleció una prueba de hipótesis alterna y otra nula. El análisis 
estadístico se realizó mediante el Paquete Estadístico para las 
Ciencias Sociales (SPSS), versión 21.0 para Windows (IBM Cor-
poration, New York, USA). Calculando los valores descriptivos 
de las variables, para verificar la normalidad de los grupos y la 
homogeneidad de la varianza de los datos, se utilizó el test esta-
dístico de Shapiro-Wilk en las variables fijas, presentando un gra-
do de significancia de P-Valor ≥0.05. Como estudio transversal, 
al comparar como variables fijas el género de los estudiantes, y 
teniendo como variables aleatorias numéricas el índice de acti-
vidad física moderada a vigorosa, la tasa de gasto energético, 
la frecuencia cardiaca y la percepción de esfuerzo, se utilizó la 
prueba t Student para muestras independientes, con la finalidad 
de calcular la igualdad de la varianza, determinando un nivel de 
α≤ 0.05, es decir un 5% como porcentaje de error de la prueba 
estadística, procesando los datos en tablas y figuras.

RESULTADOS

En las tablas 1 y 2 se observa la estadística descriptiva media 
(M), la desviación estándar (± DE), la normalidad de los grupos 
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y la homogeneidad de la varianza de las variables estudiadas 
durante la clase de educación física y el recreo. 

Tabla 1. Estadística descriptiva y homogeneidad de la varianza de las variables 
de estudio, por género, en clase de educación física.

Variables

Clases de Educación Física 

Hombres Mujeres 

M ±DE Test 
Shapiro-Wilk M ±DE Test 

Shapiro-Wilk

1) acostado (%) 2.5±0.6 0.253 2.7±0.6 0.129

2) sentado (%) 12.1±5 0.856 12.6±4.7 0.410

3) parado (%) 31.3±11.2 0.442 38.2±12.5 0.29

4) caminando (%) 34.9±6.7 0.110 32.3±8.3 0.104

5) muy activo (%) 19.2±7.3 0.290 14.2±10.2 0.118

Índice de actividad física 
moderada a vigorosa (%) 54.1±6.5 0.416 46.5±9.1 0.261

Tasa de gasto 
energético (kcal/kg/min) 

0.0979± 
0.003 0.249 0.0829± 

0.004 0.304

Frecuencia cardiaca 
promedio (lat/min) 126.3±6.4 0.721 119.6±6.2 0.537

Percepción del esfuerzo 5.2±1.60 0.356 5.1±1.30 0.581

Tabla comparativa, por género, de la media, desviación estándar (±) normalidad 
y homogeneidad de la varianza entre grupos, mediante el test estadístico 
Shapiro-Wilk, *p≥ 0.05. Variables: Distribución porcentual de la intensidad de 
las clases de educación física, evaluada por SOFIT, clasificando los códigos 
como 1) acostado; 2) sentado; 3) parado; 4) caminando; y 5) muy activo, que 
corresponde a correr o una actividad con un gasto energético mayor. Índice 
de actividad física moderada a vigorosa (%) suma porcentual de los códigos 
4) caminando y 5) muy activo. Tasa de gasto energético en kcal/kg/min, se 
calculó a partir de los valores de tiempo en todos los códigos. Promedio de 
frecuencia cardiaca en latidos por minuto FC (lat/min) (Polar Inc, Finlandia ®). 
Percepción del esfuerzo, determinada mediante el Pictorial Children’s Effort 
Rating Table (PCERT).
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Tabla 2. Estadística descriptiva y homogeneidad de la varianza de las variables 
de estudio, por género, en recreo.

Variables

Recreo

Hombres Mujeres 

M ±DE Test 
Shapiro-Wilk M ±DE Test 

Shapiro-Wilk

1) acostado (%) 4.2±1.2 0.531 3.1±0.9 0.314

2) sentado (%) 19.2±9.3 0.267 21.6±8.8 0.105

3) parado (%) 30.2±12.2 0.156 35±10.3 0.129

4) caminando (%) 32.2±10.3 0.079 32.3±11.2 0.301

5) muy activo (%) 14.2±6.3 0.454 8±3.6 0.379

Índice de actividad física 
moderada a vigorosa (%) 46.4±10.6 0.022 40.3±8.2 0.771

Tasa de gasto energético 
(kcal/kg/min) 

0.0613± 
0.002 0.295 0.0554± 

0.003 0.529

Frecuencia cardiaca 
promedio (lat/min) 117.6±12.6 0.111 114.3± 

13.2 0.77

Percepción del esfuerzo 4.6±1.50 0.901 4.5±1.80 0.204

Tabla comparativa, por género, de la media, desviación estándar (±) normalidad 
y homogeneidad de la varianza entre grupos mediante el test estadístico 
Shapiro-Wilk, *p≥ 0.05. Variables: Distribución porcentual de la intensidad 
en el recreo evaluada por SOFIT, clasificando los códigos como 1) acostado;  
2) sentado; 3) parado; 4) caminando; y 5) muy activo. que corresponde a correr 
o una actividad con un gasto energético mayor. Índice de actividad física 
moderada a vigorosa (%) suma porcentual de los códigos 4) caminando y  
5) muy activo. Tasa de gasto energético en kcal/kg/min, se calculó a partir de 
los valores de tiempo en todos los códigos. Promedio de frecuencia cardiaca en 
latidos por minuto FC (lat/min) (Polar Inc, Finlandia ®). Percepción del esfuerzo, 
determinada mediante el Pictorial Children’s Effort Rating Table (PCERT).

En la figura 1 se muestra el resultado de la prueba t Student 
para muestras independientes, el cual mostró una P-Valor=.001 
menor a α≤ 0.05 en el índice de actividad física moderada a 
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Promedio porcentual del índice de actividad física moderada a vigorosa IAFMV 
= a la suma porcentual de los códigos 4) caminando y 5) muy activo, que 
corresponde a correr o una actividad con un gasto energético mayor, del total 
del tiempo de las clases de educación física y el recreo, evaluado mediante 
el sistema para observar el tiempo de instrucción de actividad física SOFIT 
(Mckenzie et al., 1992).

La figura 2 refleja los resultados comparativos por género 
de la tasa de gasto energético durante la clase de educación 
física, los cuales fueron significativamente mayores en hombres 
(0.0979±0.003) que en mujeres (0.0829±0.004), con una P-Va-
lor=.002 menor a α≤ 0.05. Durante el recreo, de acuerdo con 
el género, los valores de la prueba t Student para muestras inde-
pendientes no encontraron diferencias significativas, presentan-
do un nivel de significancia de 0.209. 

vigorosa durante la clase de educación física en los niños 
(54.1±6.5), en comparación con las niñas (46.4±10.6). En 
los valores durante el recreo por género no se encontraron 
diferencias significativas (0.177).

Figura 1. Índice de actividad física moderada a vigorosa (IAFMV)  
en %, de los participantes, durante la clase de educación física  

y el recreo, de acuerdo al género.
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Figura 2. Tasa de gasto energético (kcal/kg/min) promedio de los participantes 
durante la clase de educación física y el recreo, de acuerdo al género.

La Tasa de Gasto Energético en kcal/kg/min se calculó a partir de los valores 
de tiempo en los códigos: 1) acostado, 2) sentado, 3) parado, 4) caminando, y  
5) muy activo, mediante la fórmula TGE (kcal/kg/min) = fracción acostado x 
0.029 kcal/kg/min + fracción sentado x 0.047 kcal/kg/min + fracción parado x 
0.051 kcal/kg/min + fracción caminando x 0.096 kcal/kg/min + fracción muy activo 
x 0.144 kcal/kg/min, mediante el sistema para observar el tiempo de instrucción 
de actividad física SOFIT (Mckenzie et al., 1992).

Los valores calculados al monitorear la frecuencia cardiaca 
por género se muestran en la figura 3. La igualdad de la varianza 
mediante la prueba t Student para muestras independientes re-
sultó con un nivel de significancia de P-Valor=.005 α≤ 0.05 en la 
clase de educación física, con promedio significativamente mayor 
en hombres (126.3±6.4) que en mujeres (119.6±6.2). Durante el 
recreo, de acuerdo con el género, no se encontraron diferencias 
significativas, presentando un nivel de significancia de 0.516.

En la figura 4 se muestran los promedios, por género, de la 
percepción del esfuerzo. Los resultados en la prueba t Student 
para muestras independientes fueron valores no significativos 
de 0.312 y 0.317, en educación física y recreo respectivamente.
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Figura 3. Frecuencia cardiaca (lat/min) promedio de los participantes, durante 
la clase de educación física y el recreo, de acuerdo al género.

Figura 4. Percepción del esfuerzo promedio de los participantes durante la 
clase de educación y el recreo de acuerdo al género, evaluado por la tabla de 

clasificación gráfica de esfuerzo para niños (PCERT).

Promedio de frecuencia cardiaca en latidos por minuto FC (lat/min), variables 
medidas con monitor de frecuencia cardiaca bluetooth smart (Polar Inc, 
Finlandia ®), monitoreada durante la clase de educación física y el recreo.

Percepción del esfuerzo, determinada mediante el Pictorial Children’s Effort 
Rating Table (PCERT) (Tabla de clasificación gráfica de esfuerzo para niños), 
desarrollada por Yelling et al. (2002).



235
Educación Física y Deporte, V. 36 (2),  
219-243, Jul-Dic 2017

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Al comparar las varianzas en las variables fijas por género durante 
la clase de educación física, con las variables aleatorias de índice 
de actividad física moderada a vigorosa (0.001), tasa de gasto 
energético (0.002) y promedio de frecuencia cardiaca (0.005), 
mostraron una P-Valor mayor a α≤ 0.05, contrario a la percepción 
del esfuerzo (0.312). Con relación al recreo, en todas las variables 
no muestra diferencias significativas. Con base en lo anterior, de 
los sujetos estudiados, los hombres presentan, durante la clase 
de educación física, mayor intensidad de actividad física y gasto 
energético que las mujeres, aunque perciben el mismo esfuerzo. 
Los valores durante el recreo respecto a la intensidad de la 
actividad física, el gasto energético y la percepción del esfuerzo, 
resultaron iguales de acuerdo con el género.

En México se han realizado investigaciones en escuelas 
primarias, evaluando la intensidad de la actividad física en 
educación física, utilizando como instrumento el sistema para 
observar el tiempo de instrucción de actividad física SOFIT 
(Mckenzie, 2002; Mckenzie et al., 1992). Al revisar el estado 
del arte, se han reportado índices de actividad física moderada 
a vigorosa en educación física de 38.2%, en una muestra de 
estudiantes de tercero y cuarto grado de primaria en Chihuahua, 
siendo mayor en niños (42.2%) que en niñas (36.8%) (Pérez, 
2009). Otra investigación realizada en 12 escuelas de la Ciudad 
de México, con estudiantes de cuarto y quinto grado de primaria, 
reportó un 29.2% de intensidad moderada a vigorosa en clase 
de educación física (32.1% niños y 25.7% niñas); de igual forma, 
dentro de los resultados se encontró, al evaluar mediante SOFIT 
a los estudiantes en el recreo, una intensidad de actividad 
física moderada y vigorosa de 40% (43% niños y 36% niñas) 
(Jennings et al., 2009). Investigaciones mencionan que, durante 
el tiempo del recreo, los estudiantes pueden alcanzar hasta el 
40% de la actividad física diaria recomendada (Ridgers et al., 
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2011). Se ha identificado en el recreo mayor participación en 
actividad física moderada a vigorosa de los niños con respecto 
a las niñas (Springer et al., 2013). Por lo anterior, el recreo se ha 
referido como una oportunidad de crear ambientes organizados 
para fomentar actividades que favorezcan el movimiento con 
equidad de género (Medina et al., 2015; Robinson et al., 2014). 
De acuerdo a la Secretaría de Educación Pública (SEP), durante el 
ciclo escolar se cuenta con 30 minutos de tiempo de recreo por 
jornada escolar, lo que se establece dentro de los lineamientos 
para la organización y el funcionamiento en escuelas en la 
educación básica, tiempo que los alumnos pueden destinar 
al juego libre y a la ingesta de un refrigerio durante la jornada 
escolar (SEP, 2014). 

En el sistema educativo Mexicano, en comparación con 
otros contextos internacionales, la intensidad de la actividad físi-
ca no es un factor determinante para valorar el proceso educati-
vo y la salud de los niños en la escuela (Banville, 2006; NASPE, 
2009; WHO, 2014), aunque el programa de estudios 2011 de 
Educación Física asume, dentro de sus ejes pedagógicos, la equi-
dad de género (SEP, 2012); de igual manera, con la intención de 
garantizar un enfoque inclusivo la educación física, la UNESCO 
recomienda atender todas las medidas apropiadas para eliminar 
la discriminación contra la mujer, y asegurar las mismas oportu-
nidades para participar activamente en el deporte y la educa-
ción física (UNESCO, 2015). En ese sentido, los resultados del 
presene estudio no reflejan una actividad física igualitaria entre 
hombres y mujeres durante la clase educación física. 

Por otra parte, se entiende que existen múltiples factores 
ambientales que pueden determinar la intensidad de la actividad 
física, el gasto energético y la percepción del esfuerzo de los 
estudiantes en la clase de educación física y el recreo (Hernández 
et al., 2010; Hollis et al., 2016; Skala et al., 2012), pero, al analizar 
resultados de estudios realizados en México con similares 
procedimientos metodológicos, utilizando como instrumento de 
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evaluación el SOFIT, corroboran los resultados encontrados en 
esta investigación. Por ejemplo, la evaluación a estudiantes de 
tercero y cuarto grado de primaria en Chihuahua, refiere mayor 
actividad física moderada a vigorosa en niños (42.2%) que en 
niñas (36.8%) (Pérez, 2009). Otra investigación realizada en la 
Ciudad de México en estudiantes de cuarto y quinto grado de 
primaria, reportó una intensidad moderada a vigorosa durante la 
clase de educación física de 32.1% en niños, y 25.7% en niñas 
(Jennings et al., 2009). Otra investigación en Ciudad de México, 
con estudiantes de tercero y quinto grado de primaria, mostró un 
índice de actividad física moderada a vigorosa de 44% en niños 
y 38% en niñas (Gharib et al., 2015). De este modo, se confirma 
que, a pesar de que las clases de educación física son diseñadas y 
planeadas con base en la guía de un programa educativo, existen 
factores que propician un mayor movimiento por parte de los 
estudiantes de género masculino. Por otra parte se destaca, al 
analizar los porcentajes de actividad física moderada a vigorosa 
durante la clase de educación física, que no se alcanzaron 
estándares establecidos internacionalmente por la NASPE, con 
la participación de los estudiantes en una intensidad moderada 
a vigorosa por lo menos del 50% del tiempo de la clase de 
educación física (Banville, 2006). Los resultados en nuestro 
estudio, parcialmente se contradicen a los anteriores, ya que 
muestran mayores valores de índice de actividad física moderada 
a vigorosa en los niños, con 54%, lo que puede obedecer a que, 
en los estudios citados, la metodología fue evaluar de manera 
transversal en una ocasión la clase de educación física, mientras 
que, en el presente estudio, se evaluó en ocho ocasiones a los 
mismos dos grupos, pudiendo ello tener influencia. Sin embargo, 
en nuestros resultados se sigue reflejando una participación 
de las estudiantes de género femenino de 46%, inferior a la 
recomendada por la NASPE (Banville, 2006; NASPE, 2009). Con 
relación al recreo, nuestros valores fueron mayores en niños 
(46%) que en niñas (40.3%), pero no significativos. Estudios 
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reportan porcentajes similares durante el recreo en México, 
con una intensidad moderada a vigorosa de 40% (43% niños, 
36% niñas) (Jennings et al., 2009). Otro estudio que evaluó a 
83 mujeres estudiantes de secundaria (edad 13 a 15 años) en el 
recreo, refirió un 33.7% (Medina et al., 2015).

La relevancia del gasto energético por actividad física 
como factor asociado a la salud, recomendadas por la OMS 
y las guías alimentarias y de actividad física en contexto de 
sobrepeso y obesidad en la población mexicana, no diferencia 
el género, es decir, recomienda en niños y niñas acumular 
por igual 60 minutos diarios de actividad física moderada 
a vigorosa (Bonvecchio et al., 2015; WHO, 2014). En el 
presente estudio existieron, en mayor medida, diferencias 
significativas de gasto energético de los niños respecto a 
las niñas durante la clase de educación física y el recreo. En 
México existen referencias que evaluaron en educación física 
el gasto energético mediante podómetros, reportando un 
promedio de gasto calórico en educación física de 164.21 
Kcal en estudiantes de quinto y sexto grado de la ciudad de 
Colima (Flores et al., 2016). Otra investigación en el contexto 
educativo mexicano, realizada en Ciudad Juárez, evaluó el 
gasto calórico en niños de cuarto a sexto grado de primaria 
mediante podómetros en el recreo, refiriendo, en cuanto a 
género, 87.35 Kcal/30min en niños, y 83.95 Kcal/30min en 
niñas (Zúñiga et al., 2016). Investigaciones han identificado 
que los niños, durante el recreo, realizan mayor actividad física 
moderada a vigorosa que las niñas (Springer et al., 2013); al 
comparar estos resultados con investigaciones realizadas en 
México, a pesar de haber utilizado metodología de evaluación 
diferente, concuerdan con los de nuestra investigación (Zúñiga 
et al., 2016; Flores et al., 2016).

La frecuencia cardiaca fue significativamente mayor en los 
niños que en las niñas. Para conocer los rangos funcionales de 
trabajo físico, se utilizó la fórmula establecida por el Colegio 
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Americano de Medicina del Deporte (ACSM) para establecer 
la frecuencia cardiaca máxima (FCmáx) en niños, calculándose 
de la siguiente manera: FCmáx=206.9–(edad en años×0.67) 
(ACSM, 2011). De esta forma se determinaron los umbrales 
de esfuerzo físico, resultando en clase de educación física en 
los niños de 62% y en las niñas de 58%; de acuerdo con las 
guías de prescripción del ejercicio del ACSM, el porcentaje 
promedio de los hombres representa una intensidad de 
actividad física clasificada como aceptable, y el de las mujeres 
se clasifica en un umbral bajo, para poder obtener beneficios 
de salud como resultado de la actividad física (ACSM, 2011). 
Durante el recreo, los valores de frecuencia cardiaca promedio 
resultaron no significativos, y los porcentajes de esfuerzo físico 
fueron de 57% en niños y 56% en niñas. En la percepción del 
esfuerzo, evaluada mediante la tabla de clasificación gráfica 
de esfuerzo, nuestros datos no muestran consistencia con 
los reportados por Hernández et al. (2010), quienes refieren 
diferencias significativas por género, lo que se puede explicar 
porque la intensidad en la clase de educación física en esta 
investigación fue menor a la realizada en ese estudio. Por otra 
parte, en nuestra investigación, los valores de la frecuencia 
cardiaca no fueron equivalentes a los establecidos en la tabla de 
clasificación gráfica de esfuerzo, donde valores de percepción 
por arriba de 5 representan frecuencias cardiacas entre 130 y 
140 (lat/min), dado que fueron evaluadas con una ecuación 
diferente, por lo cual podría existir un sesgo para la edad con 
relación a la metodología utilizada en nuestro estudio, con 
ecuaciones para niños (ACSM, 2011; Yelling et al., 2002).

Como conclusión, al identificar menor intensidad de 
actividad física en mujeres durante la  clase de educación física, 
se recomienda, con base en la guía del programa de estudios SEP 
2011, que los profesionales de la educación física realicen una 
intervención docente con estrategias didácticas y contenidos 
que, equitativamente, involucren en el movimiento a los 
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estudiantes de ambos géneros, propiciando así una educación 
física de calidad, como lo establece la UNESCO. 
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