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Resumen. Hace décadas se tenía una percepción de cuerpo y mente de forma independiente. Sin embargo, hoy en día son percibidas 
como un conjunto, ya que ha quedado demostrado que el ejercicio físico tiene consecuencias a nivel cognitivo. Por esta razón, en esta 
investigación se propone conocer la relación que existe entre la realización o no de ejercicio físico con la repetición de uno o más 
cursos en adolescentes. Para ello, se ha utilizado una muestra de un total de 706 adolescentes de institutos pertenecientes a la provin-
cia de Granada. Se les ha pasado el cuestionario PAQ-A, así como uno ad hoc y posteriormente, se han analizado los resultados con el 
programa estadístico SPSS. Se ha concluido que, aunque el deporte es una variable que ejerce importancia, no es un factor determi-
nante a la hora de que los adolescentes repitan curso. 
Palabras claves: Deportes; Actividad física; Rendimiento académico; Adolescentes. 
 
Abstract. Decades ago, body and mind were perceived independently, but nowadays they are perceived as a whole, as it has been 
demonstrated that physical exercise has consequences at a cognitive level. For this reason, the aim of this research is to find out the 
relationship between doing or not doing physical exercise and the repetition of one or more courses in adolescents. For this purpose, 
a sample of 706 adolescents from secondary schools in the province of Granada was used. They were given the PAQ-A questionnaire, 
as well as an ad hoc questionnaire, and the results were subsequently analysed using the SPSS statistical programme. It was concluded 
that, although sport is an important variable, it is not a determining factor when it comes to adolescents repeating a year. 
Key words: Sports; Physical activity; Academic performance; Teenagers. 
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Introducción 
 
El instituto tiene un papel muy importante en el desa-

rrollo holístico de los adolescentes, ya que ayuda a los 
alumnos no solo en su aprendizaje académico, sino tam-
bién en el personal, relacional y a su futura y correcta 
incorporación en la sociedad. Los adolescentes pasan la 
mayor parte de su tiempo fuera de los centros académicos, 
por ello es necesario tener en cuenta dónde y qué hacen 
durante ese tiempo (Kristin-Mikalsen & Arild-Lagestad, 
2020; Pascoe et al., 2019; Suárez-Ortega & Moreno-
Carmona, 2022). 

A pesar de que hace muchos años se tenía el pensa-
miento de que las actividades del cuerpo y la mente eran 
independientes las unas de las otras, a día de hoy se le 
atribuyen al ejercicio físico numerosos beneficios cogniti-
vos (Mikhailova et al., 2021). En cuanto a la relación entre 
la actividad física y el rendimiento escolar, ha sido un tema 
que se ha tratado desde que Davis y Cooper (1934) detec-
taron una conexión positiva entre ambos factores. Autores 
como González-Hernández et al (2019) y Zurita-Ortega 
(2018) han determinado que el uso del tiempo de ocio de 
los adolescentes en actividades extraescolares les genera un 
incremento de su autoestima, la responsabilidad, mejora 
de las relaciones sociales y de calidad de vida. Es probable 
que todos estos beneficios citados sean debidos a la mezcla 
de deporte, aspectos socioculturales y personales (como la 
relación con los familiares o entre iguales), puesto que no 
se puede determinar que sea el deporte el único factor que 
intervenga en esta problemática (De-Greeff et al., 2018; 
Orjuela-Forero, 2020; Santillán-Obregón et al., 2018).  

Los alumnos desde que entran al centro escolar deben 

enfrentarse a las demandas que les exige la adquisición de 
conocimiento, para ello las funciones cognoscitivas cum-
plen un rol fundamental, ya que incluyen las habilidades 
básicas como lo son la atención, la comprensión verbal, la 
memoria, entre otras fundamentales para lograr el éxito 
académico. Sibley y Etnier (2003) hacen referencia a la 
evidencia científica existente que demuestra que la práctica 
físico-deportiva es un elemento que mejora los procesos 
cognitivos desde la infancia y durante la adolescencia. 
Asimismo, señalan la multitud de beneficios que tiene la 
práctica de actividad física de forma regular entre niños y 
adolescentes, entre los cuales se encuentra el aumento del 
flujo sanguíneo cerebral, modificaciones en cuanto a la 
liberación de neurotransmisores y cambios estructurales a 
nivel del sistema nervioso (Buecker et al., 2021; Sember 
et al., 2020).  

Del mismo modo, son numerosas las investigaciones 
que han determinado la relación positiva entre rendimien-
to escolar y actividad física. Entre ellas destaca la realizada 
por Pellicer-Chenoll et al. (2015), en la cual observaron 
que los alumnos de cinco institutos de Barcelona que prac-
ticaban ejercicio sacaban notas superiores a aquellos que 
no. Otro importante estudio fue el realizado por Sebastía-
Amat et al. (2019), en el cual usando una muestra de 117 
alumnos de bachillerato se concluyó que con independen-
cia del sexo los que practicaban deporte tenían un mejor 
expediente académico, además era el sexo femenino el que 
más se beneficiaba de la práctica, ya que los efectos positi-
vos destacaban más. Asimismo, otros estudios han llegado 
a la conclusión de que las horas invertidas al deporte son 
cruciales, ya que aquellos alumnos que realizaban alguna 
actividad física de forma excesiva, es decir, ocupando la 
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gran parte de sus horas de ocio, no repercutían ni positiva 
ni negativamente en el rendimiento académico (Carriedo 
et al., 2020; Gómez-Fernández & Juan-Francisco, 2022; 
Vega-Orozco et al., 2023). 

En cuanto al tiempo recomendado, se aconseja que los 
adolescentes practiquen alrededor de 60 minutos de de-
porte al día, siendo la actividad de una intensidad modera-
da o vigorosa (Caballero-García et al., 2020; Rusillo-
Magdaleno et al., 2023). La práctica de ejercicio de forma 
regular está vinculada con la reducción de conductas auto-
destructivas y antisociales dentro de la población adoles-
cente (James et al., 2020). Asimismo, estudios realizados 
en países como Estados Unidos, Francia e Italia han deter-
minado que existe una relación entre la práctica de depor-
te y el rechazo de drogas tales como el tabaco, cannabis o 
alcohol (Donato et al., 1997; Pate et al., 2000; Sasco et 
al., 2003; Pérez-García & Guzmán-Luján, 2019). Además, 
a los deportistas se les asocian aspectos académicos tales 
como el compromiso, trabajo colaborativo o respeto hacia 
las normas, así como la relación con el desarrollo de habi-
lidades cognitivas: comparación, síntesis, relación… (Fer-
nández-García et al., 2020).  

A pesar de todo lo mencionado, aquellos deportistas 
que durante su adolescencia continúan con sus actividades 
físicas extraescolares ven aumentar tanto la exigencia den-
tro del ámbito académico como durante los entrenamien-
tos (Capdevila-Seder et al., 2015). Este hecho requiere 
que los estudiantes deban realizar un mayor esfuerzo, 
teniendo en ocasiones que decidir entre el deporte que 
practican o dedicar más tiempo a los estudios, lo que los 
puede llevar a obtener calificaciones más bajas (Capdevila-
Seder et al., 2015). 

El campo de la neurociencia también ha estudiado este 
fenómeno, concluyendo que la adolescencia es un periodo 
en que se producen multitud de cambios neurobiológicos 
dinámicos (García-Hermoso et al., 2021). Además, la 
plasticidad sináptica duradera se ve modificada con la prác-
tica de deporte, produciéndose así un incremento de la 
eficacia sináptica que se traduce en un incremento del 
tráfico sináptico, es decir, se produce una mejora de la 
función cognitiva, aumentando a su vez el rendimiento 
académico. Son tres mecanismos los que influyen en el 
hipotálamo (García-Hermoso et al., 2021; Gómez-
Fernández & Juan-Francisco, 2022; Wassenaar et al., 
2019):  

- Mayor formación de neuronas (neurogénesis au-
mentada). 

- Transmisión neuronal mejorada en el hipotálamo. 
- Aumento de factores neuroprotectores en el hi-

potálamo. 
Sin embargo, según la OMS (2020) el 81% de los ado-

lescentes de entre 11 y 17 años dedica su tiempo libre a 
otras actividades que nada tiene que ver al ejercicio, entre 
las que destacan: hacer las tareas del instituto, navegar por 
internet, ver series y películas o jugar con videoconsolas 
(Maroñas-Bermúdez, 2019). Solo un 19% de los adoles-
centes se benefician de las ventajas que anteriormente se 

han citado. Asimismo, estos adolescentes que a día de hoy 
no realizan alguna actividad física, en la edad adulta recha-
zarán cualquier práctica deportiva, por lo que la problemá-
tica se extendería al aumento del riesgo de enfermedades 
en el futuro (Caluzzi et al., 2022; Ortiz-Sánchez et al., 
2021). 

Por otro lado, la alimentación va unida al ejercicio físi-
co, es decir, una buena nutrición complementa la actividad 
física, lo cual lleva a un gran aporte a la salud. Para lograr 
beneficiarse de la práctica deportiva es necesario tener en 
cuenta que de forma aislada no producirá los efectos bus-
cados (Noa-Pelier et al., 2021), es decir, es necesario 
combinar el ejercicio, con una alimentación sana y equili-
brada, de tal modo que el cerebro y el organismo obtengan 
todos los nutrientes que necesitan para un correcto y eficaz 
funcionamiento (Barja-Fernández, 2020; Noa-Pelier et al., 
2021; Tariq et al., 2019). No hay que dejar de lado que el 
tiempo dedicado a dormir es un factor fundamental para 
alcanzar el éxito en los estudios, ya que su déficit está 
asociado a un rendimiento más bajo y para los deportistas 
es necesario un descanso reparador que les permita recu-
perarse de todo el trabajo físico realizado (Acosta-
Hernández et al.,2018; Capdevila-Seder, 2015). 

En el presente documento se realiza el análisis de los 
adolescentes de la provincia de Granada y la relación de la 
actividad física con el rendimiento académico. Por lo tan-
to, el principal objetivo es analizar la relación entre las 
variables actividad física y rendimiento escolar en los adoles-
centes granadinos, para conocer en datos cuantitativos si 
práctica o no de deporte afecta a los resultados académi-
cos. 

 
Método 
 
Muestra de estudio 

Esta investigación es de carácter transversal y descrip-
tiva, puesto que la muestra en cuestión solo ha participado 
en una ocasión a través de un cuestionario que se les ha 
pasado.  

La muestra seleccionada ha sido estudiantes de secun-
daria pertenecientes a distintos institutos de Granada, 
dicha muestra no se realizó de forma aleatoria y por con-
veniencia, sino que han participado centros de interés de la 
provincia de Granada. Han participado un total de 706 
adolescentes, de los cuales 56,1 % (n= 396) eran chicos y 
el 43,9 % (n= 310) eran chicas. Las edades oscilan entre 
12 a 18 años (M=13.93 y D.T.=1.312).  

 
Variables e instrumentos 

Se ha utilizado un cuestionario ad hoc compuesto por 
cinco ítems, en el que se incluían variables de carácter 
sociodemográfico y deportivo, dicho cuestionario ha sido 
elaborado de forma específica para esta investigación. Las 
variables que se han consultado son las siguientes:  
• Edad: con 7 opciones que comprenden las edades de 

12 a 17 años. 
• Sexo: masculino o femenino. 
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• Práctica de Actividad Física: se ha utilizado el cuestiona-
rio Physical Activity Questionnaire for Adolescents (PAQ-
A), el cual ha sido adaptado al castellano por Kowalski 
et al. (1997), aunque la versión original la desarrolló 
Martínez-Gómez et al. (2009). Mediante dicho cues-
tionario se evalúa el ejercicio físico llevado a cabo por 
el adolescente en los últimos 7 días, para ello se reali-
zan un total de 9 preguntas, las cuales se valoran a tra-
vés de una escala Likert de 5 puntos. La puntuación 
total se obtiene mediante la media aritmética de las 8 
preguntas, puesto que la cuestión evalúa si el adoles-
cente ha estado enfermo o por cualquier cuestión no 
ha podido realizar ejercicio. 

• Tipología de deporte: “individual” o “colectivo”. 
• ¿Has repetido algún curso?: “sí” o “no”, en caso de haber 

repetido se le preguntaba si durante ese curso habían 
realizado práctica deportiva más de 3 horas semanales 
y la modalidad. 

• Tipo de actividad física practicada según su intensidad: 
“nula”, “baja”, “moderada” o “vigorosa”. 

 
Procedimiento 

Previamente a la recogida de datos, se redactó una car-
ta desde el departamento de Didáctica de la Expresión 
Musical, Plástica y Corporal de la Universidad de Granada, 
mediante la cual se informaba a los equipos directivos y 
docentes de los institutos acerca de los objetivos y la natu-
raleza de la presente investigación, también, se les solicitó 
su participación en la misma. Una vez las respuestas fueron 
afirmativas, los institutos mandaron otra carta para infor-
mar y solicitar la participación de los alumnos a sus padres 
o tutores legales, en la cual se declaraba que los datos 
recogidos serían totalmente anónimos y usados únicamen-
te con fines científicos.  

Una vez concluidos los mencionados trámites, se les 
pasaron los cuestionarios a los alumnos durante el horario 
lectivo. Además, antes de que los alumnos comenzaran a 
rellenar los test se les informó en qué consistían las prue-
bas. En todo momento del proceso de recogida de datos 
estuvieron presentes los investigadores y tutores de los 
distintos centros, con el fin de solucionar posibles dudas. 
El presente estudio cumple los principios de ética para la 
investigación con personas establecido en la Declaración 
de Helsinki de 1975 y bajó la supervisión del Comité de 
Ética de la Investigación de la Universidad de Granada 
(1230/CEIH/2020). 

 
Análisis de datos 

Los datos han sido analizados mediante el programa es-
tadístico SPSS 25.00 (SPSS, IBM, SPSS Statistics, v.25.0 
Chicago, IL, USA). Para realizar el análisis descriptivo se ha 
realizado un estudio de frecuencias. Para realizar el estudio 
de relación entre variables se han usado tablas de contingen-
cia. Asimismo, se ha comprobado la significación de las 
relaciones entre variables deporte y repetidor mediante la 

prueba Chi-Cuadrado de Pearson (Alonso-García, 2023). 
 
Resultados 
 
Con respecto al estudio de los descriptivos básicos (ta-

bla 1), el total de participantes fueron 706 de Educación 
Secundaria Obligatoria, siendo la distribución relativamen-
te homogénea, con un 43.9% de mujeres (n=310) y un 
56.1% (n=396) de hombres.  

A destacar que el 22.7% (n=160) han repetido algún 
curso, así como que el 15.9% (n=112) no practica ningún 
deporte fuera del horario escolar, mientras que del 84.2% 
(n=594) que si practican, un 38% (n=268) hacen deportes 
individuales y un 46.2% (n=326) deportes colectivos. 

 
Tabla 1. 
Descriptivos básicos de estudio 

  Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

SEXO 
Hombre 396 56.1% 
Mujer 310 43.9% 

    

REPETIDOR 
Sí 160 22.7% 

No 546 77.3% 
    

DEPORTE 

No 112 15.9% 
Deportes 

 individuales 
268 38% 

Deportes colectivos 326 46.2% 
 TOTAL 706 100% 

 
Atendiendo a la relación entre las variables deporte y re-

petidor (tabla 2), se observa que existe una ausencia de 
diferencia estadística (p=0.123). 

 
Tabla 2. 
Estudio relacional entre deporte, repetidor 

 
DEPORTE 

Sig. 
No practica 

Deportes 
individuales 

Deportes 
colectivos 

 

Si 
Recuento 30 50 80 

p=0.123

% REPETIDOR 18,8% 31,3% 50,0% 
% DEPORTE 26,8% 18,7% 24,5% 

No 
Recuento 82 218 246 

% REPETIDOR 15,0% 39,9% 45,1% 
% DEPORTE 73,2% 81,3% 75,5% 

 
En el estudio de la relación entre las dos variables ante-

riores (deporte y repetidor), añadiendo la variable edad (tabla 
3), se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas 
en las edades de 14 (p=0.023) y 17 (p=0.014) años. Cabe 
destacar que los 14 años la gran parte de los estudiantes 
que no han repetido curso practican algún tipo de deporte 
(deportes individuales n=56, deportes colectivos n=60). 
En la franja de edad de 17 años, todos los alumnos practi-
can deportes colectivos (n=4).  

En el resto de edades no hay diferencias estadística-
mente significativas (edad 13, p=0.412; edad 15, 
p=0.134; edad 16, p=0.262). 

Asimismo, a las edades de 12 y 18 años no hay ningún 
repetidor, por esta razón no es posible realizar la prueba 
de Chi-Cuadrado de Pearson. 
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Tabla 3. 
Estudio relacional entre edad, deporte y repetidor 

EDAD 
DEPORTE  

no practica Deportes individuales deportes colectivos Sig. 

12 REPETIDOR No 
Recuento 10 44 44  

% REPETIDOR 10,2% 44,9% 44,9%  
% DEPORTE 100,0% 100,0% 100,0%  

13 REPETIDOR 

Si 
Recuento 2 4 14 

p=0.412 

% REPETIDOR 10,0% 20,0% 70,0% 
% DEPORTE 7,1% 6,7% 12,5% 

No 
Recuento 26 56 98 

% REPETIDOR 14,4% 31,1% 54,4% 
% DEPORTE 92,9% 93,3% 87,5% 

14 REPETIDOR 

Si 
Recuento 8 8 26 

p=0.023 

% REPETIDOR 19,0% 19,0% 61,9% 
% DEPORTE 33,3% 12,5% 30,2% 

No 
Recuento 16 56 60 

% REPETIDOR 12,1% 42,4% 45,5% 
% DEPORTE 66,7% 87,5% 69,8% 

15 REPETIDOR 

Si 
Recuento 6 18 22 

p=0.134 

% REPETIDOR 13,0% 39,1% 47,8% 
% DEPORTE 21,4% 27,3% 40,7% 

No 
Recuento 22 48 32 

% REPETIDOR 21,6% 47,1% 31,4% 
% DEPORTE 78,6% 72,7% 59,3% 

16 REPETIDOR 

Si 
Recuento 12 8 14 

p=0.262 

% REPETIDOR 35,3% 23,5% 41,2% 
% DEPORTE 60,0% 40,0% 63,6% 

No 
Recuento 8 12 8 

% REPETIDOR 28,6% 42,9% 28,6% 
% DEPORTE 40,0% 60,0% 36,4% 

17 REPETIDOR 

Si 
Recuento 2 12 4 

p=0.014 

% REPETIDOR 11,1% 66,7% 22,2% 
% DEPORTE 100,0% 100,0% 50,0% 

No 
Recuento 0 0 4 

% REPETIDOR 0,0% 0,0% 100,0% 
% DEPORTE 0,0% 0,0% 50,0% 

18 REPETIDOR No 
Recuento  2   

% REPETIDOR  100,0%   
% DEPORTE  100,0%   

 
Tabla 4. 
Estudio relacional entre sexo, edad, deporte 

SEXO 
DEPORTE  

No practica 
Deportes individua-

les Deportes colectivos 
Sig. 

Hombre REPETIDOR 

Si Recuento 4 24 70 p=0.408 
% REPETIDOR 4,1% 24,5% 71,4% 
% DEPORTE 14,3% 25,0% 25,7% 

No Recuento 24 72 202 
% REPETIDOR 8,1% 24,2% 67,8% 
% DEPORTE 85,7% 75,0% 74,3% 

Mujer REPETIDOR 

Si Recuento 26 26 10 0.011 
% REPETIDOR 41,9% 41,9% 16,1% 
% DEPORTE 31,0% 15,1% 18,5% 

No Recuento 58 146 44 
% REPETIDOR 23,4% 58,9% 17,7% 
% DEPORTE 69,0% 84,9% 81,5% 

 
Tabla 5. 
Estudio relacional entre repetidor y tiempo semanal dedicado al deporte 

 
AF3H 

Si No 

REPETIDOR 

Si 
Recuento 84 76 

% REPETIDOR 52,5% 47,5% 
% AF3H 24,7% 20,8% 

No 
Recuento 256 290 

% REPETIDOR 46,9% 53,1% 
% AF3H 75,3% 79,2% 

Nota 1: A.F.3H, actividad física al menos 3 horas a la semana. 

 
En cuanto a la relación existente entre mujeres y hom-

bres (tabla 4), en los hombres no existe diferencia estadís-

ticamente significativa (p=0.408). Sin embargo, en el caso 
de las mujeres sí que existe (p=0.011), en cuanto a las 
repetidoras los datos entre las que practican (deportes 
individuales, n=26; deportes colectivos, n=10) y no prac-
tican deporte están muy igualados (n=26). Mientras que 
en el caso de las alumnas que no han repetido curso, existe 
un gran número que sí que practican deporte (deportes 
individuales, n=146; deportes colectivos, n=44), frente a 
las que no practican ningún deporte (n=58). 

Con respecto a la relación existente entre la repetición 
y el tiempo de actividad física practicado a la semana, se ha 
extraído que el 52.5% (n=84) de los repetidores practican 
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al menos 3 horas de ejercicio a la semana, frente al 47.5% 
(n=76). Por otro lado, entre aquellos alumnos que no han 
repetido el 46.9% (n=256) sí practican 3 horas a la sema-
na algún tipo de deporte, frente al 53.1% (n=290) que no. 

En referencia a la relación de las variables repetición y 
categorización de la actividad física según su intensidad, se 
ha obtenido que entre aquellos que han repetido un 22.5% 
(n=36) no practican ningún tipo de deporte, un 25% 
(n=40) practican ejercicios de baja intensidad, un 26.3% 
(n=42) practica actividad física moderada y la misma can-
tidad, 26.3% (n=42) vigorosa. Aquellos que no han repe-
tido, solo un 17.2% (n=94) no practican ejercicio de 
ningún tipo, un 35.9% (n=196) lo hacen de intensidad 
naja, un 28.6% (n=156) de tipo moderada y un 18.3% 
(n=100) vigorosa. 
 
Tabla 6. 
Estudio relacional entre repetidor e intensidad de la actividad física 

 nula baja moderada vigorosa

REPETIDOR 

 Si 
Recuento 36 40 42 42 

% REPETIDOR 22,5% 25,0% 26,3% 26,3% 
% AFCAT 27,7% 16,9% 21,2% 29,6% 

 No 
Recuento 94 196 156 100 

% REPETIDOR 17,2% 35,9% 28,6% 18,3% 
% AFCAT 72,3% 83,1% 78,8% 70,4% 

Nota 1: AFCAT, actividad física categorizada por su intensidad. 

 
Discusión 
 
Existen dos clasificaciones en cuanto a la actividad físi-

ca: habilidades abiertas y cerradas. Los deportes que impli-
can las primeras están relacionados al uso de procesos 
cognitivos complejos, como atención, estrategia, percep-
ción, cambio y adaptabilidad (Giordano et al., 2021). Este 
tipo hace referencia a los deportes colectivos, por lo cual 
hay una disonancia con este estudio, al menos en cuanto al 
sexo masculino, ya que entre los chicos repetidores estos 
son los más practicados, es probable que afecten variables 
como el hecho de que al ser grupal implica compromiso o 
responsabilidad. Por otro lado, en cuanto a las habilidades 
cerradas, están relacionadas con un número menor de 
demandas cognitivas, estas son llevadas a cabo en entornos 
más predecibles y se asocian a los deportes individuales. Se 
ha observado en los datos que en relación al sexo femenino 
este dato es correcto, puesto que entre las chicas repetido-
ras el deporte más practicado es el individual. 

Dumuid et al. (2020) afirman mediante estudios trans-
versales y longitudinales acerca de relaciones beneficiosas 
entre deportes colectivos y rendimiento académico, ya que 
supone una mejora en la función cognitiva y a nivel de 
memoria. Chen et al. (2017) han demostrado que el en-
trenamiento que se basa en la fuerza, coordinación y capa-
cidad aeróbica posibilita el progreso de la metacognición 
mediante las mejoras de la atención y organización, esto es 
debido a una mejora de irrigación en el córtex cerebral la 
cual ayuda a que haya un incremento de activación mental. 
Sin embargo, en el contexto de los adolescentes de Grana-
da queda claro que independientemente de si los alumnos 
han repetido algún curso o no, la diferenciación se realiza 
por sexos, siendo los varones los que más metidos están en 

el mundo de los deportes colectivos y las féminas en el de 
los individuales. 

A pesar de las numerosas investigaciones en relación al 
tema deporte-rendimiento académico, existe una gran 
variabilidad en cuanto a los resultados, es decir, aunque el 
ejercicio tenga multitud de beneficios a nivel físico y men-
tal, no hay ningún estudio que permita generalizar un 
método determinado a seguir para poder aprovechar al 
máximo las ventajas que ofrece la actividad física para 
poder obtener unas mejores calificaciones (Padulo et al., 
2019).  

Aunque el deporte puede ser un gran recurso educati-
vo, también puede generar que se produzcan situaciones 
negativas en las cuales haya: discriminaciones, desigualda-
des, vivencias negativas, … todo ello puede repercutir en 
que aquel adolescente que viva estas situaciones como 
víctima tenga una disminución considerable de la autoes-
tima, esto podría ser una de las hipótesis que responderían 
a porqué en los deportes colectivos masculinos existe un 
gran número de repetidores. Asimismo, hay que plantear 
otra hipótesis, la cual tendría que ver con el gran nivel de 
compromiso que supone pertenecer a un equipo, ya que el 
adolescente que pertenezca a cualquier grupo de deporte 
colectivo queda a disposición de unos horarios determina-
dos, tanto de entrenamiento como de competición, lo cual 
puede repercutir en el tiempo dedicado al estudio (López-
Mora et al., 2021). 

Varios estudios dejan clara la necesidad de que la acti-
vidad física cumpla una serie de requisitos: en primer 
lugar, en cuanto a la carga de la intervención, se debe 
aplicar como mínimo dos horas y media semanales con una 
intensidad moderada. En segundo lugar, se tiene que tener 
en cuenta las demandas cognitivas, las cuales dependen del 
deporte que se practique, siendo los deportes en equipo 
los que repercutirán en mejoras cognitivas debido a la 
multitud de estímulos que recibe el jugador, lo que lo 
lleva a hacer uso de una atención selectiva y/o razonar 
(Chacón-Cuberos, 2020; Lind et al., 2018; Ruiz-Ariza et 
al., 2018). Sin embargo, en el presente estudio ha queda-
do claro que el número de horas semanales dedicadas a la 
actividad física no supone una gran diferencia, ya que el 
porcentaje tanto de repetidores como los que no han repe-
tido es muy similar. 

En cuanto a la intensidad del deporte practicado, cabe 
destacar que entre los no repetidores existe cierta tenden-
cia a la práctica de deportes de baja intensidad, en contra-
posición a lo que respalda Yáñez-Sepúlveda et al. (2016) 
en su estudio, en el cual obtuvo que aquellos que practican 
actividad física moderada a vigorosa son los que mejores 
calificaciones obtienen, siendo uno de los factores claves la 
imagen que tienen de ellos mismos. 

 
Limitaciones y perspectivas futuras 
 
En cuanto a las limitaciones de esta investigación, es 

posible que la muestra de estudio sea muy limitada, ade-
más de encontrarse concentrada dentro de un mismo con-
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texto, ya que se corresponde a la realidad de un colectivo 
de adolescentes en una zona concreta de Granada. Por este 
lo tanto, si se expandiera el cuestionario entre diferentes 
institutos no solo de Granada, sino del resto de Andalucía 
o España, es presumible que los resultados serían algo 
diferentes y más cercanos a la realidad de los adolescentes 
españoles. 

Por ello, cabe destacar la importancia de realizar más 
estudios que impliquen las variables rendimiento académi-
co y deporte, no solo en adolescentes, sino en niños y 
jóvenes, a fin de obtener con más precisión cómo es la 
influencia de la actividad física sobre las notas de los alum-
nos, sobre qué asignaturas puede ejercer más importancia 
la realización o no de deporte, así como cuáles son esas 
posibles variables que pueden intervenir. 

 
Conclusiones 
 
Tras los resultados obtenidos, el objetivo acerca de la 

relación entre las variables actividad física y rendimiento 
académicos de los adolescentes de Granada, ha quedado 
constancia que, aunque la actividad física supone una me-
jora en los hábitos del estudiante y en los procesos cogniti-
vos, no es un factor determinante, pudiendo afectar mu-
chas otras variables.  

Por otro lado, la muestra seleccionada no permite rea-
lizar generalizaciones debido al tamaño reducido de la 
misma, por lo cual, refleja los datos actuales en un contex-
to determinado, el de los adolescentes de la provincia de 
Granada. Por este motivo la validez de esta investigación 
es totalmente interna, careciendo de validez externa. De 
tal modo, conforme a todo lo expuesto con anterioridad 
en este documento, se extraen las siguientes conclusiones: 
• Las chicas que hacen deporte tienen tendencia al de-

porte individual y son más capaces de lograr la estabi-
lidad entre deporte y estudios. 

• Los estudiantes que practican deporte tienen menos 
posibilidades de repetir algún curso.  

• El deporte más practicado tanto por repetidores como 
los que no han repetido es el colectivo, mientras que 
hay una gran diferencia entre el número de repetido-
res y no repetidores que practican deportes individua-
les, destacando que los que nunca han repetido ningún 
curso tienen mayor presencia en los deportes indivi-
duales. 

• 18 de cada 100 estudiantes que han repetido al menos 
un curso no practican ningún deporte fuera del hora-
rio lectivo en comparación a los 15 de cada 100 no 
repetidores.  

• El deporte no es un indicador de éxito escolar, pero sí 
que ayuda a tener ciertas actitudes que hacen que los 
alumnos tengan más predisposición al estudio. 

• Los deportes de intensidad vigorosa son los más prac-
ticados por los alumnos repetidores. Mientras que los 
de baja intensidad por los no repetidores. 
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ANEXO. CUESTIONARIO PAQ-A 
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