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Motivación y TIC como reguladores de la actividad física en adolescentes: una
revisión sistemática

Motivation and ICT as regulators of physical activity in teenagers: a systematic
review

Miguel Ángel Durán-Vinagre, Víctor Manuel Leador Albano, Susana Sánchez Herrera, Sebastián Feu
Universidad de Extremadura (España)

Resumen. Tradicionalmente, la diversidad de factores que influyen en la práctica de actividad física de los adolescentes ha sido
ampliamente estudiada. Sin embargo, no hemos localizado investigaciones que aporten datos empíricos que permitan determinar
el efecto de la motivación y el uso de las TIC en la práctica de actividad física en adolescentes. Por ello, el objetivo principal de
este estudio fue realizar una revisión sistemática de los estudios que evalúan el efecto de la motivación y el uso de las TIC para
la mejora de la práctica de actividad física en la adolescencia. En la revisión fueron incluidos 243 artículos científicos publicados
en las bases de datos Web of Science (WOS) y Scopus, desde enero de 2010 hasta abril de 2021, utilizando la metodología
PRISMA para analizar la información. Los resultados arrojan evidencias científicas que justifican que la motivación y el uso de
las TIC son factores que inciden positivamente en la realización de actividad física. Entre las principales razones destaca que el
uso inapropiado de los recursos tecnológicos es uno de los principales causantes del sedentarismo, la inactividad física y la
declinación de los hábitos de vida saludables de la población.
Palabras clave: motivación, TIC, actividad física, adolescentes, análisis bibliométrico.

Abstract. Traditionally, the diversity of factors that influence the practice of physical activity of adolescents has been widely
studied. However, we have not found research that provides empirical data that allow us to determine the effect of motivation
and the use of ICT in the practice of physical activity in adolescents. Therefore, the main objective of this study was to carry out
a systematic review of the studies that evaluate the effect of motivation and the use of ICT to improve the practice of physical
activity in adolescence. The review included 243 scientific articles published in the Web of Science (WOS) and Scopus
databases, from January 2010 to April 2021, using the PRISMA methodology to analyze the information. The results provide
scientific evidence that justify that motivation and the use of ICT are factors that positively affect the performance of physical
activity. Among the main reasons, it stands out that the inappropriate use of technological resources is one of the main causes
of sedentary lifestyle, physical inactivity and the decline in healthy lifestyle habits of the population.
Keywords: motivation, ICT, physical activity, adolescent, bibliometric analysis.

Introducción

La adolescencia es un periodo de transición de la
niñez a la edad adulta en el que se producen múltiples
cambios biológicos, psicológicos y sociales (Güemes-
Hidalgo, Ceñal & Hidalgo, 2017). Además, constituye
una etapa significativa en la configuración de estilos de
vida saludables (Holmberg et al., 2018; Kristo, Gültekin,
Öztag & Sikalidis, 2020). En este sentido, la realización
de actividad física (en adelante A.F) durante la adoles-
cencia es un indicador clave para establecer prácticas de
vida saludable, destacando, por una parte, la disminu-
ción de los niveles de sedentarismo e inactividad física
en los adolescentes (Kumar, Robinson & Till, 2015;
Menéndez & González, 2019), y por otra la estimulación
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del desarrollo físico, cognitivo y social (Duda &
Ntoumanis, 2003; Guillamón, Canto & López, 2019).

En los últimos años, las investigaciones sobre la A.F.
y la salud han aumentado considerablemente, encon-
trándose estudios que demuestran que la práctica regu-
lar y continuada de A.F. presenta una relación directa
entre la mejora de la salud y el incremento de la espe-
ranza de vida (Barbosa & Urrea, 2018; Lavie, Ozemek,
Carbone, Katzmarzyk & Blair, 2019). En consonancia,
Cruz-Santos, González-Rivera & Rosario-Rodríguez
(2019) analizaron la actitud sobre el ejercicio físico y el
deporte con una población de 255 adolescentes, obte-
niendo una correlación positiva y estadísticamente sig-
nificativa entre la actitud hacia el ejercicio físico y el
deporte, el bienestar psicológico y la satisfacción con la
vida. Lavie et al. (2019), en su revisión sistemática de
los comportamientos sedentarios, el ejercicio y la sa-
lud, constataron que existen beneficios de la A.F. para
prevenir enfermedades no transmisibles. Resultados
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similares se muestran en estudios que detallan y evi-
dencian que existen informes y documentos que mues-
tran los múltiples beneficios que ofrece la A.F. en rela-
ción con la salud, al igual que los comportamientos salu-
dables ideales (Rippe, 2019; Schinke, McGannon &
Smith, 2016).

A pesar de las evidencias científicas, la inactividad
física se ha convertido en uno de los principales proble-
mas de la sociedad actual tanto en el contexto nacional
como en el internacional, localizándose estudios que
demuestran que son bajos los porcentajes de los adoles-
centes que realizan A.F (Baqal, Saleheen & Albuhairan,
2020; Práxedes, Sevil, Moreno, del Villar & García-
González, 2016). Igualmente, diversas las investigacio-
nes que han indagado sobre la prevalencia de la A.F. en
adolescentes (Ogdel, Carroll, Lawman, Fryar, Kruszon-
Moran, Kit & Flegal, 2016; Vidarte, Vélez, Sandoval &
Alfonso, 2011). A este respecto, Al-Nakeeb, Lyons, Dodd
& Al-Nuaim (2015) analizaron el estilo de vida, los há-
bitos de salud y los factores de riesgo entre los adultos
jóvenes, poniendo énfasis en la información sustancial y
la prevalencia que manifiesta la A. F. En esta línea,
Martínez et al., (2012) o Rico-Díaz, Arce-Fernández,
Padrón-Cabo, Peixoto-Pino & Abelairas-Gómez (2019)
trataron de determinar cuáles eran los motivos que pro-
ducían el descenso progresivo o de abandono de la prác-
tica deportiva de adolescentes e identificaron que uno
de los desencadenantes fundamentales era la caída de la
motivación hacia la A.F. Otro estudio que pretendía
conocer la cantidad de actividades físico-deportivas rea-
lizada por los jóvenes obtuvieron que la media de los
participantes se situaba por debajo de los tres días a la
semana de A.F. (Durán-Vinagre, Sánchez & Feu, 2019).
De estos resultados, se desprende que la población ob-
jeto de estudio prioriza otras actividades cotidianas y de
ocio sin valorar los beneficios que genera A.F. tanto en
el plano físico como mental (Molina-Castillo, Castillo &
Pablos, 2007; Vázquez & Mesa, 2012).

Por otro lado, y con el fin de dar una explicación a
estos datos, la A.F. se ha relacionado con otros factores
psicológicos como los procesos cognitivos (Doherty &
Forés, 2019), los procesos emocionales (Ferrer & Berry,
2018), el clima social (Yun et al., 2018) y principalmen-
te con la motivación (Chacón, Zurita, Castro, Espejo,
Martínez & Pérez 2017; Franco, Coteron & Gómez,
2017). Este último constructo psicológico juega un pa-
pel imprescindible en la práctica de A.F. en la ciudada-
nía, debido a que el ser humano se comporta en función
a una serie de conductas motivacionales a la hora de
lograr metas y objetivos en diferentes contextos

(Almagro, Navarro, Paramio & Sáenz-López, 2015). A
este respecto, la motivación determina la dirección y la
intensidad de la conducta a la hora de participar en acti-
vidades físico-deportivas, entendiéndose por dirección
aquellas posibles metas que una persona manifiesta al
sentirse atraído por ella y por intensidad a la cantidad
de empeño y esfuerzo que una persona emplea para
alcanzar determinadas metas (Escartí & Brustad, 2002).
Tanto la intensidad como la dirección que adoptan los
motivos de práctica son relevantes para la continuidad
en una A.F. y/o deportiva (Cervelló, Escartí & Guzmán,
2007).

La Teoría de la Autodeterminación (Deci & Ryan,
1985), constituye un modelo explicativo de la motiva-
ción del ser humano que se ha aplicado a diversos ámbi-
tos y contextos, entre ellos en la actividad físico-depor-
tiva (Moreno-Murcia, 2011). Años después, Deci & Ryan
(2012), en la misma línea de sus primeras aportaciones,
especificaron que dicha teoría empírica de la motiva-
ción humana y de la personalidad distinguían la motiva-
ción autónoma y controlada, es decir, aquella motiva-
ción autodeterminada o no determinada. De igual modo,
esta teoría se presenta dentro de un continuo abordan-
do distintos grados de autodeterminación de la conduc-
ta, encontrando diferentes tipos de motivación que se
sitúa en un extremo la motivación intrínseca, seguido
de la motivación extrínseca y en el otro la desmotivación
(Deci & Ryan, 2000). La primera de ellas se relaciona
con las necesidades de exploración del entorno, la cu-
riosidad y el placer generado al realizar una actividad,
constituyendo en sí dicha actividad como un objetivo a
perseguir y la gratificación correspondiente, suscitan-
do, además, sensaciones de competencia y
autorrealización (Moreno & Martínez, 2006). Sin em-
bargo, la motivación extrínseca está asociado con aque-
llas conductas no autodeterminadas, que englobarían un
continuo que abarca desde la desmotivación, la regula-
ción externa, introyectada, identificada e integrada
(García del Castillo, García del Castillo, López-Sánchez
& Dias, 2015; Moreno & Martínez, 2006).

En la actualidad, el uso de las TIC, y en especial, la
utilización de los dispositivos móviles, han ocupado un
papel importante en la vida de las personas, adquirien-
do gran protagonismo en la gestión del tiempo, el ocio,
las relaciones sociales o incluso, el control y desarrollo
de la práctica de A.F. (Naslund, Bondre, Torous &
Aschbrenner, 2020). En este sentido, algunos trabajos
han analizado el uso de las TIC para motivar la realiza-
ción de A.F., bien sea mediante feedbacks, juegos, men-
sajes interactivos, control de variables de carga, sms,
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entre otras (Simons, Chinapaw, Bovenkamp, de Boer,
Seidell, Brug & de Vet, 2014; Tong et al., 2019). Las TIC
pueden ser un recurso potenciador de la vida saludable
y un factor condicionante de la A.F. (Diego-Cordero,
Fernández-García & Badanta-Romero, 2017; Spanakis
et al., 2016), sin embargo, estas herramientas emplean
diferentes estrategias motivacionales y recursos para
incentivar la práctica de A.F. (Quevedo-Blasco,
Quevedo-Blasco & Bermúdez, 2009).

El uso de las aplicaciones en dispositivos móviles y
de las nuevas tecnologías ha contribuido y sigue contri-
buyendo a un incremento en la evaluación de la salud
(Baxter, Carroll, Keogh & Vandalanotte, 2020; Fanning,
Mullun & McAuley, 2012; García, Jimmefors, Mausavi,
Adrianson, Rosenberg & Archer, 2015), encontrándose
recursos que permiten combinar los objetivos de salud
con un sistema de seguimiento (Schoeppe, Alley, Van
Lippevelde, Bray, Williams, Duncan & Vandelanotte,
2016). En consonancia y más específicamente, las apli-
caciones móviles o «apps» se han erigido como un re-
curso mediante las cuales se pueden llegar a cambiar las
percepciones de los adolescentes, canalizando su moti-
vación, interés y disfrute hacia la realización de activi-
dad física de forma autónoma, voluntaria y prolongada
en el tiempo (González, Sánchez-Oliva, Sánchez-Mi-
guel, González-Ponce & García-Calvo, 2016).

Este trabajo pretende, no sólo dar visibilidad a los
hallazgos documentados sobre el uso de las TIC para
motivar la práctica de A.F., sino también estudiar cómo
se ha abordado metodológicamente la investigación en
este campo y los resultados obtenidos en esta línea de
investigación. Asimismo, esta revisión sistemática in-
daga la relación existente entre las variables objeto de
estudio y permite extraer las fortalezas y debilidades
de estos trabajos con el fin de potenciar las futuras lí-
neas de investigación. Por este motivo, se realizó una
revisión sistemática de la literatura de estudios empíri-
cos por los siguientes objetivos: (i) cono-
cer el estado de la investigación sobre las
TIC como herramienta de la motivación
de la A.F. (ii) identificar y analizar las in-
vestigaciones que estudian la asociación
de la motivación y el uso de las TIC como
factores que influyen en la realización de
A.F. en la adolescencia.

Materiales y método

Diseño del estudio
El estudio realizado es una revisión

sistemática de la literatura especializada cuyo tema de
estudio es la motivación y el uso de las TIC para la me-
jora de la práctica de A.F. en adolescentes. El diseño de
la investigación es de tipo teórico (Ato, López &
Benavente, 2013). Los datos fueron recogidos a través
de un desarrollo sistemático de la metodología para la
selección de los artículos, la definición de las variables,
la codificación y el análisis de los datos. Se utilizó la
metodología PRISMA para el desarrollo de la investi-
gación (Preferred Reporting Items for Systematic
reviews and Meta-Analyses) (Moher et al., 2010, 2015),
formada por cuatro fases: (a) identificación, (b) selec-
ción, (c) elegibilidad e (d) inclusión. Se empleó el pro-
tocolo PICO (Landa-Ramírez & Arredondo-Pantaleón,
2014) para definir el objeto de estudio, buscando asocia-
ciones en los adolescentes para determinar los efectos
de la motivación, a través de las TIC, en la práctica de
A.F. en comparación con otros tipos de motivación o
ausencia de misma.

El periodo de análisis está comprendido entre el año
2010 y abril de 2021. Los adolescentes analizados en
este intervalo de tiempo han estado en contacto con las
tecnologías desde su infancia, mostrando una
familiarización y uso de las TIC en su vida diaria.

Estrategia de búsqueda
En la determinación de los artículos seleccionados

se han consultado las bases de datos, indexados en el
área de ciencias sociales o en la de educación de la WOS
y Scopus en abril de 2021 utilizando palabras clave, ope-
radores booleanos y opciones de búsqueda avanzada. Para
dicha búsqueda se consideraron los siguientes términos
y booleanos localizados en el Tesauro de la base de datos
Educational Resource Information Center (ERIC) sien-
do: (Physical Activity) AND (Motivation) AND
(Information Technology) OR (Web 2.0 Technologies)
AND (Adolescents).

Tabla 1. 
Operadores booleanos para la selección preliminar y final.

Período Base de datos Campo/Área Tópico de búsqueda
Búsqueda 
preliminar

Criterios 
excluyentes

Muestra 
definitiva

01-01-2010 al 
31-04-2021

Web of Science Social Sciences 
Citation Index

(Physical Activity) AND (Motivation) 5962

Documentos que 
no están 

clasificados como 
artículos y no son 
de acceso abierto.

71

(Physical Activity) AND (Information 
Technology) OR (Web 2.0 Tecnhologies) 2232

(Physical Activity) AND (Adolescents) 19053
(Physical Activity) AND (Motivation) AND
(Information Technology) OR (Web 2.0 
Technologies) AND (Adolescents) 

189

Scopus
Social Sciences

(Physical Activity) AND (Motivation) 12867

183

(Physical Activity) AND (Information 
Technology) OR (Web 2.0 Technologies) 9887

(Physical Activity) AND (Adolescents) 129114
(Physical Activity) AND (Motivation) AND
(Information Technology) OR (Web 2.0 
Tecnhologies) AND (Adolescents) 

797

TOTAL 254
Leyenda: ( )= Recoge la expresión utilizada para realizar la selección preliminar y muestra final con los distintos operadores de
búsqueda; AND= Para ocalizar artículos que incluyan todos los términos de búsqueda; OR= Para localizar artículos que integren al
menos uno de los términos.
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Para la recogida de información se han manejado
con diversos operadores de búsqueda, atendiendo al tó-
pico de estudio (Tabla 1).

Cabe destacar que se eligieron los documentos que
pertenecían a los artículos ya que son el tipo de publica-
ción más utilizados y compartidos en el ámbito científi-
co. La mayoría de los trabajos divulgados, además de
presentar una estructura y un formato muy similar
muestran mayor rigor científico, pues deben ser some-
tidos al proceso de evaluación y/o de revisión por pares
que los equipos editoriales realizan de forma previa a su
publicación.

Criterios de inclusión y exclusión
En la muestra final se tuvo en consideración que res-

pondiesen específicamente a los siguientes criterios de
inclusión siendo: (1) estudios cuyo objetivo se centra en
analizar la motivación y el uso de las TIC para mejorar
los hábitos de práctica de A.F.; (2) los participantes son
adolescentes, de 15 a 29 años (Krauskopf, 2015); (3)
documentos escritos en inglés o español; (4) el docu-
mento es un artículo; (5) acceso abierto del documen-
to. Los estudios se excluyeron si: (1) incluían otros gru-
pos de edad distintos a los adolescentes; (2) inaccesibili-
dad a la versión de texto completo; (3) no incluían datos
relevantes para este estudio.

Extracción de los datos
El protocolo realizado para la definición de las cate-

gorías de los artículos incluyó las siguientes caracterís-
ticas: paradigma, tipo de estrategia, tipo de motivación,
medición de A.F., propuesta de A.F., feedback
motivacional y tipo de TIC empleada.

Para el paradigma se plantearon tres opciones, que
se asocia a lo cuantitativo, cualitativo y mixto. También
se establecieron cuatro tipos de estrategias siguiendo
las características descritas por Ato et al. (2013) siendo
(1) manipulativa, (2) asociativa y (3) descriptiva.

Respecto al tipo de motivación las investigaciones
se clasificaron si respondían a (1) motivación intrínseca
o (2) extrínseca. La primera se relaciona con las necesi-
dades de exploración del entorno, la curiosidad y el pla-
cer generado al realizar una actividad, constituyendo en
sí un objetivo a perseguir y la gratificación correspon-
diente, suscitando, además, sensaciones de competen-
cia y autorrealización (Moreno & Martínez, 2006). Sin
embargo, la motivación extrínseca está asociado con
aquellas conductas no autodeterminadas, que englobarían
un continuo que abarca desde la desmotivación, la regu-
lación externa, introyectada, identificada e integrada
(García del Castillo et al., 2015; Moreno & Martínez,

2006).
En cuanto a la catalogación de las investigaciones en

base a la medición de A.F. las opciones fueron estudios
que se enmarcaran en (1) cuestionarios de hábitos de
A.F., (2) pruebas de A.F., (3) abordan situaciones de
A.F. considerando el uso de las TIC como recurso me-
diador y motivador (4) incluía cuestionario y prueba de
A.F. Atendiendo al tipo de TIC aplicada, los investigado-
res se clasificaron si correspondían a (1) app, (2) juegos
interactivos, (3) recursos web u (4) otros recursos
(vídeos, pulseras, libro electrónico, …). En el proceso
de codificación para el análisis de la calidad del dato
participaron dos investigadores con los que se analizó la
fiabilidad inter-observador a través del cálculo del Índi-
ce Kappa de Cohen.

Calidad de los estudios
Para evaluar la calidad de los estudios, se utilizaron

unos criterios de calidad para analizar las publicaciones
compuesto por 16 ítems (Law, Stewart, Pollock, Letts,
Bosch & Westmorland, 1998; Sarmento, Clemente,
Araújo, Davids, McRobert & Figueiredo, 2018). Los
documentos fueron evaluados según: propósito (Q1),
relevancia de los antecedentes literatura (Q2), adecua-
ción del diseño del estudio (Q3), muestra incluida (Q4
y Q5), procedimiento de consentimiento informado
(Q6), medidas de resultado (Q7 y Q8), descripción del
método (Q9), importancia de los resultados (Q10),
análisis (Q11), importancia práctica (Q12), descripción
de los abandonos (Q13), conclusiones (Q14),
implicaciones prácticas (Q15) y limitaciones (Q16). Todos
los criterios de calidad se puntuaron en una escala binaria
(0/1), en donde dos de esos criterios (Q6 y Q13) pre-
sentaron la opción: «Si no corresponde, suponga N/A
(no aplicable)». La puntuación final se expresa en por-
centaje, enmarcándose en tres rangos en función de la
calidad metodológica: baja (50%), buena (51-75%) y
excelente (>75%) (Sarmento et al., 2018).

Análisis estadístico
Se realizó un análisis descriptivo de todas las varia-

bles registradas en la investigación. También se efectuó
un análisis de respuesta múltiple sobre las siguientes
variables: método de investigación, estrategia asociativa,
tipo de motivación, medición de la A.F., propuesta de
A.F., feedback motivacional y tipo de TIC empleada. El
análisis se completó con tablas y figuras de contingencia
para identificar las relaciones entre las variables de in-
vestigación (Ibáñez, García-Rubio, Antúnez & Feu,
2019). En cuanto al análisis cualitativo de los estudios,
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se evaluó el grado de acuerdo entre los observadores
para el 100% de los estudios (n=17) dado por el valor
del índice de Kappa de Cohen (Landis & Kock, 1977).

Resultados

Selección de los estudios
La Figura 1 muestra el proceso de selección de los

artículos. Éstos se incluyeron siempre que presentaran
una serie de requisitos de inclusión. Para dicho proceso
se tuvo en cuenta cuatro fases: (a) identificación, (b)
selección, (c) elegibilidad e (d) inclusión.

La búsqueda inicial identificó 254 resultados de ac-
ceso abierto y clasificados como «artículos». Estos datos
se exportaron al software de administrador de referen-
cias (EndNote Online) y se procedió a eliminar aque-
llos registros duplicados siendo once en este caso. De

los 243 documentos restantes, 95 de ellos fueron eva-
luados para la elegibilidad, excluyendo 148. Tras reali-
zar un análisis más profundo, diecisiete estudios cum-
plieron con los criterios de elegibilidad y se incluyeron
en los resultados de esta revisión (Figura 1).

Resultados por año
Desde el inicio del período de análisis (2010), ha

habido un incremento de las publicaciones sobre el tó-
pico de investigación, sobre todo en los últimos años
(Figura 2). En cuanto a la frecuencia de artículos por
año, en 2017 y 2019 se publicaron tres documentos,

seguido de 2014, 2015 y 2020 con dos trabajos
durante esos periodos. Existe una progresión
lineal en la producción de estos artículos que
muestra una tendencia creciente en el período
analizado (r2 = .324), aunque se aprecie una
carencia en el tópico investigado tras el resul-
tado arrojado.

Resultados de la tabla de contingencia
de las variables del estudio

En la Tabla 2 se presentan el abordaje
metodológico de los estudios seleccionados.

Identificación

Selección

Elegibilidad

Inclusión

Número de registros identificados mediante
la búsqueda en las bases de datos (n=254).
-Web of Science (n=71)
-Scopus (n=183)

Extracción de registros duplicados (n=243)

Registros de resúmenes revisados (n=243) Registros excluidos (n=148)

Documentos evaluados para la elegibilidad (n=95) Documentos excluidos (n=78)

Número total de estudios 
incluidos para la revisión 

sistemática (n=17)

Motivos principales de exclusión
-Distintos grupos de edad: (n=23)
-La temática es distinta a la del presente estudio: (n=29)
-No incluyen datos relevantes: (n=26)

Figura 1. Esquema del proceso de búsqueda de los documentos.

Tabla 2.
Resultados de las variables de estudio.

Método de Investigación Tipo de motivación Mide AF Propone hacer 
AF

Feedback
Motivacional TIC aplicada

Paradigma
Estrategia

Tipo de 
estrategia Intrínseca Extrínseca Ambos 

tipos
Cuestionario 
hábitos A.F.

Prueba 
de A.F.

Aborda A.F. 
mediante el 
uso de TIC

Incluye 
cuestionario 

y prueba
Si No Si No App Juegos Web Otros Total

Cuantitativo 

Manipulativa
n 2 4 1 1 1 4 1 6 1 5 2 2 2 1 2 7

% estrategia 28.6% 57.1% 14.3% 14.3% 14.3% 57.1% 14.3% 85.7% 14.3% 71.4% 28.6% 28.6% 28.6% 14.3% 28.6% 100%

Asociativa
n 2 1 0 0 1 2 0 2 1 2 1 2 0 1 0 3

% estrategia 66.6% 33.3% 0% 0% 33.3% 66.6% 0% 66.6% 33.3% 66.6% 33.3% 66.6% 0% 33.3% 0% 100%

Total n 4 5 1 1 2 6 1 8 2 7 3 4 2 2 2 10
% estrategia 40% 50% 10% 10% 20% 60% 10% 80% 20% 70% 30% 40% 20% 20% 20% 100%

Cualitativo

Descriptiva n 1 1 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2
% estrategia 50% 50% 0% 50% 0% 50% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 100%

Total n 1 1 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2
% estrategia 50% 50% 0% 50% 0% 50% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 100%

Mixto

Manipulativa n 2 0 2 1 1 1 1 2 2 1 3 2 0 1 1 4
% estrategia 50% 0% 50% 25% 25% 25% 25% 50% 50% 25% 75% 50% 0% 25% 25% 100%

Descriptiva n 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1
% estrategia 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 100%

Total n 3 0 2 2 1 1 1 3 2 1 4 2 0 2 1 5
% estrategia 60% 0% 40% 40% 20% 20% 20% 60% 40% 20% 80% 40% 0% 40% 20% 100%

Total

Manipulativa n 4 4 3 2 2 5 2 8 3 6 5 4 2 2 3 11
% estrategia 36.3% 36.3% 27.2% 18.2% 18.2% 45.5% 18.2% 72.7% 27.3% 54.5% 45.4% 36.4% 18.2% 18.2% 27.3% 100%

Asociativa n 2 1 0 0 1 2 0 2 1 2 1 2 0 1 0 3
% estrategia 66.6% 33.3% 0% 0% 33.3% 66.6% 0% 66.6% 33.3% 66.6% 33.3% 66.6% 0% 33.3% 0% 100%

Descriptiva n 2 1 0 2 0 1 0 1 2 0 3 0 0 1 2 3
% estrategia 66.6% 33.3% 0% 66.6% 0% 33.3% 0% 33.3% 66.6% 0% 100% 0% 0% 33.3% 66.6% 100%

Total n 8 6 3 4 3 8 2 11 6 8 9 6 2 4 5 17
% estrategia 47.1% 35.3% 17.3% 23.5% 17.6% 47.1% 11.8% 64.7% 35.3% 47.1% 52.9% 35.3% 11.8% 23.5% 29.4% 100%

0

1

2

3

4

5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Figura 2. Publicaciones por año.
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Atendiendo al paradigma, los trabajos cuantitativos
han sido los más utilizados con un 58.82%, seguido de
los paradigmas mixtos con un 29.41% y los cualitativos
con un 11.77%. De las distintas estrategias descritas, la
manipulativa muestra un porcentaje más alto en los es-
tudios con un 64.72% frente al 17.64% en sendos casos
de los estudios de estrategias manipulativa y descripti-
va. Se obtuvo que el 76% se trataban de estudios
longitudinales, por lo que el porcentaje restante (24%)
correspondía al tipo transversal.

Prestando atención a los porcentajes arrojados en
los resultados de los estudios clasificados cuantitativos
el 50% se asociaron con la motivación extrínseca con
cinco trabajos y, sin embargo, en los mixtos fue del 60%
en la motivación intrínseca con tres artículos. Aten-
diendo a los resultados totales de esta variable, los datos
revelan de igual forma que la motivación intrínseca
(47.1%) y extrínseca (35.3%) presentan los porcenta-
jes más altos.

Si tenemos en cuenta la medición de la A.F. aprecia-
mos que gran parte de los resultados, concretamente el
44.1% de los trabajos abordan situaciones de A.F. consi-
derando el uso de las TIC como recurso mediador de
dichas situaciones (8), seguido de aquellos documentos
que tratan los hábitos de A.F. mediante cuestionarios
con un 23.5% (4), y los que aplican pruebas de A.F. con
un 17.6% (3).

Relacionando el tipo de paradigma y estrategia con
los estudios que proponen o no realizar A.F. se aprecia,
a tenor de los resultados, que los estudios clasificados
como cuantitativos y manipulativos registran seis tra-
bajos y representan el 85.7% del total (10) que sí lo
proponen. De lo contrario, las únicas investigaciones
registradas en el tipo cualitativo y descriptivo (2) no
proponían hacer A.F.

Nuevamente los estudios dentro de cuantitativo y
manipulativo son los que muestran, levemente, una tasa
mayor del feedback motivacional con un 71.4% frente
al 28.6% que no proporciona ningún tipo de retroali-
mentación. Lo mismo ocurre con los cuantitativos y
asociativos donde el 66.6% es para el sí facilitan ese
feedback y lo restante (33.4%) para los que no. A pesar
de ello, si apreciamos el computo de los datos totales,
los trabajos que no muestran un feedback a los partici-
pantes tienen un resultado más favorable (52.9%) res-
pecto a los que sí (47.1%).

Haciendo alusión al tipo de TIC empleada por las
investigaciones analizadas, existe un recuento muy pa-
rejo entre las diferentes categorías clasificadas, siendo

las aplicaciones (app) las más empleadas (35.3%). De-
tallando estos datos en los resultados en la estrategia
manipulativa encontramos que tanto las apps como otros
recursos (vídeos, pulseras, libro electrónico, …), los
porcentajes más favorables se declinaron sobre estas
variables con el 36.36% y el 27.27% respectivamente.
Por lo contrario, los juegos interactivos y las páginas
web representaron el 18.18% en sendos casos.

Finalmente, hay que apuntar que, de los diecisiete
artículos analizados en esta revisión, nueve de ellos
mostraban significación en sus resultados (52.94%),
mientras que el resto no incluían o no correspondían la
obtención de dicho dato estadístico. Igualmente, de to-
dos los archivos únicamente cuatro (23.53%) incluye-
ron el tamaño del efecto para mostrar la fuerza o mag-
nitud del efecto del fenómeno estudiado.

Calidad de los estudios
Para analizar la calidad de los estudios selecciona-

dos, se utilizaron los criterios descritos con anteriori-
dad de Law et at. (1998) y Sarmento et al. (2018). El
resultado del análisis de confiabilidad entre codificadores
se obtuvo calculando el Índice de Kappa arrojando un
valor de .93 (p<.05), lo que indica una fuerza de con-
cordancia óptima entre los observadores. Los criterios
de calidad de los indicadores para los estudios seleccio-
nados fueron la siguiente: el promedio del puntaje de la
calidad metodológica fue del 88.46%; un artículo logró
la puntuación máxima del 100%; doce estudios alcanza-
ron una calificación de >75% (excelente calidad
metodológica); cuatro artículos obtuvieron un puntaje
entre 50% - 75% (buena calidad metodológica); y un
estudio presentó una puntuación más baja de 50%.

En cuanto a los ítems, los criterios 5, 6, 7, 10, 12, 14
y 16 obtuvieron algunas discrepancias entre los obser-
vadores, aunque se encontraron valores superiores al
70%, mientras que, en los criterios restantes, 1, 2, 3, 4,
8, 9, 11, 13 y 15 obtuvieron un coeficiente de Kappa =
1. Asimismo, los ítems Q1 – «¿el propósito del estudio se
indicó correctamente?» y Q2 – «¿se revisó la literatura de
fondo relevante?» fueron los únicos que presentaron una
puntuación máxima por los observadores. De los artí-
culos seleccionados, un ítem reflejaba principalmente
deficiencia metodológica, siendo el Q13 – «¿se informó
de abandonos?» (25%). A este le siguen los ítems Q16 –
«¿las limitaciones fueron reconocidas y descritas?» (68.75%),
Q7 – «¿fueron confiables las medidas de resultados?» (75%)
y Q10 – «¿se informaron los resultados en términos de signi-
ficación estadística?» (75%).
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Tabla 3. 
Características de los estudios analizados.

Estudio Objetivo Diseño Muestra /
instrumentos TIC / Motivación Principales resultados

Barzouka et al. 
(2015)

(1) Investigar el tipo de retroalimentación que afectará al 
desempeño y aprendizaje de la técnica y al resultado en la 

habilidad de pase de voleibol de estudiantes/atletas novatos. 
(2) Comprobar si los atletas estaban orientados a la tarea o al 

ego.

Estrategia manipulativa/ 
Estudio 

cuasiexperimental/longitudi
nal 

n= 63
12-15 años (M=13,1)

GC=22
GE=41

Evaluación de dos entrenadores 
expertos de voleibol.

Cuestionario de orientación a la tarea y 
al ego en el deporte (TEOSQ).

Visualización de videos en los que se 
muestra la correcta ejecución de 

técnicas en voleibol.
Motivación hacia la tarea.

Los participantes del grupo modelado 
eran mejores en comparación al resto de 

grupos.
Diferencias significativas entre los 
grupos en la motivación intrínseca 

(orientación a la tarea)

Carrillo et al. 
(2012)

(1) Conocer el porcentaje de adolescentes que había jugado 
alguna vez a VA y que poseía las tecnologías necesarias en sus 
hogares para jugar a este tipo de videojuegos. (2) Conocer el 
porcentaje de adolescentes que jugaba habitualmente a VA y 

durante cuánto tiempo lo hacía. (3) Conocer las posibles 
variaciones en el uso de VA y la posesión de estas tecnologías 

en función del sexo (chico, chica) y la nacionalidad 
(autóctonos, inmigrantes).

Estrategia manipulativa/ 
Estudio 

cuasiexperimental/longitudi
nal 

n= 570 (281 hombres y 289 mujeres)
Entre 15 y 18 años.

Cuestionario de autoinforme
Video juegos activos
Diversión, Intrínseca

Diferencias significativas en el tiempo 
dedicado a los videojuegos activos la 

semana anterior a la medición en cuanto 
al sexo.

Crossley et al. 
(2019)

(1) Obtener las interpretaciones de los jóvenes de dos modelos 
3D específicos de la edad que muestran la actividad física.
(2) Evaluar su capacidad para alinear adecuadamente las 

actividades con la intensidad respectiva.

Estrategia asociativa/ estudio 
explicativo y de corte 

transversal

n= 24
(12 alumnos primaria, 9 hombres y 3 

mujeres)
(12 alumnos de secundaria, 6 hombres 

y 6 mujeres)

Entrevistas individuales 
semiestructuradas

Visualización de datos 3D para 
identificar la intensidad del ejercicio.

Estrategia motivacional para aumentar 
la A.F.

El uso potencial de modelos 3D de 
actividad física mejoran la comprensión 

de las pautas recomendadas y las 
intensidades asociadas.

Kashuba & 
Golovanova 

(2018)

(1) Mostrar la tecnología orientada al desarrollo de las 
cualidades físicas aplicadas profesionalmente de los futuros 

especialistas industria de la costura con el uso de TIC.

Estrategia manipulativa/ 
Estudio 

cuasiexperimental/longitudi
nal 

n= 40 chicas de entre 16-17 años
GC=20
GE=20

“Balty vocational-technical agrarian 
school

Programa de ejercicio a través del 
ordenador con 3 fases y 4 bloques de 

ejercicios.
Motivación positiva hacia la clase de AF

Mejoras significativas en la flexibilidad, 
fuerza muscular, coordinación y 

resistencia.
Aumento de la motivación de los 

estudiantes

Kerner & 
Goodyear (2017)

(1) Observar la influencia que tienen los dispositivos móviles 
en la motivación para practicar deporte

Estrategia manipulativa/ 
Estudio 

cuasiexperimental/longitudi
nal 

n= 84 (44 mujeres y 40 hombres con 
edades entre los 13-14 años)

El comportamiento
Regulaciones en el Cuestionario de 

Ejercicios II.
La escala de Satisfacción de Necesidades 
Psicológicas en el Ejercicio, modificada 

al contexto físico de la actividad

Dispositivo Fitbit y software asociado.
Motivación externa a través del logro 

de metas y la presión (culpa)

En ocho semanas se produce un 
incremento notable de la 

automotivación.
A corto plazo aparecieron sentimientos 
de culpa, presión y competitividad. Se 

pierde autonomía.
Datos sobre A.F. limitados.

Kubiyeva et al. 
(2020)

(1) El propósito del estudio es evaluar la eficacia de la 
introducción del libro de texto electrónico experimental en las 

clases de educación física.

Estrategia manipulativa/ 
Estudio 

cuasiexperimental/longitudi
nal 

n= 28 hombres jóvenes.
GC=13
GE=15

Cuestionario diseñado por los 
evaluadores.

Libro de texto electrónico
Motivación extrínseca

La introducción del libro de texto 
electrónico tuvo efectos positivos 

mejorando el rendimiento y la aptitud 
física del GE (grupo experimental).

Lubans et al. 
(2014)

(1) Describir el desarrollo y la implementación de una 
aplicación para teléfonos inteligentes (app) diseñado para 

promover la actividad física y reducir el tiempo de pantalla en 
los niños adolescentes.

Estrategia descriptiva n= 361 hombres de entre 12 y 13 años
Screening questionnaire.

Cuestionario de evaluación ATLAS

Programa ATLAS que implementa una 
App teléfonos inteligentes y envía 4 

tipos de menajes.
Satisfacer autonomía y aumentar la 
motivación autónoma para la AF

La aplicación tuvo efectos positivos 
respecto a la creación de hábitos 

positivos en jóvenes.

McCoy et al. 
(2017)

(1) El propósito de este estudio era evaluar si una intervención 
basada en el envío de mensajes de texto aumentaría la actividad 

física en población adolescente.

Estrategia manipulativa/ 
Estudio 

cuasiexperimental/longitudi
nal

n= 82 (21 años)
GC=30
GE=52

El Modelo de Creencias en Salud 
(HBM) y el Modelo de Habilidades de 

Información-Motivación-
Comportamiento (IMB)

Mensajes de texto diseñados para 
motivar hacia la AF.

3 mensajes semanales

GE incremento la frecuencia con la que 
caminaban y corrían, mientras que el 
GC únicamente aumentó la frecuencia 

con la que caminaban.

Moholdt et al. 
(2017)

(1) Los “exergames” pueden modificar el tiempo que los 
adolescentes pasan sentados de manera sedentaria por 

actividad física

Estrategia
Manipulativa

/ Estudio
experimental/

Transversa

n= 8 hombres, entre los 23-24 años)
Instrumentos médicos que permitan 
medir el ritmo cardiaco o el gasto 

calórico.
Visual Analogue Scale (VAS).

Exergames (Pedal Tanks), juego 
multijugador.

Motivación a través del disfrute del 
jugador e interacción con otros 

jugadores

La actividad fue mayor en los periodos 
en los que se jugaba que en los períodos 

en los que caminaban

Napolitano et al. 
(2013)

(1) Examinar la viabilidad, aceptabilidad y eficacia inicial de 
una intervención de pérdida de peso de 8 semanas basada en 

tecnología entre estudiantes universitarios.

Estrategia manipulativa/ 
Estudio 

cuasiexperimental/longitudi
nal

n= 52 con edades comprendidas entre 
los 18 y 29 años.

GC=17
GE=35

Aplicación de Facebook

Redes sociales, Facebook y Facebook 
plus con mensajes de texto 

personalizados
Facebook plus está asociado 

contribuye al establecimiento de 
objetivos, autocontrol y apoyo social a 

través de los mensajes

Las redes sociales, Facebook, mejoraron 
la intervención en la pérdida de peso de 

estudiantes universitarios. Se 
presentaron recursos sobre alimentación 

y AF.

Osterlie & Mehus 
(2020)

(1) Examinar los efectos en la motivación, la actividad física y 
el conocimiento de hábitos saludables mediante la 

introducción del “flipped learning”, entre los alumnos de 
secundaria de Noruega.

Estrategia manipulativa/ 
Estudio 

cuasiexperimental/longitudi
nal

n= 206 adolescentes (97 mujeres y 109 
hombres)
GC=121
GE=85

the Situational
Motivational Scale (SIMS)

Preguntas sobre condición física (fuerza, 
resistencia y coordinación).

Grabación de contenido académico que 
los alumnos debían ver antes de la clase 

de educación física.
Motivación hacía la tarea.

Los resultados mostraron un cambio 
motivacional negativo en los estudiantes 

varones.
La aplicación de flipped learning causó 

más aprendizaje de conocimientos sobre 
hábitos saludables en ambos sexos.

Peñarrubia et al. 
(2021)

(1) Observar la influencia que la metodología por desafío 
presenta en las recomendaciones propuestas por la OMS 

respecto a la realización de actividad física en adultos.

Estrategia manipulativa/ 
Estudio 

cuasiexperimental/longitudi
nal

n= 80 estudiantes universitarios (13 
hombres y 67 mujeres)

Cuestionario IPAC y AMPEF.

Aplicación para dispositivos móviles y 
pulseras de monitoreo A.F.

Motivación intrínseca.

Los resultados muestran una mejora en 
el número de estudiantes que cumplen 

con las recomendaciones saludables 
después de siete semanas. Los grupos 
dos y tres destacan la inmediatez de la 

información facilitada por las 
herramientas TIC.

Simons et al. 
(2014)

(1) Describir el diseño de un estudio que evalúe los efectos de 
una intervención de juego activo orientado a la familia y las 

conductas de salud en adolescentes.

Estrategia asociativa/ estudio 
longitudinal y explicativo

n =119 adolescentes por condición. 12 
– 16 años.

Programa informático en línea 
randomization

Videojuego activo. Play Station move
Recurso que mejora la motivación 

intrínseca

El gasto energético y la disminución del 
peso pueden mejorar con los 

videojuegos activos.
Son necesarias pautas a los usuarios para 

el empleo de estos recursos.

Sobko & Brown 
(2019)

(1) Personalizar la adquisición del eHealth de los estudiantes 
con datos de su propia AT

Estrategia asociativa/ estudio 
longitudinal.

n = 43
Cuestionario eHealth.

Cuestionario ePortafolio.

Rastradores de actividad
ePortafolio

El uso de rastreadores de AF y 
ePortafolio provocó cambios 

significativos en la AF y desencadenó una 
reflexión sobre la salud personal

Stephens et al. 
(2015)

(1) Explorar la perspectiva de un adulto joven sobre la 
nutrición, el ejercicio y la tecnología para perder peso con el 

fin de diseñar un ensayo controlado aleatorio.
Estrategia descriptiva

n = 17 adultos jóvenes en tres grupos 
focales.

De 18-25 años.
Guía de discusión con preguntas 

abiertas

Entrevista sobre el uso de teléfonos 
inteligentes y frecuencia de mensajes 

de texto.
Motivación a través de mensajería

Los adultos jóvenes con sobrepeso no 
conocen las tecnologías que les ayudan a 

perder peso, pero están dispuestos a 
aprender.

Los mensajes de texto son adecuados 
para la motivación de la AF, pero 

deberían ser personalizados.

Tong et al. 
(2019)

(1) Probar una intervención compuesta por una aplicación 
móvil de redes sociales, conectada con un rastreador portátil, e

investigar su eficacia para mejorar la actividad física.

Estrategia manipulativa/ 
Estudio 

cuasiexperimental/longitudi
nal

n= 55 participantes.
Métodos mixtos sobre el uso de una 

aplicación móvil de redes sociales para 
promover la actividad física y el control 

del peso

Aplicación móvil fit.healthy.me y uso 
de rastreadores portátiles de la 

actividad física.
Motivación intrínseca.

Las intervenciones de redes sociales 
móviles, integradas con rastreadores 

portátiles, pueden ayudar a promover la 
actividad física

Walsh et al. 
(2016)

(1) Determinar la eficacia de la intervención de la aplicación 
de teléfono móvil Accupedo-Pro

Podometer

Estrategia manipulativa/ 
Estudio 

cuasiexperimental/longitudi
nal

n= 58 sujetos entre 17 y 26 años.
GC=29
GE=29

Aplicación
Accupedo-Pro Podometer

Aplicación móvil Accupedo-Pro 
Pedometer.

Motivación intrínseca.

Efecto significativo de interacción de 
tiempo por grupo para los recuentos de 

pasos diarios
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Discusión

El objetivo de esta investigación fue realizar una
revisión sistemática de la literatura de estudios empíri-
cos que evalúan el efecto de la motivación y el uso de
las TIC para la mejora de la práctica de A.F. en la adoles-
cencia a partir de las bases de datos Web Of Science
(WOS) y Scopus en un periodo comprendido entre ene-
ro de 2010 y abril de 2021.

Los principales resultados muestran que, de la bús-
queda total de documentos con los descriptores selec-
cionados (243), tan solo el 6.99% de los artículos cum-
plen con los criterios de inclusión y versan sobre el tema,
y además cuando analizamos la asociación entre las va-
riables que giran en torno al objetivo del trabajo, única-
mente 17 trabajos lo hacen. Sin embargo, algunas in-
vestigaciones han documentado que la motivación y el
uso de las TIC es uno de los factores más importantes
para aumentar la A.F. (Parra, Gómez & Pintor, 2014;
Rhodes, Janssen, Bredin, Warburton & Bauman, 2017).

En relación con el año de publicación, se ha observa-
do, a través del análisis de progresión línea, que la ten-
dencia en ambas bases de datos es creciente, dejando
entrever, en cierta medida, la importancia que la so-
ciedad está otorgando a los factores que influyen en la
A.F. de los adolescentes (Howie, Daniels & Guagliano,
2020). Los mecanismos o recursos que han relacionado
la A.F. y el uso de las TIC como elemento motivador de
su práctica, permiten determinar que existe un fomen-
to y un apoyo consistente en su aplicación y que, en
definitiva, están proyectado la mejora y la participación
activa de los sujetos que intervienen en su puesta en
práctica ofreciendo diferentes estrategias para ello
(Crossley, McNarry, Rosenberg, Knowles,
Eslambolchilar & Mackintosh, 2019; Lubans, Smith,
Skinner & Morgan, 2014; Tong et al., 2019). Por tanto,
cada vez se sigue investigando más sobre ello para tra-
tar de responder a las distintas incógnitas y factores que
se asocian a dicha población. Esta tendencia creciente
puede explicarse si se tiene en cuenta el interés exis-
tente en el ámbito científico por el conocimiento de los
fenómenos o efectos que influyen a la hora de practicar
A.F. y que, sin lugar a duda, están relacionados con los
procesos sociales y psicológicos (Carbonell, Antoñanzas
& Lope, 2018).

La motivación intrínseca fue la más utilizada en los
estudios analizados, empleando la diversión propia de
los juegos (Carrillo, Carrillo, Murcia, Gimeno & Ca-
rretero, 2012) y la orientación a la tarea (Barzouka,
Sotiropoulus & Kioumoutzoglou, 2015). Así pues, he-

mos podido extraer de los trabajos analizados que, algu-
nos de ellos, utilizan mensajes de texto para reforzar e
incentivar los progresos del sujeto y generar un estado
motivacional más activo y dirigido a la realización de
A.F. En este sentido, Moreno & Martínez (2006) asegu-
ran que este tipo de motivación es necesaria para cono-
cer las necesidades fundamentales de competencia y
autonomía en los individuos, pues es una forma de in-
crementar la satisfacción del bienestar personal (Carrón,
Muñoz, Román, Batista & Castuera, 2016; Deci & Ryan,
2008). En esta línea, Moreno, Hernández & González-
Cutre (2009) consideran que aquellas conductas que se
relacionan con la motivación intrínseca se sustentan por
la satisfacción, el placer y la diversión que genera el
realizar actividades físico-deportivas, de ahí su alto va-
lor predictivo (Méndez-Giménez, Cecchini, Fernández-
Rio & González, 2012). A pesar de ello, si bien es cier-
to que los niveles de motivación extrínseca vienen
incrementándose en las últimas décadas, aún siguen sien-
do residuales entre los jóvenes (Moreno, Cervelló &
González-Cutre, 2006).

Los resultados obtenidos apuntan que las apps y los
recursos web son los más utilizados en la práctica de
A.F., pues permiten la monitorización de la A.F.
(Moholdt, Weie, Chorianopoulos, Wang & Hagen, 2017;
Peñarrubia-Lozano, Romero-Roso, Olóriz-Nivela &
Lizalde-Gil, 2021; Tong et al., 2019) y además actúan
como recurso motivacional de la propia práctica
(Kashuba & Golovanova, 2018; Walsh, Corbett, Hogan,
Duggan & McNamara, 2016). En este sentido, existen
evidencias de que el uso de las TIC tiene influencia so-
bre la actividad física y puede ayudar a las personas a
alcanzar sus propias metas (Rivera-Tapia, Cedillo-
Ramírez, Pérez-Nava, Flores-Chico & Aguilar-Enriquez,
2018; Sullivan & Lachman, 2017). Igualmente, el em-
pleo positivo de estos medios genera un aumento en la
motivación de los participantes, facilitando su desarro-
llo en actividades de forma más interactiva (Basterra &
Menescardi, 2020; Vázquez, 2021). A este respecto, los
nuevos recursos electrónicos se están diseñando para
proporcionar un acceso interactivo entre diferentes dis-
positivos, programas y aplicaciones que permiten al usua-
rio conocer sus propios niveles de A.F. en diferentes
contextos (Fernández, Rueda, Cerero & Tadeu, 2021;
Hannan, Harders, Hing, Climstein, Coombes & Furness,
2019), generándose una motivación a través de la re-
troalimentación inmediata que recibe el usuario (Bice,
Warren & McClaran, 2015; McCoy, Leggett, Bhuiyan,
Brown, Frye & Williams, 2017; Mendis et al., 2014).
Este feedback procede de la sincronización de datos entre
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programas de software con teléfonos inteligentes que
permiten que la evaluación de la A.F. se realice a través
de dispositivos móviles (Fanning et al., 2012) o a partir
de recursos web (Acosta-Medina, Torres-Barrero, Paba-
Medina & Melgarejo-Álvarez, 2020).

Gran parte de los artículos analizados se correspon-
dían con investigaciones dentro del paradigma cuantita-
tivo y de estrategia manipulativa y es que este tipo de
estudios arroja mayor validez y fiabilidad de los datos e
igualmente permite un mayor control de las variables
extrañas (Ato et al., 2013). Los estudios longitudinales
fueron los más empleados, este tipo de estrategia es
más eficaz por identificar relaciones entre todas las di-
mensiones evolutivas del sujeto, aportando información
entre las semejanzas y las diferencias entre los partici-
pantes u obteniendo información respecto a los cambios
que experimentan a lo largo del ciclo vital (Delgado &
Llorca, 2004).

Partiendo de la clasificación de las estrategias de in-
vestigación de Ato et al. (2013), once estudios se afron-
taron desde una estrategia manipulativa mientras que
la asociativa y descriptiva sólo fueron tres en ambos
casos. Dentro del total de documentos seleccionados, el
64.72% de los artículos se asoció con la estrategia
manipulativa. Esto demuestra la gran importancia e in-
fluencia que tiene este tipo de metodología en este
ámbito. Cabe destacar que la gran mayoría de archivos
fueron clasificados como estudios cuasiexperimentales,
mientras que solo un estudio fue de corte experimen-
tal. A su vez, priman las investigaciones longitudinales
del tipo pretest-postest. Por otro lado, aproximadamente
la mitad de los estudios utilizan diferentes tipos de TIC
como: apps (Lubans et al., 2014; Tong et al., 2017), uso
de redes sociales o mensajería electrónica (Napolitano,
Hayes, Bennett, Ives & Foster, 2013) o videojuegos ac-
tivos (Moholdt et al., 2017; Simons et al., 2014) con el
objetivo de promover o incentivar la actividad física.
En cuanto al feedfack motivacional, solo un 47% de los
documentos presentaron algún tipo de retroalimenta-
ción durante el proceso de investigaciones. Principal-
mente consistieron en la recepción de mensajes de tex-
to (McCoy et al., 2017), alcanzar algún tipo de meta o
logro (Moholdt et al., 2017) y feedback grupal
(Napolitano et al., 2013)

Al hilo de lo expuesto anteriormente, es convenien-
te apuntar que encontramos trabajos que tratan de jus-
tificar y comprender el uso inapropiado de los recursos
tecnológicos, cuando desencadenan, sobre todo, conductas
sedentarias o incluso acciones antisociales especialmen-
te en niños y adolescentes (Latorre-Román, Bueno-Cruz,

Martínez-Redondo & Salas-Sánchez, 2020; Napolitano
et al., 2013; Panahi & Tremblay, 2018) por lo que se
hace necesario prestar atención a estos factores para
utilizar las TIC desde un enfoque que permita cambios
significativos en la persona y sean favorables para su
desarrollo e implementación (Sobko & Brown, 2019).

En cuanto a las limitaciones de este estudio, la más
significativa fue que se encontraron dificultades para
acceder a algunos artículos no publicados en acceso abier-
to. Algunos trabajos no describen claramente el tipo de
motivación empleada y fue necesario analizar en fun-
ción de la literatura y la codificación de las variables
definidas para este estudio.

Conclusiones

Las TICs se han empleado como recurso para mejo-
rar la motivación hacia la práctica de actividad física. Se
ha observado que no predomina ningún tipo de motiva-
ción sobre otra, aunque la motivación intrínseca fue la
más utilizada. Este tipo de recursos han demostrado ser
un medio adecuado para incrementar la motivación y la
cantidad de actividad física. Además, en algunos estu-
dios se ha podido determinar que mejoraba la condición
física de los usuarios. Por ello, los nuevos recursos elec-
trónicos se están diseñando para proporcionar un acceso
interactivo entre diferentes dispositivos y programas
que permiten al usuario conocer su nivel de práctica en
diferentes contextos e interactuar con otras personas.

Son necesarios estudios que analicen en los adoles-
centes estos factores y variables, ya que es una etapa en
la que se configuran y presentan cambios importantes.
Es necesario realizar investigaciones que asocien el uso
de recursos tecnológicos y el tipo feedback arrojado a
través de los mensajes motivadores hacia la práctica y/
o las recompensas que ofrecen las apps y sus beneficios
sobre la realización de A.F. Esta actividad debería ser
medida de la forma más objetiva posible valorando sus
efectos sobre la condición física.

Las tecnologías pueden ayudar al profesorado a po-
tenciar la práctica de actividad física fuera del contexto
formal del aula, favoreciendo la autonomía de los jóve-
nes para controlar su actividad y participar en nuevos
entornos de práctica físico-deportiva. Los docentes ad-
quieren un rol importante en las distintas etapas educa-
tivas para enseñar y promover las ventajas de las tecno-
logías en el fomento y control de la actividad física como
mediadores para la mejora de hábitos y estilos de vida
más saludables.
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