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Resumen

El presente Trabajo Fin de Grado (TFG) surge de la necesidad de conocer los niveles de actividad física en la

población escolar. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda a todos los escolares realizar 60

minutos de actividad física, ejecutando actividades que favorezcan el sistema óseo y muscular. Sin embargo, la

mayoría de los escolares no cumplen estas recomendaciones, lo que podría acarrear efectos perjudiciales en la

salud del individuo. Asimismo, el alumnado pasa mucho tiempo realizando actividades sedentarias, lo que está

provocando que no realice actividad física en su tiempo de ocio. Aunque también se ven inmersos ciertos

factores sociales, familiares, económicos y ambientales que repercuten directamente en su práctica. Por todo

esto, se pretende conocer los niveles de actividad física de un centro de Educación Primaria de la provincia de

Sevilla, haciendo uso de la perspectiva cuantitativa mediante un cuestionario de investigación. En los resultados

del presente cuestionario, se ha observado que el alumnado tiene unos niveles de actividad física medio-alto,

realizando en su mayoría actividades físico-deportivas 3-4 veces por semana, y superando con creces los 60

minutos de actividad física recomendados en las guías.

Palabras clave: actividad física, actividades sedentarias, OMS, niveles, población escolar.

Abstract

This Final Degree Project (FDP) arises from the need to know the levels of physical activity in the school

population. The World Health Organization (WHO) recommends that all schoolchildren should perform 60

minutes of physical activity, carrying out activities that favor the bone and muscle system. However, most

schoolchildren do not comply with these recommendations, which could have detrimental effects on their health.

Likewise, students spend a lot of time doing sedentary activities, which is causing them not to engage in

physical activity in their leisure time. However, there are also certain social, family, economic and

environmental factors that have a direct impact on their practice. For all these reasons, the aim is to find out the

levels of physical activity in a primary school in the province of Seville, using a quantitative perspective by

means of a research questionnaire. In the results of this questionnaire, it has been observed that the students

have medium-high levels of physical activity, mostly performing physical-sports activities 3-4 times a week, and

far exceeding the 60 minutes of physical activity recommended in the guidelines.

Keywords: physical activity, sedentary activities, WHO, levels, school population.
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

La educación puede ser la clave para conseguir un estilo de vida saludable en el futuro. En

este sentido, el profesorado de Educación Física tiene la llave para ofrecer a su alumnado

cambios y mejoras en cuanto a los planes y niveles de actividad física durante toda la etapa

de Educación Primaria (Lizarazo, 2019).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2022), todos los escolares tienen que

realizar aproximadamente 60 minutos de actividad física al día, incluyendo actividades y

juegos que fortalezcan el sistema óseo y muscular, al menos un par de veces o tres por

semana. No obstante, solamente algo más de la cuarta parte de la población infantil cumple

con esta recomendación de la OMS (PASOS, 2019), acarreando así una serie de efectos

negativos que repercutirán en la salud del individuo.

Silveira et al. (2023) consideran que “la práctica de actividad física sistemática aporta

amplios beneficios para la salud, los cuales predisponen positivamente al individuo para dar

respuesta a las demandas físicas de cualquier acción que implique un gasto energético, e

incluso para la apropiación de nuevo conocimiento” (p. 906). Asimismo, el alumnado que

realiza movimientos por encima del estado de reposo y gastando energía, muestran mejor

autoconcepto que los alumnos y alumnas que no realizan estos movimientos (Batsiou et al.,

2020). En resumidas cuentas, se debe hacer frente a la insuficiente actividad física y las

conductas sedentarias, ya que son un factor clave para crear un ambiente de obesidad en toda

la población escolar viniendo acompañado de efectos negativos y perjudiciales para la salud.

Del mismo modo, como hacen alusión Yu et al. (2021), una buena condición física y una

correcta adquisición de habilidades motrices en la escuela, tanto básicas como genéricas, se

asocia con grandes efectos temporales sobre la adherencia a estilos de vida saludables.

La escuela y el fomento de actividad física han adoptado un rol muy necesario desde la edad

temprana dado sus múltiples efectos positivos tanto en chicos como en chicas, pues fomenta

el desarrollo interno en huesos, músculos y articulaciones, obteniendo mejoras psicológicas a

lo largo de toda la vida (García y Carrillo-López, 2020; Gómez-Baya et al., 2023). Así pues,

se considera que existe una relación entre la práctica regular de actividad física y el

rendimiento escolar. Dicho esto, como estima Mezcúa-Hidalgo et al. (2020), se ven implícitos
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algunos procesos cognitivos como la memoria o habilidades cognitivas como el cálculo

numérico, el razonamiento y la creatividad.

Según el estudio realizado por Van Hecke et al. (2016) y Aznar y Jiménez (2023), los niveles

de actividad física y la prevalencia del cumplimiento de las recomendaciones en la población

infantil son variados a nivel mundial. A su vez, existe un conjunto de pruebas basadas en la

evidencia que indican un descenso de los niveles de actividad física en los escolares y,

consecuentemente, un descenso del conjunto de las condiciones anatómicas y fisiológicas de

los mismos. Sin embargo, es de especial relevancia destacar el estudio realizado por Tercedor

et al. (2019) en siete centros educativos españoles en el que se afirma que solo el 12% de la

población escolar cumple con las recomendaciones de la OMS durante el tiempo de recreo.

Detrás de todo esto, se encuentra una gran cantidad de tiempo empleado en las pantallas, lo

que está provocando que el alumnado deje de practicar todo tipo de actividad física en su

tiempo de ocio (Chacón-Cuberos et al., 2017; Arufe-Giráldez et al., 2017). Además, según

Martínez (2018), existen ciertos factores sociales como la falta de compañía y la presión

social de los compañeros y compañeras que influyen en la realización de esta práctica.

Siguiendo con Gothe y Kendall (2016), gran parte de la población escolar considera que la

lluvia y otros fenómenos meteorológicos eran una barrera fundamental que repercute en la

práctica de actividad física de los mismos. Aunque también, existen escolares que no tienen

oportunidad de realizar actividad física fuera de la escuela en clubes o escuelas deportivas,

debido a la insuficiencia económica por parte de sus familiares (Martínez, 2018; Lagos et al.,

2022).

Además, cabe especificar que la falta de actividad física regular aumentó en un 5% en ciertos

países entre principios de siglo y poco antes de terminar la segunda década, uniéndose a todo

esto la situación pandémica provocada por la COVID-19 que desencadenó consecuencias

negativas en la salud física y psicosocial de la población escolar (Santomauro et al., 2021).

Por todo ello, según la Estrategia NAOS (2005), se puede considerar que España es uno de

los países donde existe una menor práctica de actividad física.

Todo esto quedó constatado en la revisión científica de Santomauro et al. (2021) cuando

afirmaron que aumentaron ciertos problemas y afecciones mentales debido a las medidas de
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control y seguridad destinadas a combatir esta enfermedad. De este modo, siguiendo con las

ideas de Ferriz et al. (2021), la pandemia dificultó una etapa para la adquisición de

conocimientos físico-deportivos, así como experiencias que podrían determinar patrones de

actividad física durante todas las facetas de la vida. Por esta razón, como ya se comentó

anteriormente, la falta de actividad física regular ya era algo preocupante en el ámbito de la

salud pública, pero debido a la pandemia y al cierre de los colegios, así como el cierre de las

instalaciones donde los escolares realizan la práctica deportiva, se ha puesto un mayor énfasis

sobre la importancia de este tema (Dunton et al., 2020). Del mismo modo, Jiménez-Loaisa et

al. (2023) consideran oportuno conocer los niveles de actividad física de la población escolar,

así como los cambios generados en los parámetros inactivos de los estudiantes, una vez

vivenciado este período pandémico.

Por tanto, se considera que la realización de actividad física, así como seguir las

recomendaciones de la OMS tiene muchos beneficios para la salud y es algo que, como

muchos autores han comentado anteriormente, repercute directa y negativamente en el ámbito

educativo, no realizando las recomendaciones mínimas y generales mencionadas por la

Organización Mundial de la Salud, siendo totalmente insuficiente el tiempo empleado durante

las sesiones de Educación Física (Hellín et al., 2019). Se considera además una temática

totalmente actual y presente en la sociedad que vivimos, pues como comentaron los autores

citados anteriormente, cada vez el alumnado está dedicando menos tiempo a la realización de

actividad física y más tiempo a jugar a videojuegos y ver la televisión. Por estas razones, el

profesorado de Educación Física tiene la llave para poder inculcar los valores necesarios, así

como fomentar la motivación y el interés en los mismos, creando un alumnado entusiasta y

amante del deporte.

Una vez comentada la problemática y las grandes ventajas de la práctica regular de actividad

física, el profesorado de Educación Física debería hacer caso a la evidencia llevada a cabo

por Cárdenas et al. (2023) que afirman que los planes más fructíferos para hacer frente a esta

situación son los que están destinados a modificar el estilo de vida mediante la mejora de la

dieta y el incremento de las actividades físico-deportivas. Pero, en vistas a la mentalidad de la

sociedad, resulta bastante laborioso modificar estos hábitos que están fuertemente impuestos

en la misma, sobre todo, en la población escolar. Por todas estas razones, se deben adoptar

medidas a nivel mundial para que todos los escolares tengan oportunidades de disminuir el
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tiempo dedicado a la realización de actividades sedentarias y puedan optar a una mejora en la

calidad de vida. Pero, como ya se comentó con anterioridad, es un proceso complejo que

requiere grandes esfuerzos tanto política como socialmente a fin de hacer frente a esta nociva

y actual problemática (OMS, 2022).

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Aproximación conceptual

El presente trabajo se va a centrar en los niveles de actividad física desde un enfoque

educativo y saludable teniendo un gran impacto en los niños y niñas en etapa escolar. Por

ello, es importante exponer y aclarar en este proyecto la definición de algunos conceptos

claves, como los siguientes:

2.1.1. Salud

La educación está estrechamente relacionada con la salud. El hecho de adoptar

comportamientos saludables y actitudes que promuevan los derechos humanos y la igualdad

entre el género masculino y femenino es una tarea imprescindible tanto en el contexto

educativo como en los Estados para favorecer un aprendizaje efectivo en las personas

(UNESCO, 2018).

Según la OMS (2022) “la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (p. 1). Del mismo modo,

Guerra-Hernández (2023) considera que la educación para la salud es un proceso que abarca

factores emocionales, personales y cognitivos de forma que se derive a un correcto desarrollo

saludable.

Sin embargo, para Pérez (1998), la salud se basa en la anatomía, fisiología, y un correcto

funcionamiento del cuerpo, donde prevalece la inexistencia de enfermedad. Dicha

enfermedad, como es obvio, implica un incorrecto funcionamiento de algún segmento

corporal. De este modo, considera que la medicina ha jugado un papel muy importante

tratando de establecer unas pautas que determinen el estado normal del individuo.
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Los profesionales sanitarios son conscientes de la transformación de los hábitos de vida en

toda la sociedad, pues como se lleva observando hace bastantes años, el aumento del

sedentarismo y la gran cantidad de tiempo delante de una pantalla ha hecho reflexionar a los

mismos. Por tanto, consideran que tienen una labor muy importante en esta área de la salud:

promover la salud biopsicosocial de los niños y adolescentes (Sánchez et al., 2023).

La salud, como objetivo de la medicina y de las profesiones sanitarias, es una construcción

mental (Gea-Izquierdo, 2023). Según la OMS (2022) “la salud mental es un estado de

bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida,

desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la

mejora de su comunidad” (p. 1). Además, es un derecho fundamental para todo ser humano y

un elemento imprescindible para el correcto desarrollo personal y socioeconómico.

Según otra institución sanitaria, Sanitas (2023), afirma que se debería cuidar tanto los

aspectos físicos como del bienestar y la salud mental. Toda persona debe valorarse y

aceptarse a sí misma, siendo este un aspecto clave para mantener la salud psicológica del

individuo. Además, es muy recomendable que la persona pase mucho tiempo en buena

compañía con sus seres queridos. Así pues, hay que tener en cuenta que a veces este estado

evoluciona negativamente y se pueden presentar trastornos más perjudiciales para el

individuo como son la ansiedad y la depresión.

En los últimos años, el papel de la salud mental ha tenido una especial relevancia. No

obstante, hay muchas personas que no tienen acceso a un buen tratamiento médico y

psicológico de su salud mental. La mayoría de los trastornos de salud mental se pueden tratar

eficazmente con un precio asequible, pero otra parte de la población no tiene acceso a ello

(OMS, 2023). Por consiguiente y en relación con la actualidad, la situación pandémica de la

COVID-19 ha generado cambios en la salud psicológica de las personas generando

consecuencias físicas y mentales en la población encontrando entre sus síntomas principales

la depresión, la angustia, el estrés y la ansiedad. Todo ello, ha llevado cambios a nivel laboral

y académico (Reinoso-Mena, 2022).
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2.1.2. Actividad física, ejercicio físico, deporte y condición física

Unos de los primeros autores en introducir la definición de actividad física fueron Caspersen,

Powell y Christenson (1985) que afirman que “la actividad física es cualquier movimiento

corporal producido por los músculos esqueléticos que produce un gasto energético. El gasto

energético puede medirse en kilocalorías” (p. 126). En resumen, los músculos esqueléticos

deben producir un movimiento que genere un consumo de energía que será mayor que la que

se consume en el sofá de casa.

Varios años después, Devis et al. (2000) piensan que al concepto definido anteriormente aún

habría que añadirle las características personales y de práctica en donde se especifique las

actividades que realice cada individuo, pues en muchas ocasiones, no se comprende el motivo

de la actividad física que realiza cada persona.

A su vez, la actividad física en individuos en etapa escolar puede tener distintos propósitos

(Shephard, 1994):

- Funcional: abarca actividades tanto dentro del hogar como fuera (por ejemplo: en el

trabajo).

- De ocio: con carácter lúdico y se centraría en el juego y en un conjunto de situaciones

motrices que estén regladas, codificadas en forma de competición e

institucionalizadas (deporte).

- Educación Física: el alumnado adquiere conductas motrices realizando actividades

con carácter educativo enmarcándose dentro de un contexto académico.

Con el transcurso de los años, se puede apreciar que esta gran definición no ha variado

mucho, y por tanto, sigue siendo y significando lo mismo. En pleno siglo XXI, investigadoras

como Castañeda y González (2020) afirman que esta actividad conlleva grandes esfuerzos

donde la intensidad a la que se realiza es fundamental.

Recientemente, la institución de la Organización Mundial de la Salud (2022), hace referencia

a que la actividad física es la realización de una acción por parte de un ser humano, ya sea en

actividad laboral o en su tiempo libre. Los ejemplos más comunes son: montar en bicicleta,

andar de camino al trabajo, participar en los juegos en las sesiones de Educación Física, etc.

Además, la realización de estas actividades físicas, está pensada para toda la sociedad, sin
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importar su capacidad ni grupo social al que pertenezca, siendo una fuente de diversión para

el mismo, provocando mejoras en la salud mental, la calidad de vida y el bienestar.

Por otra parte, también se considera fundamental hablar del ejercicio físico que, a diferencia

de la actividad física, es un término más específico y tiene una finalidad concreta, pues dicha

finalidad es mejorar la condición física del individuo. Mediante el ejercicio físico, se

desarrollan grandes acciones musculares que fortalecen las condiciones anatómicas y

funcionales del ser humano y consumen gran cantidad de energía, ya que se realizan

continuamente en el tiempo. A su vez, los ejercicios físicos pueden estar orientados a la

mejora de las condiciones anatómicas y funcionales del ser humano, a la mejora y

perfeccionamiento del rendimiento deportivo y, también, pueden estar orientados a recuperar

lesiones musculares (Castañeda y González, 2020).

Otro término de especial relevancia, y más conocido en el ámbito educativo por los escolares

es el de deporte. Castañeda y González (2020) consideran que “el deporte para considerarse

como tal, debe cumplir cuatro requisitos: incluir una actividad física, tener un reglamento o

normas que cumplir, tener la posibilidad de desarrollar la competición y estar

institucionalizado” (p. 5).

Un tipo de deporte al que se hace referencia en el marco educativo es el deporte escolar que

consiste en la participación, el desempeño del alumnado en la etapa de Educación Primaria y

la importancia del juego y el deporte en la formación integral del escolar (Jaimes et al.,

2021). A su vez, existe una relación entre el deporte escolar y el juego teniendo en cuenta que

existen dos formas de hacer deporte, una que se caracteriza por ser un deporte recreativo,

menos estructurado presentado como un juego y el otro por ser un deporte organizado,

presentado como competición formal. Campos (2020) afirma que dicho deporte educativo

parte inicialmente de un planteamiento de objetivos y competencias básicas que el alumnado

tendrá que conseguir a través del adecuado establecimiento de criterios metodológicos y

evaluativos.

Por otro lado, este tipo de deporte como su propio nombre indica, se desarrolla en la

asignatura de Educación Física y debe tender a un deporte educativo, recreativo y beneficioso

para la salud cuyo objetivo es desarrollar física y mentalmente al alumnado,
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proporcionándole pautas para que sean capaces de llevar hábitos y estilos de vida saludable,

consiguiendo así un alumnado totalmente activo (Orrego, 2006; Campos, 2020).

Como afirmó Villegas (2022), es un factor importante en el desarrollo de los procesos de

enseñanza y aprendizaje y todo ello promueve las relaciones interpersonales entre los iguales,

la cooperación, la resolución de conflictos, la toma de decisiones y sobre todo las habilidades

sociales que son fundamentales para todo ser humano.

Los deportes de lucha, como por ejemplo, el taekwondo o la esgrima, son considerados muy

buenos en el contexto educativo, concretamente en el área de Educación Física donde se

pretende mejorar el desarrollo de conductas (motrices, sociales, etc.) siendo un reto y un total

desafío para la población escolar. Los deportes de lucha son deportes individuales donde se

coordinan distintos aspectos cognitivos como la atención, posturales como el movimiento y el

equilibrio en los que hay que tratar de vencer a un oponente. En este contexto, el practicante

está solo, donde tiene que superar unas dificultades y superarse a sí mismo en relación al

tiempo, la distancia y las técnicas empleadas (Pinillos, 2016; Reche et al., 2014).

Una vez vistos y comentados los deportes escolares, también se encuentran los deportes

extraescolares que son los deportes y juegos que se llevan a cabo fuera del horario escolar, es

decir, fuera de las clases de Educación Física. A diferencia de los deportes escolares, este tipo

de deporte, son llevados a cabo por los entrenadores deportivos y suelen crear un clima

recreativo y basado en un buen rendimiento deportivo, pero a su vez deben mantener el punto

de vista educativo al trabajar con menores (Campos, 2020). Según la investigación llevada a

cabo por Gómez et al. (2006), los juegos y deportes se presentan como el contenido que más

les gustan a los escolares, siendo practicados por la mayoría del alumnado fuera del colegio.

En relación a todos estos conceptos, la condición física tiene una índole bastante diversa. La

condición física se define como “algo más que la capacidad de hacer frente a las demandas de

la vida cotidiana; es el funcionamiento óptimo de los diversos sistemas fisiológicos del

organismo, y en particular del aparato cardiovascular, el aparato respiratorio y el sistema

nervioso y músculo-esquelético” (Castañeda, 2020, p. 3).
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2.2. Recomendaciones de actividad física y posibles riesgos en la población infantil

Los niños y adolescentes deben realizar al menos una media de 1 hora de actividad física

diaria principalmente aeróbica de intensidad moderada a vigorosa a lo largo de la semana

(OMS, 2020). Siguiendo la afirmación propuesta por Pérez (2021), la sociedad del siglo XXI

se dirige cada vez más hacia un sedentarismo al que habría que incorporar una educación en

relación al mantenimiento del cuerpo, de la salud y de la actividad física contribuyendo así a

una mejora en la calidad de vida del individuo.

Según el Ministerio de Educación y Ciencia y Ministerio de Sanidad y Consumo (2006),

resulta importante que el alumnado realice actividades donde implique la fuerza de sus

músculos provocando unas elevadas tensiones tanto en huesos como articulaciones, como por

ejemplo: la comba, los juegos de pelota o la gimnasia. Las recomendaciones que establece

esta institución sobre la actividad para el alumnado en etapa escolar hace referencia a la

importancia del ejercicio de intensidad moderada donde se pueden encontrar efectos como el

incremento del ritmo cardíaco, la respiración y la temperatura corporal. En sí es importante

comprender que la intensidad moderada tiene un carácter relativo con respecto al nivel de

condición física de cada persona.

Bull et al. (2020) consideran que la mayor parte de la actividad física que tiene que realizar la

población escolar debe ser aeróbica, incorporando 3 días semanales actividades de este tipo,

tratando de reforzar los músculos y huesos.

Como se hizo hincapié anteriormente, el Ministerio de Educación y Ciencia y Ministerio de

Sanidad y Consumo (2006), recomienda la realización de juegos activos que impliquen

actividades de transporte, escalada y lucha, ya que permiten mantener y desarrollar un buen

aspecto físico y una buena flexibilidad. Por esta razón, se propone la inclusión de ejercicios

que mejoren tanto la salud ósea, como la fuerza muscular y la flexibilidad al menos 2 días

semanales. Pero, según el estudio llevado a cabo por Pérez-Rodrigo et al. (2020), un alto

porcentaje de la población escolar dedica más de la tercera parte de su día a ver la televisión o

a jugar a videojuegos. Para tratar de solucionar este problema, se debe incrementar en la

comunidad educativa el tiempo de práctica regular de actividad física, así como intentar

disminuir, por mucho trabajo que pueda llegar a costar, el número de horas de actividades

sedentarias. Por tanto, una buena forma de poder hacer frente y cumplir con las
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recomendaciones sanitarias consistiría en reducir el tiempo que el alumnado dedica a las

actividades sedentarias, sobre todo, a las actividades que implican hacer uso de una televisión

o una videoconsola. Además, se encomienda elevar los niveles de actividad física,

disminuyendo así los niveles de sedentarismo entre la población infantil para fácilmente

alcanzar algunos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como por ejemplo: buena salud

y bienestar (ODS 3), ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11) pudiendo de esta forma

colaborar con la Agenda 2030 para formar un alumnado activo y saludable en un futuro

(Flores y Coila, 2022).

La OMS (2020) enuncia una serie de mensajes principales que toda persona debería tener en

cuenta:

➢ Es mejor realizar algo de actividad física que permanecer totalmente

sedentario.

➢ Toda actividad física es válida y suma.

➢ El exceso de sedentarismo puede acarrear grandes riesgos perjudiciales en la

población.

Por todo ello, conviene promocionar la actividad física cotidiana tanto dentro como fuera del

ámbito educativo. Es necesario motivar e involucrar de forma activa a toda la comunidad

educativa: familias, profesorado de Educación Física, así como profesionales de entidades

deportivas y de ocio (PASOS, 2019).

Como se comentó al principio de este apartado, se recomienda 60 minutos de actividad física

de intensidad moderada a vigorosa por día en niños y niñas en edad escolar. Pero, según la

literatura científica de Cristi-Montero et al. (2015) no existe una práctica de actividad física

regular e intensa el tiempo suficiente que se recomienda en las guías. La sociedad del siglo

XXI se dirige cada vez más hacia un sedentarismo al que habría que incorporar una

educación en relación al mantenimiento del cuerpo, de la salud y de la actividad física,

contribuyendo así a una mejora en la calidad de vida del individuo (Pérez, 2021).

Como comentaron Perez-Lasierra et al. (2021), existe un gran vínculo entre la inactividad

física y la operatividad del individuo. Así pues, sin ir más lejos, en la población escolar se ha

observado que un mayor grado de inactividad física está asociado con ciertos problemas de
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salud como un incremento en el número de adipocitos, perdiendo así el nivel de condición

física del individuo (Alvarado, 2022).

2.3. Beneficios de la práctica de actividad física regular en el alumnado de Educación

Primaria

La actividad física en la población infantil genera multitud de beneficios durante esta etapa:

incluye un crecimiento y desarrollo saludable del sistema cardiorrespiratorio y

músculo-esquelético, ofrece un correcto mantenimiento del equilibrio calórico, y por tanto,

un peso ideal evitando así uno de los grandes problemas actuales del siglo XXI, la obesidad

infantil. La práctica regular de actividad física se ha relacionado con un menor riesgo de

enfermedades a nivel óseo y muscular, así como un incremento o mantenimiento en algunas

capacidades físicas básicas como son la fuerza y la flexibilidad y una mejora de la salud

mental desapareciendo los síntomas claves de ansiedad y depresión en el alumnado de

Educación Primaria. Así pues, la realización de actividad física genera oportunidades para

poder desarrollar unas buenas interacciones y habilidades sociales, así como un excelente y

notable bienestar mental (Ministerio de Educación y Ciencia y Ministerio de Sanidad y

Consumo, 2006; Gómez-Baya et al., 2023).

En el contexto académico, los beneficios de la práctica regular de actividad física se hacen

notar, ya que Cárdenas et al. (2023) aseguran que ofrece múltiples beneficios en su desarrollo

cognitivo, así como en su función ejecutiva pues afirman que viene asociado a mejoras en el

logro y rendimiento académico. Dentro de las mejoras en el desarrollo cognitivo, los niños y

niñas son capaces de focalizar más la atención en las tareas si realizan una actividad física

regular e intensa (Kubesch et al., 2009).

Siguiendo con los beneficios del alumnado en el contexto académico, el Colegio Oficial de

Profesores de Educación Física en España (COLEF, 2022) confirma que es imprescindible

tener en cuenta que la actividad física en niños y niñas con atención a la diversidad, más

concretamente, en el alumnado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad

(TDAH) produce mejoras en los procesos cognitivos y adquieren habilidades que le ayuden a

alcanzar un buen procesamiento del lenguaje. Todo ello, al igual que en el resto de

compañeros y compañeras que no tienen ningún tipo de dificultad, va a influir en una mejora
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académica logrando que este alumnado obtenga mejores resultados académicos. Por otra

parte, también se intenta potenciar una mejora en las capacidades cualitativas del movimiento

lo que derivará en una buena conducta y calidad de vida de estas personas.

Sin embargo, tampoco se puede obviar la variable fundamental referida a la calidad del

sueño, pues influye en gran diversidad de ámbitos de una persona. Una inadecuada calidad de

sueño, tiene efectos negativos en distintas dimensiones: afecta a la salud mental, así como a

la función ejecutiva (Juliff et al., 2014). Por otra parte, Simpson et al. (2017) afirman que una

inadecuada calidad del sueño reduce el nivel de las capacidades básicas de las personas y en

consecuencia, genera una mala ejecución motriz, por lo que se necesita realizar un buen

entrenamiento invisible, llevando a cabo unas pautas de descanso adecuado (descansar para

rendir).

Para contrastar aún más los beneficios que tiene la práctica regular de actividad física, la

investigación llevada a cabo por Lambrick et al. (2016), constatan que la práctica regular de

esta actividad física produce efectos neurotransmisores en los infantes facilitando el

funcionamiento de las funciones ejecutivas en un tiempo promedio de hasta media hora. Por

todo ello y más, el profesorado del área de Educación Física es consciente de que, como se

hizo relación anteriormente, todo aquel alumnado que realice las recomendaciones básicas y

necesarias de actividad física, se verá beneficiado psicológicamente, pues ofrece gran

cantidad de mejoras en su estado psicológico, así como mejoras en ciertos trastornos mentales

como pueden ser la ansiedad y la depresión (Cárdenas et al., 2023).

2.4. Factores que influyen en la actividad física durante la etapa escolar

Como se ha podido ver en apartados anteriores, la población escolar no cumple con las

recomendaciones de prácticas establecidas. Por ello, se puede considerar de especial

relevancia conocer los factores que influyen en su práctica durante la etapa escolar.

En primer plano, dentro de los factores sociales se encuentra la falta de compañía, las

responsabilidades familiares, la presión social de familiares y amigos, la falta de

conocimiento sobre los beneficios de la actividad física para la salud y la falta de recursos

económicos (Martínez, 2018). Por otro lado, en el estudio llevado a cabo por Gothe y Kendall
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(2016), se pueden apreciar dos grandes factores sociales que a veces le impide al alumnado

participar en la realización de actividad física: las responsabilidades familiares y la presión

por parte de ciertos compañeros y compañeras. Según Carson et al. (2020), los progenitores

son primordiales durante la infancia. Por ello, los padres y las madres tienen una importante

misión a la hora de promocionar la práctica de actividad física, pues gracias a estos los niños

y niñas generarán adherencia a dicha práctica (Matos et al., 2021; Petersen et al., 2020).

Aunque, hay veces que el alumnado vivencia presiones negativas por querer obtener la

victoria, aunque en muchas otras puede entenderse como presiones positivas ya que no

quieren decepcionar en el juego a sus seres queridos (Ramos, 2016). Este nivel de presión

puede generar emociones negativas en el individuo, repercutiendo negativamente en la

productividad del juego por parte de este (Núñez y García, 2017). En resumidas cuentas, si

hubiese menor exigencia por parte del ámbito familiar, habría mayor motivación y más ganas

por querer realizar actividad física y poder vivenciar las grandes ventajas que tiene (Suárez y

Moreno, 2022).

Siguiendo con el estudio de Gothe y Kendall (2016), se hace referencia al factor ambiental, y

afirman que las condiciones meteorológicas eran consideradas las barreras ambientales más

importantes de todas. En dicha encuesta, algo más de la cuarta parte de los encuestados

respondieron que estas barreras ambientales les impedía totalmente su práctica.

Por otra parte, el factor económico también se postula como un obstáculo para la realización

de actividad física. Por tanto, se debe considerar que el agente de socialización familiar de

gran cantidad de escolares juega un rol fundamental desde edades tempranas para incitar a

estos a la realización de esta práctica deportiva. Es por ello que, una de las barreras existentes

en este contexto es la insuficiencia económica para poder inscribir a los mismos a un deporte

extraescolar, por lo cual, gran cantidad de alumnado en etapa escolar no tiene esa gran

oportunidad de cumplir las recomendaciones mínimas de actividad física (Martínez, 2018;

Lagos et al., 2022).

Asimismo, en relación a los factores socio-demográficos, Sevil (2019) ha podido contemplar

ciertas diferencias en el cumplimiento de las recomendaciones de actividad física, pues
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existen algunas variables interrelacionadas, como por ejemplo: cuestiones de género, edad,

posicionamiento social y económico, entre otras.

Estas barreras son un aspecto modificable, pudiendo ser disminuidas con el objetivo de

potenciar aquellas pautas que aumenten la práctica de actividad física duradera en el tiempo

(Lagos et al., 2022). Según Kirshnit et al. (1989), el obstáculo más frecuente fue el tiempo,

seguido de la situación económica, la oportunidad de realizar una práctica de actividad física

regular y el hecho de no tener buenas amistades para sentirse involucrados en este proceso.

2.5. Niveles de actividad física en Educación Primaria

Una de las investigaciones se llevó a cabo en un país británico, Reino Unido, y se reveló que

desde la etapa infantil hasta la etapa de la adolescencia, más de la mitad de los escolares

encuestados realizaban un mínimo de 3 horas contabilizando la actividad física durante el

área de Educación Física y el deporte llevado a cabo fuera del horario lectivo (Kirshnit et al.,

1989).

Por otra parte, en los estudios llevados a cabo por Mercê et al. (2023), “durante la pandemia,

el 11,5% de los niños eran muy activos, el 32,8% moderadamente activos, el 29,5% no muy

activos y el 26,2% no activos. En cambio, antes de la pandemia, el 34,4% de los niños eran

muy activos, el 49,2% moderadamente activos, el 13,1% no eran muy activos y el 3,3% no

eran activos” (p. 176). Como se puede apreciar, estos niveles de actividad física durante esta

situación pandémica mostraron grandes y significantes diferencias.

Los niveles de actividad física en los escolares durante el tiempo de recreo son medios-bajos.

El género masculino participa durante este tiempo de descanso con una intensidad

significativamente mayor que el género femenino, mostrando este último género valores más

sedentarios. En cuanto a las recomendaciones de actividad física durante el tiempo recreativo,

la población masculina alcanza un porcentaje alto, sin embargo, solo la mitad de la población

femenina las cumplen. Por todo ello, es necesario continuar analizando las variables que

influyen en la realización de actividad física durante el tiempo de recreo por parte de los

escolares, especialmente en el caso de las chicas, las cuales se muestran más inactivas

(Hellín-Martínez et al., 2022).
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Los chicos practican más actividad física regular en comparación con las chicas. Los

primeros practicaban entre media hora y una hora de actividad física diaria (Domogalla et al.,

2021; Fraysse et al., 2019; De Brito et al., 2020). Cabe afirmar que el género masculino

realiza actividad física fuera de la escuela con mayor frecuencia que el género femenino.

Además, los primeros realizan una actividad física más intensa y tienden a ser socios de un

club deportivo, participando así en más competiciones deportivas (Castillo y Balaguer, 1998).

Monforte y Úbeda-Colomer (2019) afirman que en la escuela existen varios aspectos que

tienen mucha relación en cuestiones de género. Los deportes colectivos están en el podium.

Por ello, Sánchez-Hernández et al. (2022), consideran que en el ámbito de la Educación

Física la victoria o la derrota se establece como algo primordial, lo que desemboca en

discriminaciones relacionadas con la aptitud y cuestiones de género. Existen

comportamientos relacionados con burlas en torno al género femenino, tanto dentro como

fuera del centro. Esto conlleva a que se sientan exhibidas y prefieran buscar otros espacios

donde se sientan más libres y seguras (Clark, 2015).

Por otra parte, Zurita et al. (2018) afirman que el alumnado cuyos parientes realizan actividad

física regular, tienen más probabilidad de realizar actividades físico-deportivas, pues les

facilitan su práctica; por esta razón encontramos distintos niveles físico-deportivos en la

población escolar.

Actualmente, está presente el estudio de Hernández-Martinez et al. (2023) donde analizan la

cantidad e intensidad de la actividad física practicada en una semana ordinaria en escolares

del tercer ciclo de Educación Primaria, concretamente, en el sexto curso. Los resultados

indicaron que el 87.3% de la muestra realizaba una actividad física vigorosa con una

frecuencia de tres días por semana, por lo que cumplen las recomendaciones de la actividad

física propuestas por la OMS. Sin embargo, otra investigación llevada a cabo anteriormente

por Martínez et al. (2015) muestran que pocos niños y niñas en edad escolar practican esta

actividad.

Siguiendo con la investigación de Matos et al. (2014), el género masculino prefiere practicar

deportes con pelota, como por ejemplo, el fútbol o fútbol sala, aunque en menor medida,

también prefiere practicar algún deporte individual como la natación, existiendo así una
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estrecha relación entre los deportes colectivos e individuales. Por otra parte, respecto al

género femenino, destacan la natación y el balonmano, aunque es importante destacar que la

gran mayoría eligieron la opción de no sé/no contesto. Todo ello quedó constatado en la

revisión de Ospina et al. (2022) donde afirmaron que los chicos prefieren los deportes con

pelota y algunas otras chicas prefieren realizar actividades típicas de la expresión corporal,

como por ejemplo, las danzas.

2.6. Recursos y estrategias para implementar la actividad física durante la infancia

La pirámide NAOS de la Estrategia NAOS muestra una serie de recomendaciones sobre la

frecuencia de distintas actividades de ejercicio físico (juegos, paseo, subir escaleras, etc.), así

como de lo que se debe comer con mayor o menor frecuencia. En la primera pirámide que se

publicó en España, se intenta implementar la práctica regular de actividad física entre la

población escolar para adoptar estilos de vida saludables y prevenir así uno de los temas más

preocupantes en esta población, la obesidad (Muntané, 2017).

Siguiendo con este autor, diariamente se debe ir todos los días a correr, ir andando hacia el

colegio, en lugar de usar un medio de transporte, pues de este modo se estaría implementando

la actividad física, aunque también se implementa la actividad física cuando se saca a pasear

al perro, se suben las escaleras a pie en lugar de utilizar el ascensor, entre otras actividades.
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Figura 1

Recomendaciones de las actividades físicas y alimentación según la Pirámide Naos

Nota. La pirámide NAOS relaciona las actividades que se deben realizar y su frecuencia con el tipo de

alimentación que se debe seguir. Fuente: https://farmarunning.com/estrategia-naos

Según el Ayuntamiento de Sevilla (2018), la actividad física durante el período infantil es

vital para su desarrollo, por lo que se debe promocionar y evitar que pasen muchas horas

realizando actividades sedentarias, como por ejemplo, actividades de pantalla. Por esta razón,

para conseguir que el alumnado sea activo y saludable, los adultos jugarán un papel

imprescindible a la hora de contribuir e intervenir en su educación.

De esta forma, durante los meses de verano, los centros deportivos municipales acogen la

organización de Campus Deportivos dirigidos a infantiles y jóvenes como una opción de ocio

recreativo y saludable cuando finaliza el período escolar. Los campus están organizados por

diversas entidades deportivas, entre las que destaca el Instituto Municipal de Deportes (IMD)

de la provincia de Sevilla, que reservan para ello los espacios disponibles en las instalaciones
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municipales (IMD, 2023). A su vez, otro de los programas que propone esta entidad, el IMD,

es el senderismo tratando de fomentar la actividad física y los hábitos saludables en el medio

natural. Así pues, para la realización de esta práctica, los menores irán acompañados de

monitores.

Por otra parte, gran cantidad de estudios muestran las extraordinarias aportaciones de los

programas de Descansos Activos para el alumnado de Educación Infantil y Primaria

Mediante el Ejercicio Físico (DAME 10), existiendo gran eficacia a la hora de aumentar el

tiempo de actividad física durante el horario lectivo (Solís, 2019). Según el Ministerio de

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2014),

dichos programas cuentan con casi una centena de actividades que son diseñadas para

trabajar la interdisciplinariedad entre distintas áreas de conocimiento. Estas actividades son

de corta duración y se reparten equitativamente entre los distintos niveles del centro

educativo, siendo mayoritario en Educación Primaria. Por consiguiente, se puede advertir que

dichas actividades se pueden realizar en el aula y sin necesidad de utilizar ningún material

específico y tienen como objetivo disminuir el sedentarismo del alumnado durante el tiempo

escolar tratando de aumentar la actividad física y, consecuentemente, obtener una mejora en

la salud.

Así pues, la gran preocupación por este tema llevó a demasiadas personas a innovar

demasiado en este ámbito, creándose dos propuestas de innovación dirigidas a la promoción y

facilitación del desplazamiento activo escolar. Ambas propuestas están dirigidas por adultos,

normalmente son los progenitores del alumnado, que voluntariamente guían y supervisan a

los mismos en su camino hacia el colegio. A su vez, existen diferencias en la forma de

realizarlo; unas veces puede consistir en un desplazamiento a pie, donde se llama “Pedibus” y

otras veces puede ser un desplazamiento en bicicleta llamado “Bicibus” (Lambert, 2014).

Estas dos propuestas disminuyen considerablemente el hábito sedentario desde edades

tempranas y proporcionan un aprendizaje fundamental, según la Instrucción 12/2022 de 23 de

junio de 2022, en uno de los saberes básicos fundamentales: “interacción eficiente y

sostenible con el entorno”. Concretamente, al hacer uso de las bicicletas, se fomenta una

educación vial para el alumnado haciendo uso de una movilidad segura, saludable y

sostenible.
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Siguiendo con las ideas enunciadas en las Instrucción 12/2022, de 23 de junio de 2022, “la

Educación Física en la etapa de Educación Primaria prepara al alumnado para afrontar una

serie de retos fundamentales que pasan, entre otros, por la adopción de un estilo de vida

activo, el conocimiento de la propia corporalidad, el acercamiento a manifestaciones

culturales de carácter motor, la integración de actitudes ecosocialmente responsables o el

desarrollo de todos los procesos de toma de decisiones que intervienen en la resolución de

situaciones motrices” (p. 63). Según dicha Instrucción, en los cursos impares de la

escolarización primaria, se dispone de 3 horas semanales de dicha materia, lo que ha

aumentado con respecto a años anteriores, que era todavía menor número de horas.

Según el Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las

enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, existe una totalidad de 100 horas en el área de

Educación Física durante el curso escolar en todos los ciclos de Educación Primaria, lo que

podría hacerse una idea de la poca importancia que tiene la Educación Física en el ámbito

educativo. Aunque, parece que se está avanzando en este tema, y poco a poco se le va dando

a esta área la importancia que requiere, y con el paso del tiempo, los profesionales de la

educación, van implementando un mayor número de horas semanales de dicha materia

educativa.

Finalmente, se debería agradecer a la Organización Mundial de la Salud todos estos avances

que han mejorado la calidad de vida durante las últimas décadas, que curiosamente en este

año 2023 se celebra su 75º aniversario el día 7 de abril (Día Mundial de la Salud), tratando de

motivar la acción para hacer frente a los retos sanitarios del hoy y del mañana.

3. OBJETIVOS DEL TFG

3.1. Objetivo general

Con la realización del presente trabajo de investigación se plantea el siguiente objetivo

general:

- Conocer los niveles de actividad física en el alumnado de un centro educativo de

Educación Primaria.
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3.2. Objetivos específicos

A continuación, se exponen los objetivos específicos planteados para alcanzar dicho

propósito:

- Conocer las distintas actividades física-deportivas (frecuencia, duración, etc.) que

realiza un alumnado de Educación Primaria de un centro educativo.

- Comparar las actividades realizadas por los escolares en edad escolar en función del

ciclo, edad, entre otras variables.

- Analizar los motivos o factores que justifican los niveles de actividad física en un

centro de Educación Primaria.

4. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

4.1. Diseño de investigación

La elección del diseño de investigación es imprescindible en la investigación, está

íntimamente relacionado con el problema que se plantea, en este caso, conocer los distintos

niveles de actividad física en la población escolar (Casari, 2022). En el presente proyecto de

investigación se hará uso de la perspectiva positivista (cuantitativa) donde se exponen,

detallan y predicen fenómenos. El método empleado es el hipotético-deductivo y predominan

los datos numéricos (Suárez et al., 2022). Según Hadi et al. (2023), esta perspectiva

cuantitativa se entiende como un enfoque en el que se utilizan parámetros matemáticos para

medir y examinar datos. A su vez, se puede establecer un vínculo entre distintas variables.

Los datos que se obtienen se recolectan mediante distintos tipos de instrumentos

seleccionados por el investigador.

Esta investigación se centra en los diseños no experimentales, transversales y descriptivos

mediante un instrumento de investigación, más concretamente, el cuestionario. Este tipo de

investigación detalla las características de un grupo de personas que se supedita a un análisis.

En resumidas cuentas, la intención es realizar una medición o una recogida de información

sobre las distintas variables (Hernández-Sampieri et al., 2014).
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4.2. Población y muestra del estudio

Según Mucha-Hospinal et al. (2020), la población es la totalidad de constituyentes que tienen

las características necesarias para un estudio. En este caso, para llevar a cabo dicho estudio, la

población estará constituida por la totalidad de niños y niñas que forman parte de un C.E.I.P.

de la provincia de Sevilla. En este caso, en el centro educativo hay una totalidad de 573

alumnos y alumnas, contando con el alumnado de Educación Infantil y también con el

alumnado de Educación Primaria, pero concretamente en Educación Primaria hay un total de

378 personas.

Asimismo, es de especial relevancia tener en cuenta el contexto educativo donde se emerge el

alumnado, así como distintos agentes (familia, factores socio-económicos, etc.) que aumentan

o disminuyen los niveles de actividad física de los discentes. Así pues, haciendo alusión al

centro educativo, dispone de dos pistas y un pabellón donde con el seguimiento del

profesorado, podrán realizar actividad física en dicho entorno educativo. A su vez, dispone

también de 3 profesionales de la enseñanza que, como se ha comentado con anterioridad,

serán los encargados de promocionar una vida activa y saludable en el alumnado del centro

educativo.

Respecto a las técnicas de muestreo, en el presente trabajo se hace uso de la técnica de

muestreo no aleatorio o no probabilístico, en la que, como su nombre indica, la muestra va a

ser elegida por el investigador. Dicha técnica depende de la iniciativa del mismo, el cual tiene

que tomar decisiones una vez que observa unas características en la población objeto de

estudio (Mucha-Hospinal et al., 2020).

Por otra parte, la muestra ha de ser lo más representativa posible, de forma que se permita

obtener buenos resultados. La muestra es la totalidad de seres que formarán parte del presente

estudio (Mucha-Hospinal et al., 2020). En este estudio, la muestra será el alumnado de 1º

hasta 6º (edades comprendidas entre 6 y 12 años) de un centro de Educación Primaria de la

provincia de Sevilla. Para llevar a cabo dicho proyecto formativo, se cuenta con una muestra

de 143 alumnos/as. Concretamente, se llevará a cabo una línea de escolarización por cada

curso académico, saliendo un total de 6 líneas, permitiendo vivenciar y valorar diferencias en

los resultados en función al proceso evolutivo y vivencias personales.
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Finalmente, una vez realizado el instrumento de recogida de datos y de cara a mantener el

anonimato y confidencialidad del alumnado, se realizará una carta de información al equipo

directivo del centro para pedir permisos para el estudio, explicando así los objetivos que se

pretenden conseguir en el presente proyecto, así como la gran importancia que tiene la

respuesta del alumnado de cara a la realización del proyecto formativo, pero sobre todo, se

dejará muy claro que se prestará gran atención a la ley de protección de datos (ver Anexo 1).

4.3. Identificación de las variables

Tabla 1

Variables de los niveles de actividad física

DIMENSIONES VARIABLES INDICADORES ÍTEM

NIVELES

DE

ACTIVIDAD

FÍSICA

TIPOS

DE

ACTIVIDAD

FÍSICA

Tipo de actividades

físico-deportivas

(deportes colectivos,

individuales, baile,

juegos en el parque,

etc.)

3,7,8

Frecuencia 2,7

Duración 4

Intensidad 1,6
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MOTIVOS

O

FACTORES

Diversión, buena

relación con iguales u

obligación de las

familias

5

Tiempo empleado en

el uso de pantallas

9

Barreras ambientales

(malas condiciones

meteorológicas)

10

Deficiente situación

económica

8

Nota. Fuente: elaboración propia.

4.4. Instrumento y procedimiento de recogida de datos

El instrumento de investigación que se utilizó para la recogida de datos fue un cuestionario.

Según Hadi et al. (2023), un cuestionario contiene un compendio de cuestiones y un grupo de

personas las tienen que responder, en este caso, el alumnado de un C.E.I.P. de la provincia de

Sevilla. El presente cuestionario (ver anexo 2), es una adaptación de otros cuestionarios ya

validados y publicados en otros artículos y revistas. Haciendo alusión al cuestionario, cabe

especificar que este cuestionario se presenta en papel y presencialmente, ya que, es más

sencillo y accesible para todo el alumnado. En primer lugar, siguiendo las investigaciones de

Morera-Castro et al. (2018), se ha utilizado el “Cuestionario Pictórico de la Actividad Física

Infantil: diseño y validación” (C-PAFI).
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En segundo lugar, siguiendo la tesis de Amor (2021), se han utilizado los “Cuestionarios de

actividad física en edad preescolar y escolar. Estudio de diseño, validez y fiabilidad del

Physical Activity Questionnaire - Young Children” (PAQ - YC).

Finalmente, se hizo una búsqueda en diversas páginas referidas a la Organización Mundial de

la Salud (OMS), y se encontraron algunos ítems referidos a aspectos sedentarios, lo que sirvió

para modificarlo y adaptarlo para un alumnado de Educación Primaria. Se utilizó el

“Cuestionario Mundial sobre Actividad Física” (GPAQ) (OMS, 2021).

En cuanto a las secciones que se pueden distinguir en el cuestionario adaptado se encuentran:

una primera sección donde pretende recoger la fecha, el curso académico al que pertenecen,

la edad y el sexo.

Posteriormente, se encuentra también una segunda sección, donde el alumnado tiene que

marcar con una X la opción más acorde a lo que se les pregunta. Esta sección en sí dispone de

un compendio de preguntas cerradas que hacen referencia al tipo de actividades

físico-deportivas que practican, la frecuencia e intensidad con la que la practican, la manera

de desplazarse hacia la escuela, así como los motivos o factores que influyen en los niveles

de actividad física del alumnado (barreras económicas, tiempo empleado al uso de pantallas,

mala situación económica por parte de los familiares, etc.). Al finalizar el cuestionario,

aparece una frase que pone: “¡Muchas gracias por tu colaboración!” en la que se pretende

agradecer a todo el alumnado seleccionado del centro por colaborar con la mayor sinceridad

posible en el cuestionario de este proyecto de investigación.

La recogida de datos se llevó a cabo durante un solo día, concretamente el viernes 21 de abril

de 2023. Durante este día, y antes de entregar los cuestionarios al alumnado, se le pasó al

equipo directivo la carta de información y, tras su consentimiento, junto con el docente del

área de Educación Física, se le pasó a todos los cursos de Educación Primaria el instrumento

de investigación. Finalmente, haciendo un recuento total, el alumnado entregó 125

cuestionarios, pues ese día faltaron algunos alumnos y alumnas en cada grupo que, en

comparación con la muestra seleccionada (143 alumnos y alumnas) se perdió un total de 18

personas.
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4.5. Análisis realizados

El presente proyecto de investigación requiere de análisis de datos cuantitativos. Las técnicas

de análisis descriptivos que se utilizan en dicho proyecto son los porcentajes y la frecuencia.

Los porcentajes se van a representar mediante gráficos, concretamente mediante gráficos de

barras. Realmente, es una buena manera de representar las respuestas, y además queda todo

muy visual, lo que permite una buena comprensión de la respuesta establecida.

La otra técnica de análisis cuantitativo que se utiliza en el presente proyecto es la frecuencia,

donde se registran todos los datos numéricamente en forma de gráfico. Por otra parte,

haciendo alusión al programa que se utiliza para recoger buenos análisis de datos, de manera

sencilla y manejable es la hoja de Excel de Microsoft Office (2013) donde se registran la

totalidad de respuestas del alumnado una vez que han rellenado el cuestionario adaptado.

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación se presentan los resultados obtenidos en el instrumento de investigación

utilizado. Para ello, se va a hacer un análisis en los tres ciclos de Educación Primaria teniendo

en cuenta las dos variables del presente proyecto de investigación: tipos de actividad física y

motivos o factores por los que no realizan actividad física.

5.1. Tipos de actividad física

En relación a la primera pregunta, y como se puede apreciar en la figura 2, la mayoría del

alumnado del centro educativo se muestra muy activo durante el tiempo de recreo, corriendo

o jugando bastante con sus compañeros y compañeras, alcanzando un porcentaje de 67,5% en

el primer ciclo, 53,3% en el segundo ciclo y 60% en el tercer ciclo. Asimismo, existen

algunos alumnos y alumnas que afirman ser entre poco y muy activos durante el tiempo de

recreo. Finalmente, el 5% del alumnado del primer ciclo, el 20% del alumnado del segundo

ciclo y el 27,5% del alumnado del tercer ciclo afirman ser totalmente inactivos durante el

tiempo de recreo, afirmando realizar actividades más sedentarias, como por ejemplo: hablar,

leer, aprovechar el tiempo de descanso para realizar las tareas escolares, etc. En este caso, en
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contraposición con la investigación realizada por Tercedor et al. (2019) que afirma que solo

el 12% cumple con las recomendaciones de la OMS durante el tiempo de recreo, se puede

apreciar que más de la mitad del alumnado encuestado en los tres ciclos de Educación

Primaria se muestra muy activo durante el tiempo de recreo. Así pues, en oposición con la

investigación realizada por Hellín-Martínez et al. (2022) que afirman que los niveles de

actividad física durante el tiempo de recreo son medio-bajos, se puede establecer una gran

diferencia con el alumnado del centro educativo encuestado donde se aprecia generalmente

unos niveles de actividad física altos.

Figura 2

Gráfico de barras de la pregunta 1 del cuestionario

Nota. Fuente: elaboración propia.

En relación a la segunda pregunta, tal y como se muestra en la figura 3, el 42,5% del

alumnado del primer ciclo afirma realizar actividades físico-deportivas 5 veces o más a la

semana, el 40% del alumnado del segundo ciclo afirma realizar la misma cantidad de veces

que el alumnado del primer ciclo, pero resulta sorprendente que el 42,5% del alumnado del

tercer ciclo afirma realizar actividades físico-deportivas aproximadamente 3-4 veces a la

semana, rompiendo con la estadística mostrada por los cursos anteriores. En consonancia con

el estudio llevado a cabo por Hernández-Martínez et al. (2023) afirman que el 87,3% del

alumnado en el sexto curso realiza actividad física tres días a la semana, cumpliendo así las
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recomendaciones de actividad física propuesta por la OMS. En menor cantidad, se encuentra

que en cifras inferiores al 30%, el alumnado encuestado del centro de Educación Primaria

solamente realiza una o dos veces actividades físico-deportivas por semana y en parámetros

inferiores al 10%, afirman no realizar absolutamente nada de actividad física en su tiempo

libre durante la semana, no cumpliendo con las recomendaciones de actividad física

propuestas por la OMS.

Figura 3

Gráfico de barras de la pregunta 2 del cuestionario

Nota. Fuente: elaboración propia.

En relación a la tercera pregunta, se ha de comentar que la mayoría del alumnado practica

más de un tipo de actividad físico-deportiva, y puede observarse que la gran mayoría de

alumnado del primer ciclo, concretamente el 37,5% del alumnado de este ciclo realiza fútbol.

Aunque también, hay un 27,5% que hace juegos en el parque. Tan solo el 12,5% del

alumnado de este ciclo opta por realizar deportes individuales como el atletismo. Claramente

puede observarse que el 42,2% del alumnado del segundo ciclo, y el 67,5% del alumnado del

tercer ciclo, prefieren realizar deportes colectivos, concretamente el fútbol. Siguiendo con las

recomendaciones del Ministerio de Educación y Ciencia y Ministerio de Sanidad y Consumo

(2006), se recomienda realizar actividades con pelota, y puede observarse que todo el
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alumnado del centro realiza el fútbol, siendo el deporte colectivo más practicado por cada

uno de ellos y ellas. Además, llama la atención que en todos los ciclos se practica gimnasia

rítmica, especialmente el ciclo que más practica este deporte es el primer ciclo, con un total

de un 22,5% de respuestas. Realmente, está muy bien porque es una de las actividades de

fuerza que recomienda cumplir el Ministerio de Educación y Ciencia y el Ministerio de

Sanidad y Consumo.

Otros de los juegos con pelota que se practican, sobre todo, en el tercer ciclo son el

baloncesto, el voleibol y el rugby. Este tipo de actividades físico-deportivas también

pertenecen al campo de las actividades con pelota recomendadas, concretamente, se trata de

los deportes colectivos. Además, puede observarse que el 12,5% del alumnado del primer

ciclo y el 6,7% del alumnado del segundo ciclo prefieren realizar otro tipo de actividades

físico-deportivas, concretamente los deportes individuales, como el atletismo. Asimismo, se

tiende a pensar que el alumnado del tercer ciclo es el alumnado más activo del centro, pues

realmente todos los/as encuestados/as afirman realizar distintos tipos de actividades

físico-deportivas en su tiempo de ocio.

Figura 4

Gráfico de barras de la pregunta 3 del cuestionario

Nota. Fuente: elaboración propia.
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En relación a la cuarta pregunta del cuestionario, tal y como se puede apreciar en la figura 5,

el 52,5% del alumnado del primer ciclo realiza una hora de actividad física diaria, el 33,3%

del alumnado del segundo ciclo y el 32,5% del alumnado del tercer ciclo realizan

aproximadamente una hora y media de actividad física diaria, fortaleciendo así el sistema

óseo y muscular cumpliendo con las recomendaciones establecidas por la OMS.

Contabilizando los tres ciclos conjuntos, solamente en proporciones inferiores al 20% no

cumple con los 60 minutos de actividad física recomendada, realizando solamente una media

de 30 minutos diarios. Por otra parte, se podría considerar según la pirámide NAOS (2005)

que con los 30 minutos que el alumnado encuestado realiza diariamente podría llegar a ser

suficiente para mantener un estilo de vida adecuado.

Figura 5

Gráfico de barras de la pregunta 4 del cuestionario

Nota. Fuente: elaboración propia.

En relación a la sexta pregunta, tal y como se puede observar claramente en la figura 6, la

gran mayoría del alumnado del centro educativo afirma ser muy activo durante las sesiones

de Educación Física, concretamente el 67,5%, el 60% y el 70% del primer, segundo y tercer

ciclo respectivamente lo son. En menor medida hay alumnos y alumnas que son entre poco y

muy activos y en ocasiones afirman no dar el 100% de ellos, optando por no realizar las

sesiones con eficacia. Así pues, es sorprendente que solamente el 10% del alumnado del
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primer ciclo afirme ser poco activo durante las sesiones de Educación Física donde

claramente el Tiempo de Compromiso Motor (TCM) es mínimo, pero es más sorprendente

aún que no exista ningún voto en la opción: “poco activo” por parte del alumnado del

segundo y tercer ciclo de Educación Primaria.

Figura 6

Gráfico de barras de la pregunta 6 del cuestionario

Nota. Fuente: elaboración propia.

En relación con la séptima pregunta del cuestionario, se puede apreciar claramente que el

alumnado de los tres ciclos opta por venir a la escuela andando, concretamente el 80%, el

48,9% y el 60% del alumnado del primer, segundo y tercer ciclo respectivamente. Es de

considerar que, el alumnado del centro es muy activo y saludable, pues en su mayoría

realizan actividad física de camino hacia la escuela diariamente. A su vez, se puede observar

que existe una elevada cifra porcentual (sobre todo en el segundo y tercer ciclo) de alumnos y

alumnas que vienen a la escuela en el medio de transporte más utilizado por todos y todas, el

coche. Tan solo en parámetros porcentuales inferiores al 10% optan por venir a la escuela en

autobús o en bicicleta, siendo la bicicleta un gran vehículo para venir a la escuela, pues de un

modo u otro estarían haciendo actividad física. Según las investigaciones llevadas a cabo por

Lambert (2014), el uso de bicicletas donde los adultos (madres, padres, tutores legales) estén
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implicados en el proceso podrían facilitar un desplazamiento activo hacia la escuela.

Actualmente, se puede apreciar que el alumnado del centro educativo, en general, no opta por

venir a la escuela en bicicleta.

Figura 7

Gráfico de barras de la pregunta 7 del cuestionario

Nota. Fuente: elaboración propia.

En relación a la octava pregunta del cuestionario, el 37,5% del alumnado del primer ciclo, el

37,8% del alumnado del segundo ciclo y el 30% del alumnado del tercer ciclo, afirman

pertenecer a un club deportivo donde realizan actividades físico-deportivas en su tiempo de

ocio. Algo bastante sorprendente es que el 45% del alumnado del tercer ciclo (prácticamente

la mitad de encuestados del tercer ciclo) no pertenecen a ninguno de estos, realizando

actividad física en otro contexto físico-deportivo diferente. A su vez, en aproximación de

cantidades porcentuales, el alumnado del primer, segundo y tercer ciclo opta por realizar

actividades extraescolares físico-deportivas en la escuela y algunos alumnos y alumnas

afirman pertenecer a una escuela de baile. En consonancia con la afirmación de Gómez et al.

(2006), los juegos y deportes son los preferidos por los escolares, y los suelen practicar fuera

del contexto escolar. En este caso, se puede observar en la figura 8 como una gran cantidad

del alumnado de Educación Primaria pertenece a un club deportivo, donde seguramente

realizará deportes y juegos relacionados con la iniciación deportiva.
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Figura 8

Gráfico de barras de la pregunta 8 del cuestionario

Nota. Fuente: elaboración propia.

5.2. Motivos o factores por los que no realizan actividad física

En relación a la segunda parte de la segunda pregunta del cuestionario, se ha tenido en cuenta

solamente al alumnado que en la primera parte de la pregunta: “¿cuántas veces a la semana

realizas actividades físico-deportivas en tu tiempo libre?” marcó la opción: “ninguna vez” o

“1-2 veces”, pues realmente es imprescindible conocer los motivos por los que este alumnado

no realiza actividad física, o la realiza en condiciones escasas. Como se puede observar en la

figura 9, la gran mayoría del alumnado encuestado, concretamente el 76,9%, el 61,5% y el

62,5% del primer, segundo y tercer ciclo respectivamente no conoce los motivos por los que

no realizan actividad física, o la realizan poco. El 15,4% del alumnado del primer ciclo,

afirma permanecer en casa realizando actividades de pantalla. Es por ello que, el alumnado

pasa mucho tiempo en casa realizando actividades de pantalla, por los que estos optan por no

realizar actividad física en su tiempo de ocio (Chacón-Cuberos et al., 2017 y Arufe-Giráldez

et al., 2017). En menor medida, se encuentra el alumnado que no le gusta hacer deporte, no

tiene tiempo para realizar actividades físico-deportivas o directamente afirma que los padres
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tienen mucho trabajo y no pueden encargarse de ello. Según Carson et al. (2020), los

familiares son fundamentales para promocionar la práctica regular de actividad física.

Figura 9

Gráfico de barras de la pregunta 2 del cuestionario

Nota. Fuente: elaboración propia.

En relación a la quinta pregunta del cuestionario, la mayoría del alumnado del primer,

segundo y tercer ciclo afirman realizar actividades físico-deportivas en su tiempo de ocio

porque les gusta el deporte y se lo pasan bien haciendo estas actividades. Concretamente, el

42,5% del alumnado del primer ciclo, el 68,9% del alumnado del segundo ciclo y el 82,5%

del alumnado del tercer ciclo marcó esta opción. Algunos/as alumnos/as también

consideraron que era primordial para ellos/as porque estaban en contacto con sus iguales, es

decir, sus amigos y amigas. Y en cantidades mínimas, más concretamente, el 15% del

alumnado del primer ciclo, el 8,9% del alumnado del segundo ciclo y el 2,5% del alumnado

del tercer ciclo consideraron que realizaban esas actividades en su tiempo libre porque sus

familiares querían, no dejándoles libertad de elección para poder realizar las actividades

físico-deportivas que ellos/as quieran.
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Figura 10

Gráfico de barras de la pregunta 5 del cuestionario

Nota. Fuente: elaboración propia.

En relación a la segunda pregunta del cuestionario, ya comentada anteriormente, pero ahora

se pasará a hablar de los motivos por los que el alumnado de Educación Primaria realiza estos

tipos de actividades físico-deportivas. Se puede observar en la figura 11 que el 12,5% del

alumnado del primer ciclo, el 22,2% del alumnado del segundo ciclo y el 22,5% del

alumnado del tercer ciclo realizan actividades extraescolares físico-deportivas en la escuela,

donde el nivel económico de los familiares de las personas que pertenecen a este grupo es

insignificante, pues suelen ser actividades gratuitas donde el alumnado realiza estas

actividades libremente. A su vez, gran cantidad de escolares pertenecen a un club deportivo,

donde se necesita de una buena situación económica por parte de los familiares para poder

pertenecer a este grupo. También existe otro grupo que pertenece a una escuela de baile

donde se necesita de una situación económica medio-alta para inscribir a sus progenitores en

este tipo de federaciones deportivas. Finalmente, se puede apreciar que el 27,5% del

alumnado del primer ciclo, el 28,9% del alumnado del segundo ciclo y el 45% del alumnado

del tercer ciclo no pertenece a ninguna de las opciones mencionadas anteriormente. Según
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Martínez (2018) y Lagos et al. (2022) gran cantidad de alumnado no tiene oportunidad de

realizar actividad física debido a una insuficiencia económica por parte de sus progenitores.

Figura 11

Gráfico de barras de la pregunta 8 del cuestionario

Nota. Fuente: elaboración propia.

En relación a la novena pregunta, tal y como se puede observar en la figura 12, el 25% del

alumnado del primer ciclo, el 26,7% del alumnado del segundo ciclo y el 22,5% del

alumnado del tercer ciclo realizan actividades sedentarias durante una hora al día. Algo

sorprendente en la sociedad tan tecnológica del siglo XXI, es que la gran mayoría de

encuestados afirmen realizar actividades de pantalla solamente 30 minutos al día, siendo el

segundo ciclo el que más votó esta opción con un total de 35,6% de encuestados. También se

pueden contemplar diferencias en la opción “más de 2 horas”, pues es la opción con

diferencia más marcada de todo el tercer ciclo. En resumidas cuentas, el 37,5% de

encuestados del primer ciclo realizan actividades de pantalla durante media hora al día. El

35,6% de encuestados del segundo ciclo también afirman realizar actividades de pantalla

solamente durante media hora al día y, se puede observar grandes diferencias en el alumnado

del tercer ciclo, pues el 32,5% de ellos/as afirman realizar estas actividades de pantalla

durante más de 2 horas. Algo similar sucede en los estudios realizados por Pérez-Rodrigo et
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al. (2020), quienes afirman que los alumnos y alumnas mayores del colegio pasan la tercera

parte de su día viendo la televisión o jugando a videojuegos.

Figura 12

Gráfico de barras de la pregunta 9 del cuestionario

Nota. Fuente: elaboración propia.

En relación con la décima y última pregunta del cuestionario, se puede apreciar en la figura

13 que el 62,5% del alumnado del primer ciclo cuando llueve o hace mal tiempo se queda en

casa realizando actividades de pantalla, generalmente jugando a la videoconsola o viendo la

televisión. El 35,6% del alumnado del segundo ciclo afirman que se quedan en casa

realizando actividad física cuando las condiciones meteorológicas no son favorables, algo un

poco sorprendente en vistas de los resultados obtenidos por el alumnado de otros ciclos y la

mentalidad tan sedentaria de la sociedad del siglo XXI. Aunque, el 47,5% del alumnado del

tercer ciclo realizan también actividades de pantalla cuando llueve, existe un porcentaje

mínimo de alumnos y alumnas de todos los ciclos que realizan otras acciones como: jugar a

juegos de mesa en familia, escribir o hacer los deberes e incluso, hacer actividades creativas

como por ejemplo, las manualidades. En su mayoría, puede apreciarse que la mayor parte del

alumnado encuestado encuentra una barrera importante para llevar a cabo una práctica

regular de actividad física cuando las condiciones meteorológicas no son favorables, pues

como puede observarse en la figura 13, la mayor parte de encuestados/as se dedican a realizar
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actividades de pantalla. Es por ello que, haciendo una comparación con el estudio de Gothe y

Kendall (2016) que afirman que algo más de la cuarta parte de encuestados/as piensan que

estas barreras climatológicas impiden su práctica regular de actividad física, más de la mitad

del alumnado encuestado piensa similar, pues el tiempo y nivel de actividad física se ve

totalmente disminuido.

Figura 13

Gráfico de barras de la pregunta 10 del cuestionario

Nota. Fuente: elaboración propia.
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6. CONCLUSIONES

Tras desarrollar el presente Trabajo Fin de Grado (TFG), se ha llegado a una serie de

conclusiones finales que sintetizan el transcurso seguido hasta finalizar por completo el

presente proyecto de investigación.

Gracias al instrumento de investigación diseñado para el C.E.I.P. de referencia, se ha podido

alcanzar los objetivos planteados en este proyecto. En primer lugar, con respecto al objetivo

general del TFG: “conocer los niveles de actividad física en el alumnado de un centro

educativo de Educación Primaria”, se ha permitido distinguir entre dos tipos de alumnado: un

alumnado que realiza distintas actividades físico-deportivas, considerándose un alumnado

más activo, y otro alumnado más inactivo que no realiza actividades físico-deportivas,

prefiriendo hacer otro tipo de actividades, como por ejemplo, las actividades sedentarias, lo

que, como ya comentaron muchos autores a lo largo de este proyecto, desencadena en un

sedentarismo que podría acarrear efectos perjudiciales para la salud del individuo.

Por otra parte, respecto al primer objetivo específico del TFG: “conocer las distintas

actividades físico-deportivas que realiza un alumnado de Educación Primaria de un centro

educativo”, se ha podido observar que el alumnado realiza diversas actividades

físico-deportivas (juegos en el parque, deportes colectivos como el baloncesto y el fútbol, así

como deportes individuales como la natación y el atletismo, entre otras actividades

físico-deportivas), pero es cierto que cada persona las realiza con una frecuencia e intensidad

totalmente diferente, pudiéndose percibir además que existen alumnos y alumnas que van a la

escuela andando, en lugar de ir en coche, para tratar de fomentar los hábitos de una vida

activa y saludable.

Consecuentemente, respecto a la consecución del segundo objetivo específico del TFG:

“comparar las actividades realizadas por los escolares en edad escolar en función del ciclo,

edad, entre otras variables” se ha podido examinar que el alumnado del primer y segundo

ciclo prefiere realizar actividades físico-deportivas en el entorno urbano, como por ejemplo,

el parque, pero el alumnado del tercer ciclo sobre todo, prefiere realizar actividades de

iniciación deportiva en un club deportivo.
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Finalmente, en relación a la consecución del tercer y último objetivo específico del TFG:

“analizar los motivos o factores que justifican los niveles de actividad física en un centro de

Educación Primaria”, se permitió observar que la mayoría de los/as encuestados/as afirman

que no tienen suficiente tiempo, que sus familiares tienen mucho trabajo y no pueden hacerse

cargo de ellos/as, que no les gusta hacer deporte, o que simplemente prefieren realizar otras

actividades, en su mayoría, actividades sedentarias, como por ejemplo: jugar a la

videoconsola, ver la televisión, etc.

En segundo lugar, una de las limitaciones encontradas en el desarrollo de la propuesta de

investigación ha sido la falta de motivación del alumnado a la hora de la realización del

cuestionario, pues muchos y muchas no se lo tomaban con seriedad, respondiendo al boleo a

algunas de las preguntas planteadas, lo que pudo repercutir en los análisis de los resultados

del TFG. Quizás esta actitud podría ser debido a que el instrumento de investigación les

podría parecer aburrido, lo que desencadenó en una pérdida de atención. Además, podría ser

posible que el alumnado no percibiera la utilidad del mismo, produciendo así esta pérdida de

motivación.

Otra de las limitaciones encontradas durante el desarrollo de la propuesta de investigación fue

que muchos y muchas no asistieron ese día a clase, siendo un día lectivo, lo que era de

esperar que, debido al gran absentismo que posee el centro, el cuestionario no pudiera llegar a

todos los individuos de la muestra. Por otra parte, se ha de hacer hincapié en que el centro

educativo se encuentra inmerso en una zona de la provincia de Sevilla con nivel

socioeconómico medio-bajo, lo que es por ello que podría conllevar este tipo de situaciones.

Según Yao (2016), las condiciones socioeconómicas de los primeros agentes de socialización

del alumnado podrían repercutir en su vida educativa. La familia, se considera el primer

agente de socialización para el escolar, y pasan demasiado tiempo con ellos y ellas, lo que

podría generar consecuencias severas en sus descendientes. Es decir, en este centro, existen

familias que ciertos días semanales no llevan a sus hijos e hijas a la escuela, generando

absentismo escolar.

Aunque desde este proyecto no se puede mejorar el absentismo de este centro, se podrían

proponer posibles mejoras en torno a la motivación y comprensión a la hora de la realización

del cuestionario. Se podrían poner las palabras más importantes con mayúsculas, pues
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ayudaría a entender mejor la actividad. Del mismo modo, se podría cambiar el tipo de fuente

a las palabras claves, pues quizás le llamará la atención y este nivel será más elevado.

Aunque, realmente se ha podido percibir que en algunas preguntas se usó un lenguaje

demasiado técnico y complejo, sobre todo para el alumnado del primer ciclo, pues a duras

penas saben leer y escribir, por lo que, se podría mejorar el lenguaje empleado. Además, otro

aspecto que se podría mejorar y que influiría en los resultados es el modo de realización del

cuestionario. En lugar de repartir al alumnado la hoja del cuestionario y rellenar la totalidad

de preguntas, se podría hacer todos/as a la vez, pregunta por pregunta. Es decir, cuando todo

el mundo haya terminado la primera pregunta, pasar todos/as a la vez a la segunda pregunta,

y así sucesivamente. De este modo, todo quedaría más claro, y sabrían con mayor claridad

qué es lo que tienen que responder.

En tercer y último lugar, haciendo referencia a la perspectiva de futuro, para llevar a cabo un

buen desarrollo del proyecto de investigación, se podría llevar a cabo en dos tipos de centro,

teniendo en cuenta las características específicas de cada centro: un centro con nivel

socioeconómico alto y otro centro con un nivel socioeconómico bajo, pudiendo comparar las

diferencias existentes entre los dos tipos de centros, así como las actividades físico-deportivas

que realizan, si los factores económicos o sociales influyen o no influyen a la hora de una

actividad física moderada, etc.
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ANEXOS:

Anexo 1:

Acceso para descargar la “carta de información”:

https://docs.google.com/document/d/1dJUcgp4afayuHijhLTJWEcFii96rEDsQs5ktGNtYPoA/

edit?usp=sharing
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https://docs.google.com/document/d/1dJUcgp4afayuHijhLTJWEcFii96rEDsQs5ktGNtYPoA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1dJUcgp4afayuHijhLTJWEcFii96rEDsQs5ktGNtYPoA/edit?usp=sharing


Anexo 2:
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Acceso para descargar el cuestionario para el diagnóstico de los niveles de actividad física en

el alumnado de Educación Primaria:

https://docs.google.com/document/d/1wiBh-6UAB6lIpfN111wGJ5nSTd9ySbvw/edit?usp=sh

aring&ouid=115607544813895126355&rtpof=true&sd=true
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https://docs.google.com/document/d/1wiBh-6UAB6lIpfN111wGJ5nSTd9ySbvw/edit?usp=sharing&ouid=115607544813895126355&rtpof=true&sd=true

