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Resumen 

Problema: diversas cuestiones permanecen aún por ser aclaradas en la relación entre la capacidad 

para realizar actividad física, el funcionamiento cognitivo y el rendimiento académico en 

adolescentes. Objetivo: analizar la relación entre condición física, educación física y rendimiento 

académico según sexo y grupo de escolarización. Método: estudio descriptivo-transversal con 37 

adolescentes (43,2% chicas) de 14-16 años de edad. Se emplearon los test de Cooper, salto 

horizontal, carrera 5 x 10m y las calificaciones académicas. Se categorizó a los participantes según 

grupo de escolarización (ordinario vs bilingüe), condición física (menor vs mayor), rendimiento 

académico (menor vs mayor) y rendimiento académico en educación física (menor vs mayor). 

Resultados: los chicos del grupo bilingüe tuvieron un mejor rendimiento académico en inglés (p = 

,032); las chicas del grupo ordinario mostraron una mayor fuerza muscular en el tren inferior (p = 

,030) y velocidad-agilidad (p = ,049); las chicas del grupo bilingüe presentaron una mayor capacidad 

aeróbica y un mejor rendimiento académico global (p = ,049 en ambos casos). Las chicas con menor 

condición física global mostraron un mayor nivel en inglés (p = ,029). Tanto los chicos como las 

chicas con menor rendimiento académico global, mostraron una mejor condición física global (p = 

,049 en ambos casos). Por último, los chicos con mayor rendimiento académico en educación física, 

mostraron registros superiores en geografía e historia (p = ,005), mientras que las chicas con mayor 

rendimiento académico en educación física presentaron un mejor rendimiento académico global 

(p = ,007). Conclusión: estudios longitudinales y prospectivos podrían analizar el efecto moderador 

del grupo de escolarización sobre la relación entre condición física y rendimiento académico, así 
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como el impacto de la realización de una sesión diaria de educación física sobre el rendimiento 

académico global. 

Palabras clave: actividad física, condición física, rendimiento académico, rendimiento cognitivo, 

educación secundaria, bilingüismo. 

Abstract  

Problem: various issues remain to be clarified in the relationship between the ability to perform 

physical activity, cognitive functioning and academic performance in adolescents. Objective: to 

analyze the relationship between physical condition, physical education and academic 

performance according to sex and schooling group. Method: descriptive-cross-sectional study with 

37 adolescents (43.2% girls) aged 14-16. The Cooper test, horizontal jump, 5 x 10m run and 

academic qualifications were used. Participants were categorized according to schooling group 

(ordinary vs. bilingual), physical condition (lower vs. higher), academic performance (lower vs. 

higher) and academic performance in physical education (lower vs. higher). Results: boys in the 

bilingual group had a better academic performance in English (p = .032); the girls in the ordinary 

group showed greater muscular strength in the lower body (p = .030) and speed-agility (p = .049); 

the girls in the bilingual group had a higher aerobic capacity and better overall academic 

performance (p = .049 in both cases). The girls with the lowest overall physical condition showed 

a higher level in English (p = .029). Both the boys and girls with the lowest overall academic 

performance showed a better overall physical condition (p = .049 in both cases). Finally, the boys 

with the highest academic performance in physical education showed higher records in geography 

and history (p = .005), while the girls with the highest academic performance in physical education 

presented better overall academic performance (p = .007). Conclusion: longitudinal and 

prospective studies could analyze the moderating effect of the schooling group on the relationship 

between physical fitness and academic performance, as well as the impact of performing a daily 

session of physical education on overall academic performance. 

Keywords: physical activity, physical condition, academic performance, cognitive performance, 

secondary education, bilingualism. 

Introducción 

La correlación entre salud y estilo de vida en la adolescencia se encuentra bien definida en la 

literatura científica (Ortega et al., 2005, 2011). La actividad física constituye una de las conductas 

más influyentes para la adopción de un estilo de vida activo y saludable (Capdevila et al., 2015; 

Pertusa et al., 2018). Los efectos de la realización habitual de actividad física pueden ser 

observables a través de la mejora de la condición física (Nieto et al., 2020; Secchi et al., 2014). Se 

ha descrito que un estado óptimo de condición física tiene efectos consistentes sobre la salud física 

y mental desde las primeras etapas del desarrollo ontogénico (Ortega et al., 2008). Asimismo, se 
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ha sugerido la existencia de una asociación entre la condición física, las funciones ejecutivas y el 

rendimiento cognitivo (Goldfield et al., 2019). 

Durante los últimos años, especialistas en pedagogía y psicología de la actividad física y el deporte 

han puesto el foco de atención en el rol que desempeña la condición física condición física y la 

educación física en el rendimiento académico de los adolescentes (Ardoy et al., 2013; Godoy et al., 

2015; Marques et al., 2017; McPherson et al., 2018; Sebastiá-Amat et al., 2019; Yáñez et al., 2016). 

Recientes investigaciones, sobre todo de corte transversal, han concluido que la condición física 

(evaluada mediante test de campo) muestra una relación lineal y positiva con el rendimiento 

académico (obtenido mediante diversos instrumentos, fundamentalmente, las calificaciones 

académicas) (Delgado-Floody et al., 2019; Navarro-Aburto et al., 2017; Villena et al., 2015).  

Se ha descrito que la robustez de esta asociación puede variar en función de las capacidades físicas 

evaluadas y otros elementos diferenciadores, como el origen sociocultural de los participantes, el 

sexo, la edad y el tipo de habilidad cognitiva implicada en las asignaturas objeto de estudio 

(Ahumada-Padilla et al., 2020; Cancela et al., 2016; Castro et al., 2016; Pertusa et al., 2018). Se ha 

constatado, por un lado, que la capacidad aeróbica es la cualidad física que predice con mayor 

consistencia la probabilidad de obtener mejores calificaciones académicas, con independencia del 

curso académico y del sexo, especialmente en aquellas áreas vinculadas al razonamiento 

matemático y las capacidades espaciales (Cancela et al., 2016; Gil et al., 2019); y, por otro lado, se 

ha descrito que la fuerza muscular podría ser el indicador de la condición física que presenta una 

relación menos consistente con el rendimiento académico global (Bobadilla et al., 2019). 

No obstante, los hallazgos de algunos estudios muestran resultados contradictorios. O bien 

reportan hallazgos poco consistentes o correlaciones débiles (López, 2018); o bien concluyen que 

los adolescentes con mejores registros en pruebas de condición física tienen peores niveles de 

rendimiento académico (Valdes & Yanci, 2016). Asimismo, revisiones de la literatura científica han 

planteado la necesidad de abordar diversas cuestiones que pueden ayudar a esclarecer en mayor 

medida la asociación entre condición física y rendimiento académico (Conde & Tercedor, 2015). 

Una de estas cuestiones refiere al bilingüismo. Durante las últimas décadas, las políticas 

educativas, con la finalidad de mejorar el rendimiento académico, reducir el fracaso escolar y 

facilitar el acceso al mercado laboral han concedido un gran peso a la enseñanza en modalidad 

bilingüe (Tolstrup et al., 2014); además de incrementar el tiempo en asignaturas troncales como 

las matemáticas, la lengua o las ciencias, en detrimento de asignaturas como la educación física 

(Rasberry et al., 2011).  

En contraposición, diversos estudios reivindican el rol de la actividad física en el ámbito educativo, 

situando a los institutos como centros promotores de la salud fomentando el desplazamiento 

activo, estableciendo descansos activos mediante actividad física y, sobre todo, con el incremento 

de las horas lectivas en educación física, ya que no solo no perjudica el rendimiento académico de 

los estudiantes, sino que favorece el rendimiento cognitivo a través de la mejora de las funciones 
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ejecutivas, lo que conlleva, a su vez, a mejorar el éxito académico (Ardoy et al., 2013; Marques et 

al., 2017; Melero-Cañas et al., 2021), especialmente en las chicas, quienes parecen beneficiarse en 

mayor medida de los efectos positivos de la actividad física (Sebastiá-Amat et al., 2019).  

Por tanto, el objetivo del estudio fue analizar la relación entre condición física, educación física y 

rendimiento académico en una muestra de adolescentes según sexo y grupo de escolarización. 

Método 

Diseño y participantes 

Estudio descriptivo transversal con 37 adolescentes (43,2% chicas), de 14-16 años de edad (M ± 

DE: 16,05 ± ,89 años). Los participantes cursaban 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en 

un instituto público, de entorno urbano, de la provincia de Murcia-España. Los participantes fueron 

seleccionados por conveniencia. Los criterios de inclusión fueron: tener un porcentaje mínimo de 

asistencia al instituto del 90% durante el primer trimestre del curso 2020/21; realizar todos los test 

de condición física; no recibir atención educativa como alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo según el Decreto 220/2015 (Boletín Oficial de la Región de Murcia 203, 2015); y 

no padecer ningún tipo de patología que impidiese la realización de pruebas físicas en óptimas 

condiciones. Se excluyeron a aquellos estudiantes que no presentaron el consentimiento 

informado. 

La investigación respetó los principios de la Declaración de Helsinki (World Medical Association, 

2013). Se verificó la lista TREND para la evaluación de diseños no aleatorizados (Des Jarlais et al., 

2004). 

Instrumentos 

La condición física fue evaluada mediante dos test de la batería Eurofit (INEF, 1992) y el test de 

Cooper (Cooper, 1968) (Tabla 1). Los test permiten una valoración completa de la condición física 

(Penry et al., 2011; Ruiz et al., 2009), y muestran una relación consistente con la salud, según los 

postulados del American College of Sport Medicine (Ferguson, 2014). 

Para medir la capacidad aeróbica se administró el test de Cooper. La velocidad-agilidad fue medida 

empleando el test 5 x 10m. La fuerza muscular del tren inferior se midió con el test de salto 

horizontal. El test de Cooper se realizó una sola vez, mientras que en los test de 5 x 10m y salto 

horizontal se realizaron dos ensayos, registrando el mejor resultado en ambos. El tiempo se 

registró con un cronómetro (M430, Polar, Vihiluoto, Finlandia). Para registrar la distancia en el test 

de salto horizontal, se empleó una cinta métrica de fibra de vidrio (74-Y100M, CST/Berger, Chicago, 

USA). Con los resultados de los test, se calculó un valor ajustado por sexo de condición física global 

(0-10). Siguiendo el procedimiento de Rosa et al., (2018), a partir de esta puntuación se categorizó 

a los participantes en dos grupos: menor (X < P50) y mayor (X ≥ P50) (en ambos grupos, P50 = 5,3). 
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Tabla 1. Instrumentos del estudio. 

Factor/Indicador Test Descripción 

Cardiorrespiratorio/ 

Resistencia aeróbica 

Cooper  Se realizó en una pista de 200 metros del instituto con marcas 

establecidas cada 5 metros. Los participantes fueron instruidos y 

motivados para recorrer la mayor distancia posible en un periodo 

de 12 minutos, permitiendo caminar si el participante no pudo 

completar el tiempo de la prueba corriendo. 

Motor/  

Velocidad-agilidad 

5 x 10m En una superficie no deslizante, se realizaron cinco 

desplazamientos ida-vuelta a la máxima velocidad posible entre 

dos líneas separadas 10 metros. 

Muscular/  

Fuerza muscular del 

tren inferior 

Salto horizontal a 

pies juntos 

Se realizó en una superficie no deslizante; partiendo desde una 

línea, sin impulso, con pies juntos y balanceo previo de brazos. 

Para obtener el rendimiento académico se siguió el procedimiento de Guillamón et al. (2021), 

solicitando al jefe de estudios del instituto las calificaciones de las asignaturas que son comunes 

en el currículo de ESO de la Región de Murcia (lengua castellana, matemáticas, geografía e historia, 

primera lengua extranjera -inglés- y educación física) según el Decreto 220/2015 (Boletín Oficial 

de la Región de Murcia 203, 2015). Se categorizó a los participantes en dos grupos de 

escolarización: ordinario, cuando cursaban todas las asignaturas en español; y bilingüe, cuando 

cursaban al menos dos asignaturas en lengua inglesa (5 horas a la semana). Se calculó el 

rendimiento académico global como la media aritmética de todas las asignaturas (0-10). Los 

participantes fueron categorizados en dos grupos: menor (X < P50) y mayor (X ≥ P50) (chicos, P50 = 

5,6; chicas, P50 = 7,8). 

Por último, se clasificó a los participantes en dos grupos según el rendimiento académico en 

educación física (0-10): menor (X < P50) y mayor (X ≥ P50) (Chicos, P50 = 6,0; chicas, P50 = 8,0). 

Procedimiento 

El trabajo de campo fue realizado durante diciembre de 2020. Participaron un investigador 

principal, otro auxiliar y el profesor de educación física del centro (todos graduados en ciencias del 

deporte). Se instruyó a los participantes sobre el protocolo de los test. Se les recomendó no realizar 

actividad física intensa las 48 horas anteriores a la ejecución de las pruebas, no alterar la 

alimentación habitual, y vestir ropa deportiva cómoda. Los participantes se organizaron en cuatro 

grupos para la administración de las pruebas, que se realizaron en una sola sesión (de 9:00 a 12:00 

horas), siguiendo este orden: salto horizontal, 5 x 10m y test de Cooper, dejando un intervalo de 

descanso entre pruebas. Se realizó un calentamiento de 10 minutos basado en movilidad articular 

dinámica.  
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Análisis estadístico 

Se realizó un análisis de normalidad aplicando la prueba de Shapiro-Wilk. Las diferencias entre 

grupos fueron examinadas mediante la prueba U de Mann-Whitney para las variables continuas y 

el test Chi-cuadrado de Pearson para las variables categóricas. Todos los análisis presentan 

descriptivos básicos. Se calculó el tamaño del efecto con el test d de Cohen. Se utilizó el programa 

SPSS (23.0v., Chicago, Illinois, EE. UU.). La significancia estadística se fijó a un valor p d» ,05. 

Resultados 

La Tabla 2 presenta las diferencias en condición física y rendimiento académico según sexo. Los 

resultados mostraron un mejor rendimiento en salto horizontal a favor de los chicos (p = ,025), no 

detectándose diferencias en el resto de variables. Con relación a las variables de rendimiento 

académico, las chicas mostraron valores promedio superiores a los chicos en geografía e historia, 

lengua castellana, matemáticas, inglés, educación física y rendimiento académico global (p entre 

,005 y < ,001). En el análisis de la distribución de la muestra según el desempeño en educación 

física, se observó una prevalencia superior de chicas con un rendimiento mayor que los chicos (p 

= ,039). 

Tabla 2. Diferencias en la condición física y rendimiento académico según sexo. 

 Chicos (n = 21) Chicas (n = 16)  

 M ± DE M ± DE Z 

Cooper (m) 2202,4 ± 657,4 1977,5 ± 491,4 -1,153 

Salto horizontal (cm) 182,5 ± 36,8 154,3 ± 23,7 -2,245* 

5 x 10m (s) 14,8 ± 1,7 15,5 ± 1,4 -1,334 

Cooper (0-10) 5,2 ± 2,8 5,4 ± 2,8 -,232 

Salto horizontal (0-10) 5,4 ± 3,0 5,3 ± 2,9 -,108 

5 x 10m (0-10) 5,6 ± 2,7 4,3 ± 2,4 -1,426 

VO2 máx. (mL/kg-1/min-1)   37,5 ± 14,5 32,5 ± 10,8 -1,153 

Condición física global (0-10) 5,4 ± 2,5 5,0 ± 1,8 -,415 

Menor, n (%)  8 (53,3) 7 (46,7) ,727 

Mayor, n (%) 13 (59,1) 9 (40,9) ,067 

Geografía e historia (0-10) 7,0 ± 1,7 8,5 ± 1,1 -2,840** 

Lengua castellana (0-10) 5,8 ± 1,6 7,3 ± 1,0 -3,006** 

Matemáticas (0-10) 5,1 ± 2,1 7,6 ± 1,4 -3,158*** 

Inglés (0-10) 5,0 ± 1,6 7,3 ± 1,3 -3,743*** 

Educación física (0-10) 5,8 ± 1,2 7,4 ± 1,3 -3,740** 

Menor, n (%)  16 (88,9) 2 (11,1) 10,881*** 

Mayor, n (%) 5 (26,3) 14 (73,7) 4,263* 

Rendimiento académico global (0-10) 5,7 ± 1,1 7,6 ± ,9 -4,012*** 

Menor, n (%)  11 (50) 11 (50) 1,000 

Mayor, n (%) 10 (66,7) 5 (33,3) 1,667 

*p < .05; **p < .01; ***p < .001. Δ Tamaño del efecto: índice de Cohen por debajo de ,2 en todas las variables. 
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En la Tabla 3 se muestran los valores de condición física y rendimiento académico para ambos 

sexos clasificados por grupo académico. En los chicos se detectaron diferencias significativas en 

inglés a favor del grupo bilingüe (p = ,032), no observándose diferencias en las demás variables. 

Con respecto a las chicas, los resultados arrojados mostraron, por un lado, diferencias a favor del 

grupo bilingüe en test de Cooper, deciles del test de Cooper, VO2 máx., geografía e historia, 

matemáticas y rendimiento académico global, así como una prevalencia superior de rendimiento 

mayor en educación física (p entre ,014 y ,049); por otro lado, el grupo ordinario presentó valores 

promedio superiores en salto horizontal y 5 x 10m, así como en deciles del salto horizontal y 5 x 

10m (p entre ,030 y ,049). 

Tabla 3. Diferencias en la condición física y rendimiento académico según grupo de escolarización. 

 Ordinario (n = 12) Bilingüe (n = 9)  

Chicos  Media ± DE Media ± DE Z 

Cooper (m) 2041,7 ± 693,4 2416,7 ± 573,4 -1,213 

Salto horizontal (cm) 178,5 ± 34,8 187,9 ± 40,7 -,428 

5 x 10m (s) 14,3 ± 1,4 15,3 ± 1,9 -1,032 

Cooper (0-10) 4,5 ± 3,0 6,1 ± 2,4 -1,323 

Salto horizontal (0-10) 5,2 ± 3,2 5,8 ± 2,8 -,394 

5 x 10m (0-10) 6,2 ± 2,6 4,9 ± 2,9 -1,073 

VO2 máx. (mL/kg-1/min-1)   33,9 ± 15,3 42,2 ± 12,6 -1,213 

Condición física (0-10) 5,3 ± 2,6 5,6 ± 2,4 -,143 

Menor, n (%) 8 (61,5) 5 (38,5) ,692 

Mayor,  n (%) 4 (50,0) 4 (50,0) < ,001 

Geografía e historia (0-10) 6,4 ± 1,8 7,7 ± 1,3 -1,706  

Lengua castellana (0-10) 5,8 ± 1,4 5,8 ± 1,9 -,399 

Matemáticas (0-10) 5,1 ± 2,2 5,2 ± 2,0 -,180 

Inglés (0-10) 4,4 ± 1,6 5,9 ± 1,2 -2,149* 

Educación física (0-10) 5,6 ± 1,2 6,0 ± 1,2 -,845 

Menor, n (%) 10 (62,5) 6 (37,5) 1,000 

Mayor,  n (%) 2 (40,0) 3 (60,0) ,200 

Rendimiento académico global (0-10) 5,5 ± 1,3 6,0 ± ,9 -1,680  

Menor, n (%) 8 (72,7) 3 (27,3) 2,273 

Mayor,  n (%) 4 (40,0) 6 (60,0) ,400 

 Ordinario (n = 9) Bilingüe (n = 13)  

Chicas  Media ± DE Media ± DE Z 

Cooper (m) 1506,7 ± 300,2 2086,2 ± 467,5 -1,967* 

Salto horizontal (cm) 183,3 ± 2,9 147,6 ± 21,0 -2,169* 

5 x 10m (s) 14,0 ± ,9 15,8 ± 1,3 -1,951* 

Cooper (0-10) 2,7 ± 1,5 6,1 ± 2,6 -1,903* 

Salto horizontal (0-10) 8,7 ± ,6 4,5 ± 2,7 -2,170* 

5 x 10m (0-10) 7,0 ± 2,0 3,7 ± 2,1 -2,155* 

VO2 máx. (mL/kg-1/min-1)   22,1 ± 6,6 34,9 ± 10,3 -1,967* 

Condición física global (0-10) 6,1 ± 1,1 4,8 ± 1,8 -1,708 

Menor, n (%) 2 (22,2) 7 (77,8) 2,778 
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Mayor,  n (%) 1 (14,3) 6 (85,7) 3,571* 

Geografía e historia (0-10) 7,0 ± 1,0 8,8 ± ,8 -2,455* 

Lengua castellana (0-10) 7,0 ± 1,0 7,3 ± 1,0 -,421 

Matemáticas (0-10) 6,0 ± ,0 7,9 ± 1,3 -2,095* 

Inglés (0-10) 7,0 ± 1,0 7,4 ± 1,4 -,417 

Educación física (0-10) 6,7 ± 1,5 7,5 ± 1,2 -1,197 

Menor, n (%) 1 (50,0) 1 (50,0) < ,001 

Mayor,  n (%) 2 (14,3) 12 (85,7) 7,143** 

Rendimiento académico global (0-10) 6,7 ± ,6 7,8 ± ,9 -1,971* 

Menor, n (%) 3 (27,3) 8 (72,7) 2,273 

Mayor,  n (%) 0 (0,0) 5 (100,0) - 

*p < .05; **p < .01; ***p < .001. Δ Tamaño del efecto: índice de Cohen por debajo de ,3 en todas las variables. 

En la Tabla 4 se presenta el análisis de las diferencias en rendimiento académico para ambos sexos, 

según el nivel de condición física. En los chicos no se detectaron diferencias significativas. En las 

chicas se observaron diferencias en inglés a favor del grupo con menor condición física (p = ,029). 

Tabla 4. Diferencias en rendimiento académico según condición física global. 

 Menor (n = 9) Mayor (n = 7)  
Chicos M ± DE M ± DE Z 

Geografía e historia (0-10) 7,4 ± 1,7 6,3 ± 1,7 ,160 
Lengua castellana (0-10) 6,2 ± 1,2 5,0 ± 1,9 ,104 
Matemáticas (0-10) 5,2 ± 1,7 5,1 ± 2,7 ,971 
Inglés (0-10)  5,0 ± 1,6 5,1 ± 1,6 ,738 
Educación física (0-10) 5,7 ± 1,2 5,9 ± 1,2 ,736 
Rendimiento académico global (0-10) 5,9 ± 1,1 5,4 ± 1,1 ,178 

 Menor (n = 13) Mayor (n = 8)  
Chicas  M ± DE M ± DE Z 

Geografía e historia (0-10) 8,8 ± 1,0 8,1 ± 1,2 -1,023 
Lengua castellana (0-10) 7,3 ± 1,0 7,1 ± 1,1 -,442 
Matemáticas (0-10) 7,3 ± 1,3 7,9 ± 1,6 -,769 
Inglés (0-10)  7,9 ± 1,1 6,6 ± 1,3 -2,189* 
Educación física (0-10) 7,7 ± ,5 7,0 ± 1,8 -,353 
Rendimiento académico global (0-10) 7,8 ± ,7 7,3 ± 1,2 -,909 

*p < .05; **p < .01; ***p < .001. Δ Tamaño del efecto: índice de Cohen por debajo de ,2. 

La Tabla 5 muestra el análisis de la condición física para ambos sexos según el nivel de rendimiento 

académico global. En los chicos, el grupo con menor rendimiento académico global mostró un 

mejor desempeño en 5 x 10m y una mejor condición física global (p = ,018 y p = ,049, 

respectivamente). En las chicas, el grupo con menor rendimiento académico global mostró, en este 

caso, un mejor desempeño en salto horizontal, además de una mejor condición física global (p = 

,049 y p = ,026, respectivamente). 
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Tabla 5. Diferencias en condición física según rendimiento académico global. 

 Menor (n = 11) Mayor (n = 10)  

Chicos M ± DE M ± DE Z 

Cooper (m) 2400,0 ± 646,5 1985,0 ± 629,0 -1,379 

Salto horizontal (cm) 196,9 ± 41,5 166,7 ± 23,7 -1,628 

5 x 10m (s) 14,0 ± 1,5 15,6 ± 1,5 -2,363* 

Condición física global (0-10) 6,5 ± 2,5 4,3 ± 1,9 -1,909* 

VO2 máx. (mL/kg-1/min-1) 41,8 ± 14,2 32,7 ± 13,8 -1,379 

 Menor (n = 11) Mayor (n = 5)  

Chicas  M ± DE M ± DE Z 

Cooper (m) 1934,5 ± 552,5 2072,0 ± 354,9 -,571 

Salto horizontal (cm) 163,4 ± 22,9 134,4 ± 8,8 -2,226* 

5 x 10m (s) 15,0 ± 1,3 16,5 ± 1,1 -1,756 

Condición física global (0-10) 5,5 ± 1,9 4,0 ± 1,1 -1,841* 

VO2 máx. (mL/kg-1/min-1) 31,6 ± 12,2 34,6 ± 7,8 -,571 

*p < .05; **p < .01; ***p < .001. Δ Tamaño del efecto: índice de Cohen por debajo de ,2 en todas las variables. 

El análisis de las diferencias en rendimiento académico para ambos sexos según el rendimiento en 

educación física se presenta en la Tabla 6. Los chicos con mayor rendimiento en educación física 

tuvieron un mejor desempeño en geografía e historia (p = ,005); mientras que las chicas con mayor 

rendimiento en educación física mostraron valores promedio superiores en geografía e historia, 

inglés y rendimiento académico global (p entre ,049 y < ,01). 

Tabla 6. Diferencias en rendimiento académico según desempeño en educación física. 

 Menor (n = 16) Mayor (n = 5)  

Chicos M ± DE M ± DE Z 

Geografía e historia (0-10) 6,4 ± 1,5 8,8 ± ,8 -2,783** 

Lengua castellana (0-10) 5,6 ± 1,1 6,2 ± 2,8 -,886 

Matemáticas (0-10) 4,8 ± 1,6 6,2 ± 3,1 -,545 

Inglés (0-10) 4,8 ± 1,6 5,8 ± 1,6 -1,058 

Rendimiento académico global† (0-10) 5,4 ± ,9 6,7 ± 1,9 1,451 

 Menor (n = 2) Mayor (n = 14)  

Chicas M ± DE M ± DE Z 

Geografía e historia (0-10) 6,5 ± ,7 8,8 ± ,8 -2,301** 

Lengua castellana (0-10) 6,5 ± ,7 7,4 ± 1,0 -1,160 

Matemáticas (0-10) 6,0 ± ,0 7,8 ± 1,4 -1,648 

Inglés (0-10) 5,5 ± ,7 7,6 ± 1,2 -2,134* 

Rendimiento académico global† (0-10) 6,1 ± ,2 7,8 ± ,8 -2,248** 

† No incluye las calificaciones en la asignatura de educación física. *p < .05; **p < .01; ***p < .001. Δ Tamaño del efecto: 

índice de Cohen por debajo de ,2 en todas las variables. 
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Discusión 

El objetivo del estudio fue analizar la relación entre condición física y rendimiento académico en 

una muestra de adolescentes de 14-16 años según sexo y grupo de escolarización. 

Diferencias en la condición física y el rendimiento académico según sexo 

Al comparar los resultados arrojados en el presente estudio con los reportados en otros trabajos 

realizados con adolescentes de la misma edad, se puede considerar que el nivel de condición física 

de la muestra objeto de estudio presentó valores dentro de la normalidad (Ortega et al., 2005, 

2011). Al analizar las diferencias según sexo, los valores promedio registrados muestran un mejor 

desempeño físico de los chicos frente a las chicas, en coherencia con lo establecido en la literatura 

científica (Chacón, 2017; Nieto et al., 2020; Secchi et al., 2014). Al profundizar en este análisis, los 

resultados indican la existencia de diferencias significativas en salto horizontal. Este hallazgo 

muestra que los chicos tienen una mayor fuerza muscular en el tren inferior que las chicas, lo que 

concuerda con lo reportado en un estudio realizado con adolescentes chilenos de la misma edad 

(n = 408) y que empleó el mismo test de campo (Godoy et al., 2015). Estudios realizados con una 

metodología similar, pero empleando instrumentos diferentes, se muestran coherentes con este 

mismo hallazgo, como el de Bobabilla et al. (2019), en 457 adolescentes chilenos de 14-19 años, 

empleando el test Squat Jump en plataforma de salto DMJUMP, y el de Valdes y Yanci (2016), en 

156 adolescentes españoles de 15-17 años, utilizando el test de salto vertical con 

contramovimiento y manos libres. Cancela et al. (2016), en un estudio longitudinal con 100 

adolescentes españoles, con una media de edad de 16.05 ± ,35 años, empleando el test de salto 

horizontal, encontraron resultados similares durante los tres años de duración del estudio.  

Las razones detrás de estas diferencias en el rendimiento podrían plantearse desde una doble 

perspectiva; por lado, la interacción de factores biológicos, con un incremento en la producción de 

hormonas anabólicas a favor de los chicos, que favorece un mayor porcentaje de masa muscular 

con un menor nivel de tejido adiposo, lo que contribuye a incrementar los niveles de hipertrofia y 

fuerza muscular (Gouveia et al., 2021); y, por otro lado, la interacción de factores socioculturales 

como los cambios en los intereses sociales, la presión de grupo y la falta de motivación, que pueden 

condicionar las preferencias físico-deportivas, lo que puede repercutir en un menor nivel de 

actividad física extraescolar de las chicas frente a los chicos, así como un mejor rendimiento de los 

chicos en aquellas actividades con un mayor componente muscular (Maia et al., 2012). 

Aunque algunos de los supuestos sobre el rendimiento académico diferencial chicos versus chicas 

a partir de características cognitivas están siendo puestos en entredicho en la actualidad, la 

evidencia sugiere que las chicas se muestran más eficaces en aspectos relacionados con las 

capacidades verbales, mientras que los chicos destacan en razonamiento matemático y 

capacidades espaciales (Centeno et al., 2019). Estas evidencias parecen no corroborarse en el 

presente estudio, ya que los resultados arrojados muestran diferencias en el rendimiento 
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académico global a favor de las chicas consecuencia de un mejor desempeño en todas las 

asignaturas. Este hallazgo podría ser debido a la mayor preocupación de las chicas por desarrollar 

las tareas de aprendizaje de forma satisfactoria (Murberg & Bru, 2004) o a una mayor preocupación 

por el futuro académico (García-Ros & Pérez-González, 2016).  

Los resultados del presente trabajo coinciden parcialmente con lo encontrado por Cancela et al. 

(2016), que reportaron diferencias en matemáticas, mientras que no encontraron ningún tipo de 

diferencia entre sexos en lengua castellana; Bobabilla et al. (2019), que observaron diferencias en 

las dos asignaturas analizadas (lengua y matemáticas); y Valdes & Yanci (2016), que detectaron 

diferencias tanto en la media global como en todas las asignaturas analizadas (lengua castellana, 

inglés y matemáticas, entre otras), a excepción de educación física. Sin embargo, Yáñez et al. 

(2016), en un estudio realizado con 124 adolescentes de 18 años, informaron de unas notas de 

enseñanza media desde 1º hasta 4º curso más positivas en chicos, que además mostraron en 4º 

curso mejores calificaciones en matemáticas y en promedio general en comparación con las chicas. 

Otro estudio realizado, en este caso con 12338 adolescentes de 13-14 años, registró un mejor 

rendimiento de las chicas en lengua, en contraposición a las asignaturas de matemáticas, geografía 

e historia y rendimiento académico global donde los chicos mostraron mejores calificaciones 

(Ahumada-Padilla et al., 2020). 

Diferencias en la condición física y el rendimiento académico según el grupo de escolarización 

No hemos encontrado estudios que analicen las diferencias en condición física y rendimiento 

académico según grupo de escolarización, lo que impide realizar comparaciones directas. En 

relación a la condición física, los resultados del presente trabajo no mostraron, en los chicos, 

diferencias entre los grupos académicos; en cambio, en las chicas sí se observaron diferencias 

significativas. Así, las chicas del grupo ordinario mostraron valores superiores en fuerza muscular 

del tren inferior y velocidad-agilidad; en cambio, las chicas del grupo bilingüe tuvieron registros 

superiores en capacidad aeróbica, VO2 máx. y una prevalencia superior de mayor condición física. 

Para explicar estos resultados, se podría considerar como hipótesis que los valores de la media de 

algunos sujetos pudiesen favorecer las diferencias registradas. Sin embargo, los valores de la 

mediana de los test confirman estos hallazgos (datos no mostrados). Otras covariables no incluidas 

en el estudio, tales como el estado de peso o el nivel de actividad física, podrían aclarar estas 

diferencias. Es probable que el estado de peso no influya en los resultados por su potente relación 

con las tres pruebas (Nieto et al., 2020; Secchi et al., 2014). Por tanto, las diferencias en salto 

horizontal y 5 x 10m podrían ser debidas al mejor rendimiento de los factores derivados del 

metabolismo anaeróbico del grupo ordinario; mientras que las desigualdades en el test de Cooper, 

podrían estar causadas por aspectos como un mayor nivel de actividad física o un mejor 

rendimiento del metabolismo aeróbico del grupo bilingüe (Maia et al., 2012; Nieto et al., 2020; 

Ortega et al., 2008). 
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Con respecto al rendimiento académico, los resultados de este trabajo muestran en los chicos, un 

mejor desempeño en inglés que sus semejantes del grupo ordinario, no hallándose diferencias en 

el resto de variables analizadas. En el caso de las chicas, aquellas que pertenecían al grupo bilingüe 

mostraron un mejor desempeño en geografía e historia, matemáticas y rendimiento académico 

global, así como una prevalencia superior de rendimiento mayor en educación física. Según 

Tolstrup et al. (2014), el profesorado de programas bilingües muestra mayor dedicación, 

motivación e innovación en su desempeño docente. Este hecho, unido al mayor interés mostrado 

por el alumnado asistente a dichos programas, podría favorecer un rendimiento académico 

superior; sin embargo, es necesario tener en cuenta que, llevar a cabo el proceso de aprendizaje 

en una lengua no materna, dificulta la comprensión y asimilación de los contenidos, lo que puede 

terminar repercutiendo en un menor rendimiento académico (Ródenas, 2018). En este sentido, 

Agraso-López et al. (2021), en un estudio realizado en 256 adolescentes de 12 a 17 años, afirmaron 

que los niveles de satisfacción y rendimiento en las clases de educación física son menores cuando 

las clases se imparten en inglés. Sobre esto, Fernández-Sanjurjo (2014) ya advirtió que el alumnado 

participante en programas bilingües puede sacrificar un mejor rendimiento académico en favor de 

una mayor riqueza lingüística.  

Diferencias en el rendimiento académico según la condición física global 

En el presente estudio, el rendimiento académico de los participantes según el nivel de condición 

física no mostró diferencias, a excepción de la asignatura de inglés, donde las chicas con menor 

condición física tuvieron calificaciones superiores que sus semejantes con mayor nivel. Esto 

coincide, en cierta medida, con lo expuesto por Valdes y Yanci (2016), quienes observaron tanto 

en chicos como en chicos y chicas practicantes de deporte de competición, una mayor frecuencia 

de actividad física por la tarde, obteniendo mejores resultados en los test de condición física, pero 

con niveles de rendimiento académico inferiores frente a las chicas y a los chicos y chicas no 

practicantes de deporte competitivo, respectivamente. Sin embargo, Villena et al. (2015), en un 

estudio experimental realizado con 144 adolescentes que cursaban 4º nivel de la ESO, encontraron 

relaciones positivas en ambos sexos con el rendimiento académico en las pruebas de resistencia, 

velocidad y flexibilidad, no detectándose dicha asociación con la prueba de abdominales por 

minuto; al contrario de lo reportado por Navarro-Aburto et al. (2017) en 18363 adolescentes 

chilenos, donde además del resto de pruebas de campo, el test de abdominales registró una 

asociación más robusta con el rendimiento académico.  

Otro trabajo, realizado por Castro et al. (2015) con 338 adolescentes de la ESO y 1º de bachillerato, 

concluyeron en la existencia, en ambos sexos, de una relación positiva entre condición física y 

rendimiento académico, variando en función de las pruebas (se encontraron asociaciones en todas 

las pruebas de la batería Eurofit, pero sobre todo en la flexibilidad), el origen de los participantes 

(las asociaciones en el grupo inmigrante fueron puntuales) y el curso (no se observaron 

asociaciones en 1º de bachillerato). Algunos estudios concluyen que, tanto chicos como chicas con 
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una buena condición física, tienen más probabilidades de alcanzar un buen rendimiento académico 

(Ahumada-Padilla et al., 2020; Godoy et al., 2015). En este sentido, se ha descrito que, en 

adolescentes, la mejora de la condición cardiovascular y la flexibilidad a partir de la realización 

sistemática de actividad física podría tener efectos positivos sobre el rendimiento académico (Gil 

et al., 2019; Monzonís et al., 2020). A este respecto, Capdevila et al. (2015) afirman que los 

adolescentes deportistas tienen mejores hábitos de estudio, planifican mejor su tiempo libre 

dedicando menos tiempo al ocio sedentario, y presentan mejor actitud frente a los estudios, lo 

que contribuye a un mejor rendimiento académico; aunque conviene resaltar que el número total 

de horas de práctica deportiva no parece tener efectos consistentes sobre el rendimiento 

académico (Chacón et al., 2017).  

Otras variables sí parecen tener una relación más consistente; en este sentido, Ruiz-Ariza et al. 

(2019) concluyen que, tanto los chicos como las chicas con un mayor apoyo parental instrumental 

hacia la actividad física, y las chicas de padres más activos físicamente, tienen mejor rendimiento 

académico, sobre todo en lengua. En otro estudio, Ruiz-Ariza et al. (2016) apuntan a la atracción 

hacia la actividad física como otro indicador a tener en cuenta, donde el disfrute con la actividad 

física vigorosa es el principal indicador de atracción que se asocia, en chicas, con mejores notas en 

matemáticas y lengua. En chicos, el disfrute con juegos, deportes y con la actividad física vigorosa 

no influye en su rendimiento académico; no obstante, aquellos que dan más relevancia a la 

actividad física presentan notas inferiores en lengua y matemáticas.  

Diferencias en la condición física según el rendimiento académico global 

Al categorizar a los participantes según el nivel de rendimiento académico global, los resultados de 

este estudio indican que el rendimiento académico se asocia de forma inversa con la condición 

física. Así, los chicos con menor rendimiento académico mostraron una mayor velocidad-agilidad 

y condición física global; en la misma línea, las chicas tuvieron niveles más elevados de fuerza 

muscular del tren inferior y condición física general. Estos hallazgos se oponen a lo encontrado por 

Delgado-Floody et al. (2019) en 219 adolescentes españoles de 14-17 años, o por Pertusa et al. 

(2018) en un estudio realizado con 1348 adolescentes de 14-18 años, en el que analizaron la 

condición física con la batería FITNESSGRAM y el rendimiento académico mediante el número de 

asignaturas suspensas en el último trimestre, registrando que los adolescentes con mejor 

rendimiento académico tenían niveles superiores de condición cardiovascular. Sin embargo, López 

(2018) en 507 adolescentes con una media de edad de 13,59 años, no detectó una asociación 

consistente entre un nivel alto de rendimiento académico y una elevada condición física, siendo 

necesario analizar el efecto combinado de distintos indicadores de salud física y mental para 

aportar luz en la relación entre rendimiento académico y condición física (Portolés & González, 

2015).  
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Diferencias en el rendimiento académico según el rendimiento en educación física 

Por último, cuando los participantes fueron clasificados según el desempeño en educación física, 

los resultados mostraron que los chicos con mayor nivel obtuvieron mejores resultados en 

geografía e historia, mientras que las chicas con mayor nivel lo tuvieron en geografía e historia, 

inglés y rendimiento académico global que sus respectivos grupos con menor nivel en educación 

física. Estos hallazgos coinciden con los resultados reportados por Sebastiá-Amat et al. (2019) en 

117 adolescentes españoles de 16-19 años. De estos resultados, se desprende que los 

adolescentes con mejores notas en educación física pueden presentar un mejor rendimiento 

académico global (Marques, et al., 2017; McPherson et al., 2018), especialmente las chicas; y 

contribuir a reforzar el rol de la educación física en el ámbito educativo (Ardoy et al., 2013).  

Este trabajo presenta limitaciones metodológicas derivadas del diseño del estudio, la selección, 

tamaño de la muestra y la ausencia de variables de control como, por ejemplo, el registro de la 

actividad física, el estado nutricional, las horas de estudio o de descanso. Se reconoce que los 

resultados deben ser interpretados con cautela. A pesar de esto, este estudio abre una vía de 

investigación en la línea de analizar las diferencias en los grupos de escolarización que las políticas 

educativas han ido implantando en los sistemas educativos a lo largo del mundo. Ahí mismo es 

donde reside la fortaleza de este trabajo. Aunque no se debe olvidar que muchos aspectos 

permanecen aún por ser aclarados en esta compleja relación entre estilo de vida, condición física 

y rendimiento académico. 

De la comparación entre grupos se puede concluir que los chicos mostraron una mayor fuerza 

muscular en el tren inferior, mientras que las chicas presentaron un mejor rendimiento académico 

global. Los chicos del grupo bilingüe tuvieron un mejor rendimiento académico en inglés. Las chicas 

del grupo ordinario mostraron una superior fuerza muscular en el tren inferior y velocidad-agilidad, 

mientras que las chicas del grupo bilingüe presentaron una mayor capacidad aeróbica y un mejor 

rendimiento académico global. Las chicas con menor condición física global mostraron un mayor 

nivel en inglés. Tanto los chicos como las chicas con menor rendimiento académico global 

mostraron una mejor condición física global. Por último, los chicos con mayor rendimiento 

académico en educación física mostraron registros superiores en geografía e historia, mientras que 

las chicas con mayor rendimiento académico en educación física presentaron un mejor 

rendimiento académico global.  Estudios longitudinales y prospectivos podrían analizar el efecto 

moderador del grupo de escolarización sobre la relación entre condición física y rendimiento 

académico, así como el impacto de la realización de una sesión diaria de educación física desde la 

educación primaria sobre el rendimiento académico global. 
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