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Resumen. El objetivo del estudio fue explorar los niveles de actividad y condición física en escolares de Educación Primaria durante 
la “nueva normalidad” posterior al confinamiento. Participaron 293 escolares (Medad = 10.51; DT = 0.97), a los que se midió la activi-
dad física mediante acelerómetros y el cuestionario PAQ-C, y la condición física a través del test de ida y vuelta de 20 m. Además, se 
comparó la actividad física y la condición física anterior a la pandemia y posterior al confinamiento a través de dos muestras más 
amplias de escolares de la misma región (prepandemia: n = 1338, Medad = 10.50, DT = 1.09; posconfinamiento: n = 1314, Medad = 
10.58, DT = 1.04). Los resultados mostraron niveles de actividad física y de sedentarismo ostensiblemente alejados de los recomen-
dados por las instituciones públicas de salud y una condición física por debajo del percentil 50 (en concreto, en el percentil 30 en 
ambos sexos). Por último, la comparación de la etapa de la “nueva normalidad” con respecto a la situación prepandémica, mostró una 
disminución de la actividad y de la condición física de los escolares. Los resultados invitan a seguir investigando cómo se han resituado 
los hábitos físico-deportivos de los escolares tras el confinamiento y durante la “nueva normalidad”, así como a intensificar los esfuer-
zos de promoción de estilos de vida activos en estos periodos de restricciones intermitentes y de recuperación progresiva de la nor-
malidad. 
Palabras clave: Confinamiento, PAQ-C, COVID-19, OBAFI, pandemia. 
 
Abstract. The aim of this study was to explore the physical activity levels and physical fitness of primary school students during the 
“new normal” stage. 293 schoolchildren (Mage = 10.51; SD = 0.97), whose physical activity was measured using accelerometers and 
the PAQ-C questionnaire, and the physical fitness through the 20-m shuttle run test, participated in the research. Additionally, their 
pre-pandemic and post-lockdown physical activity and physical fitness were compared with two larger samples of schoolchildren 
from the same region (pre-pandemic: n = 1338, Mage = 10.50, SD = 1.09; post-lockdown: n = 1314, Mage = 10.58, SD = 1.04). The 
results showed levels of physical activity and sedentary lifestyle clearly far from those recommended by public health institutions, and 
a physical condition below the 50th percentile (specifically, at the 30th percentile in both sexes). Moreover, the comparison of the 
“new normal” stage with respect to the pre-pandemic situation, showed a decrease in the physical activity and physical fitness of the 
schoolchildren. Our findings invite to continue investigating how the physical-sports habits of schoolchildren have been repositioned 
after confinement and during the “new normal” stage, as well as to intensify efforts to promote active lifestyles in these periods of 
intermittent restrictions and progressive recovery of normality. 
Keywords: Confinement, PAQ-C, COVID-19, OBAFI, pandemic. 
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 Introducción 
 
La situación pandémica provocada por el COVID-19 

condujo a que la mayoría de los países adoptasen medidas 
de control encaminadas a reducir la propagación del virus 
entre la sociedad (Crawford et al., 2020; World Health 
Organization [WHO], 2020). Pese a su eficacia para miti-
gar la incidencia de la enfermedad, la evidencia científica 
avala que estas restricciones (e.g., confinamiento comuni-
tario, distanciamiento social, etc.) también desencadena-
ron consecuencias negativas en la salud física y psicosocial 
de la población (Flanagan et al., 2021; Santomauro et al., 
2021). En este sentido, Flanagan et al. (2021) encontraron 
incrementos sustanciales en el tiempo que los adultos 
dedicaron a realizar conductas sedentarias durante el pe-
riodo de confinamiento, así como reducciones significati-
vas en el tiempo que estos dedicaban a practicar actividad 
física (AF). Por su parte, la revisión sistemática de Santo-
mauro et al. (2021) constató aumentos de hasta el 25.6 y 
27.6% en las tasas globales de ansiedad y depresión, res-
pectivamente, debido a las medidas de control destinadas a 
combatir el COVID-19. 

Los jóvenes en edad escolar han sido uno de los grupos 
sociales más afectados por las medidas asociadas a la situa-

ción pandémica (Mittal et al., 2020; Rahman & Chandra-
sekaran, 2021). El cierre temporal de los centros educati-
vos, la clausura de las instalaciones deportivas/recreativas 
y de los espacios públicos de juego, así como la restricción 
de las interacciones sociales entre iguales, han agudizado 
algunos comportamientos que ya eran objeto de preocupa-
ción para el campo de la salud pública previo a la pande-
mia, como la inactividad física (Dunton et al., 2020). De 
esta forma, antes de que la WHO anunciase la llegada de la 
pandemia mundial en marzo de 2020, Guthold et al. 
(2020) publicaban un estudio llevado a cabo con 1.6 mi-
llones de adolescentes, donde mostraban que alrededor del 
81% de los mismos no realizaban AF moderada-vigorosa 
suficiente (i.e., 60 minutos diarios en promedio a lo largo 
de la semana) para alcanzar resultados positivos en su sa-
lud. Posteriormente, varias investigaciones no han hecho 
más que evidenciar los efectos negativos de la pandemia 
sobre estas cifras, tanto en niños como en adolescentes 
(Medrano et al., 2021; Rahman & Chandrasekaran, 2021; 
Rossi et al., 2021). En el contexto español, por ejemplo, 
Medrano et al. (2021) encontraron una reducción de hasta 
91 minutos diarios en el tiempo que niños y niñas dedica-
ron a hacer AF durante el confinamiento comunitario. 
Todo ello, a pesar de los recursos y estrategias que se 
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difundieron desde los centros educativos y los medios de 
comunicación para hacer AF en el hogar y mantenerse 
activos en aquellas excepcionales circunstancias. 

El hecho de que las restricciones asociadas al COVID-
19 hayan agravado el problema de inactividad física de los 
escolares debe tomarse en consideración por diversas 
razones. Por un lado, el estudiantado podría haberse visto 
privado en mayor medida del papel fundamental que 
desempeña la AF para su desarrollo físico y psicosocial (De 
Miguel-Etayo et al., 2014; Gray, 2011). Igualmente, la 
situación pandémica habría mermado una etapa clave a la 
hora de adquirir conocimientos y experiencias que deter-
minarán en buena medida la conducta de AF no solo en la 
niñez y/o adolescencia, también a lo largo de la adultez 
(Ferriz et al., 2021). A este respecto, existen trabajos que 
muestran el impacto de otras catástrofes naturales (e.g., 
terremotos, tsunamis) sobre los hábitos físico/deportivos 
de los jóvenes, mostrando efectos negativos hasta varios 
años después de tales sucesos (Okazaki et al., 2015). Si-
guiendo esta lógica con el COVID-19, no solo se harían 
necesarias investigaciones en materia de AF y salud que 
ofrezcan diagnósticos sobre los periodos temporales en los 
que las restricciones más severas (e.g., confinamientos 
comunitarios) tenían vigencia, también se haría pertinente 
examinar en qué situación han quedado los niveles de AF 
de los escolares una vez superados dichos periodos. Esto 
permitiría conocer los cambios que estas normas podrían 
haber provocado en las conductas (in)activas de los escola-
res a medio/largo plazo. 

En el contexto hispanohablante, existen diversos traba-
jos que han explorado los niveles de AF durante el periodo 
de confinamiento (Cachón-Zagalaz et al., 2021; Hall-
López et al., 2022; Intelangelo et al., 2022; López-Bueno 
et al., 2020; Medrano et al., 2021; Santos-Miranda et al., 
2022). No obstante, hasta donde sabemos, no se han efec-
tuado estudios que hayan descrito los niveles de AF duran-
te el periodo de “nueva normalidad”, entendiendo esta 
etapa como un proceso gradual de desescalada de las me-
didas higiénico-sanitarias tras el confinamiento (Nomen, 
2021). Tan solo dos trabajos (López-Bueno et al., 2021; 
Rúa-Alonso et al., 2022) se han interesado por investigar 
esta fase temporal, pero poniendo el foco en los niveles de 
condición física relacionada con la salud de los escolares. 

Por ello, con la intención de arrojar luz sobre este fe-
nómeno, el objetivo principal del presente estudio des-
criptivo fue explorar los niveles de AF y de condición física 
relacionada con la salud en escolares de Educación Prima-
ria (9–12 años) en la etapa de “nueva normalidad” provo-
cada por el COVID-19, comparándolos con la situación 
prepandémica. De esta forma, con respecto a los trabajos 
de López-Bueno et al. (2021) y Rúa-Alonso et al. (2022), 
este estudio incluiría, además de la condición física, otra 
variable de gran interés como la AF. Los resultados po-
drían ser útiles para optimizar las actuaciones de promo-
ción de hábitos físico/deportivos de este colectivo en el 
marco actual y orientar intervenciones futuras ante escena-
rios de este tipo. El contexto en el que se desarrolló este 

estudio fue el referido a la finalización de la tercera oleada 
de casos y defunciones debido al COVID-19 que atravesa-
ba España entre abril y mayo de 2021, la segunda más 
grave de las seis contabilizadas hasta el momento. Conse-
cuentemente, algunas medidas socialmente restrictivas 
estaban vigentes tanto en el ámbito educativo (e.g., uso de 
mascarillas, actividades sin contacto físico y al aire libre, 
etc.) como en el social (e.g., cierre del interior de la hos-
telería, terrazas al 50% del aforo máximo permitido, dis-
tancia interpersonal de 1.5 m, cierre de parques desde las 
22 h hasta las 8 h, toque de queda desde las 23 h hasta las 6 
h). 
 

Material y Método 
 
Participantes 
El estudio se realizó a partir de varias muestras de es-

colares de Educación Primaria de Castilla-La Mancha. Por 
una parte, un total de 348 escolares de 4º a 6º curso de 
Educación Primaria (9 a 12 años) fueron invitados a parti-
cipar en un estudio para conocer su AF y su condición 
física durante la “nueva normalidad” (entre abril y mayo de 
2021). De los 348, finalmente accedieron a participar y 
completaron todas las medidas 293 (84.2%; 153 chicos y 
140 chicas; Medad = 10.51, DT = 0.97). 

Por otra parte, se utilizaron dos submuestras de escola-
res del contexto estudiado para comparar los niveles de AF 
y de condición física previos a la pandemia con los obser-
vados en la etapa de la “nueva normalidad”. Estas muestras 
proceden del Observatorio de la Actividad Física de Casti-
lla-La Mancha (OBAFI), un proyecto que monitoriza los 
hábitos físico-deportivos de los escolares de esta región 
(ver https://obafi.es/) (código de registro del estudio; 
NCT04994340). La muestra del momento previo a la 
pandemia, de 2017, fue de 1338 escolares (682 chicos y 
656 chicas; Medad = 10.50, DT = 1.09), y la muestra de la 
etapa de “nueva normalidad”, de 2021, de 1314 (652 chi-
cos y 662 chicas; Medad = 10.58, DT = 1.04). 
 

Instrumentos 
A continuación, se describen los instrumentos emplea-

dos para medir la AF y la condición física de los participan-
tes. Todos ellos fueron administrados a la primera de las 
muestras que se ha descrito. En cambio, de los dos instru-
mentos destinados a la medida de la AF, las muestras de 
OBAFI solo emplearon el de autoinforme. 

Acelerometría. Para medir el tiempo que los escolares 
empleaban en actividad sedentaria y AF, se utilizaron ace-
lerómetros ActiGraph wGT3X-BT. Los datos de los parti-
cipantes se consideraron válidos si el tiempo de medición 
superaba los 4 días con al menos 600 minutos (10 h) de 
actividad registrados por día (Trost et al., 2005). Los 
periodos de registro iguales o superiores a 60 min conse-
cutivos de 0 counts, incluyendo 1 o 2 min consecutivos con 
valores iguales o inferiores a 100 counts, fueron considera-
dos periodos en los que los participantes no llevaron pues-
to el acelerómetro. Los acelerómetros se establecieron 
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para recopilar epochs o fragmentos temporales de 15 se-
gundos, en línea con estudios previos (Beltrán-Carrillo et 
al., 2017). Para estimar las diferentes intensidades de AF, 
se utilizaron los puntos de corte establecidos por Evenson 
et al. (2008): actividad sedentaria 0-100 counts por minuto 
(cpm), ligera 101–2295 cpm, moderada 2295–4011 cpm, 
y vigorosa ≥ 4012 cpm. El análisis de datos de los datos 
extraídos de los acelerómetros se realizó mediante el soft-
ware Actilife v6.13.4. 

PAQ-C. Para evaluar la AF auto-informada de los esco-
lares, se utilizó una versión adaptada del Physical Activity 
Questionnaire for Children (PAQ-C; Crocker et al., 1997) 
validado al contexto español por Benítez-Porres et al. 
(2016). Este cuestionario ha sido utilizado frecuentemente 
para discernir los niveles de AF autoinformados de los 
niños y niñas en los últimos siete días, y tanto la versión 
española original como la adaptación utilizada han mostra-
do una fiabilidad y validez aceptables (Benítez-Porres et 
al., 2016; Valenciano et al., 2022). Se optó por este ins-
trumento porque viene utilizándose en estudios periódicos 
que están llevándose a cabo en el mismo contexto geográ-
fico, de modo que así se posibilitaba un marco de referen-
cia con el que comparar la situación prepandémica y poste-
rior al confinamiento. El PAQ-C comienza con un primer 
ítem que incluye un listado de actividades físicas y depor-
tes que pueden realizarse fuera del horario escolar, segui-
do de otros ocho ítems que preguntan sobre la AF intensa 
realizada durante las clases de Educación Física, recreos, 
mediodía, primera y segunda parte de la tarde, fin de se-
mana, el conjunto de la semana, y cada día de la semana 
(e.g., en los últimos 7 días, durante las clases de Educación 
Física, ¿cuántas veces estuviste muy activo durante las 
clases: jugando intensamente, corriendo, saltando, hacien-
do lanzamientos?). Las puntuaciones incluyen cinco opcio-
nes de respuesta (e.g., “no hice/hago Educación Física”, 
“casi nunca”, “algunas veces”, “a menudo”, “siempre”), 
trasladándose a una escala tipo Likert de 1 (bajos niveles de 
AF) a 5 (altos niveles de AF). De esta forma, la puntuación 
global del cuestionario se obtiene realizando la media 
aritmética de esos nueve ítems. 

Con respecto al cuestionario original, la versión utili-
zada en los estudios que forman parte de este trabajo reor-
dena y agrupa en dos bloques la extensa relación de activi-
dades físico-deportivas del ítem 1 para facilitar su cumpli-
mentación y la supervisión de los encuestadores. Con este 
mismo fin, incorpora además una pregunta filtro sobre la 
AF organizada que practican habitualmente. Por otra par-
te, la redacción de los ítem 5 y 6 indica el momento de “la 
hora de la merienda” como referencia divisoria entre la 
primera y segunda mitad de la tarde, en lugar de una hora 
concreta (18 h), con lo que se facilita la estructuración 
temporal de los escolares a la hora de ubicar su AF. 

Test de ida y vuelta de 20 m. Para evaluar la condición fí-
sica relacionada con la salud se realizó el test de ida y vuel-
ta de 20 m o Course Navette (Ruiz et al., 2011). Los perio-
dos o palieres alcanzados en este test son buenos indicado-
res de la capacidad aeróbica y de la salud cardiovascular de 

los escolares (De Miguel-Etayo et al., 2014). Durante la 
realización de la prueba, el alumnado debe correr entre 
dos líneas separadas entre sí por 20 m, ajustando el ritmo 
de modo que siempre rebase la línea antes de la señal acús-
tica que suena a través del audio. El test finaliza cuando un 
niño o niña abandona la prueba debido a la fatiga acumula-
da o cuando no alcanza la línea a tiempo (antes del pitido) 
dos veces consecutivas. La velocidad inicial a la que co-
mienza el test es de 8.5 km/h, con incrementos progresi-
vos de 0.5 km/h. 
 

Procedimiento 
Los participantes otorgaron un consentimiento infor-

mado a través de sus tutores legales. Asimismo, los centros 
educativos en los que estaban escolarizados dieron su auto-
rización para llevar a cabo el estudio en sus instalaciones y 
en horario escolar. Los escolares eran elegibles para el 
estudio si: (a) no presentaban contraindicación médica 
para la práctica físico-deportiva; (b) si en el momento de la 
recogida de datos, podían participar con normalidad en sus 
clases de Educación Física y realizar las actividades físicas 
habituales (e.g., no tenían ninguna lesión), y; (c) accedían 
a participar voluntariamente mediante el consentimiento 
informado. 

Las mediciones se llevaron a cabo durante dos sesiones 
de la asignatura de Educación Física. Concretamente, la 
primera de las sesiones estaba destinada a distribuir entre 
el alumnado acelerómetros triaxiales para medir su tiempo 
empleado en actividad sedentaria y AF. Antes de distri-
buirlos, se explicó y demostró la correcta colocación y 
modo de uso del instrumento, indicando que debían colo-
cárselo en el lado derecho de la cadera, abrochándoselo 
como un cinturón. Además, se explicó que debían ponerse 
el acelerómetro todos los días (durante siete días consecu-
tivos) cuando se despertaran y quitárselo únicamente para 
dormir, ducharse, u otras actividades que pudieran dañar 
el aparato (e.g., actividades acuáticas). Durante esta fase, 
también se pidió al profesorado implicado (tutores y pro-
fesores de Educación Física) que recordasen diariamente al 
estudiantado que llevaran puestos los acelerómetros. 

En una segunda sesión, una semana más tarde, se reco-
gieron los acelerómetros con los datos ya registrados para 
su posterior análisis, y se pedía a los escolares que comple-
taran el cuestionario PAQ-C para la medición de sus nive-
les de AF autoinformados. Así, los datos obtenidos por los 
acelerómetros y por el PAQ-C se correspondían con la 
misma semana de medición. Durante esta segunda sesión, 
también se realizó el test de ida y vuelta de 20 m (Course 
Navette) para estimar la capacidad aeróbica de los escola-
res. Previo a la ejecución del test, uno de los investigado-
res de este trabajo llevaba a cabo el protocolo de calenta-
miento (Ruiz et al., 2011) con los escolares, para poste-
riormente explicar la dinámica del test. Durante su reali-
zación, dicho investigador registraba en una hoja de obser-
vación los periodos o palieres que el estudiantado alcanza-
ba en la prueba. Al mismo tiempo, otro investigador del 
equipo daba instrucciones y animaba a los escolares mien-
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tras corrían. Esta misma prueba y procedimiento se admi-
nistraron también en 2017, con los mismos participantes e 
investigadores. 
 

Análisis de Datos 
El volcado y análisis de datos se realizó con la ayuda del 

software SPSS 25.0 (IBM Corp., Armonk, NY, USA). Las 
características descriptivas de los participantes se presen-
tan en medias ± desviaciones típicas (M ± DT). Se realizó 
una prueba T para muestras independientes con la inten-
ción de analizar las diferencias entre sexos para las diferen-
tes variables de estudio (AF medida por acelerometría, AF 
autoinformada, y condición física relacionada con la salud). 
Asimismo, se realizó una prueba T para muestras indepen-
dientes para analizar las diferencias en la AF autoinformada 
y de condición física de las muestras pre y pospandémicas 
obtenidas de OBAFI. La significancia estadística se estable-
ció en p < 0.05. Además, en el caso de la condición física, 
se utilizaron también los percentiles propuestos por Cas-
tro-Piñeiro et al. (2011) para explorar la evolución del 
rendimiento alcanzado por aquellos participantes de los 
que había dos medidas (en 2017 y en 2021). 
 

Resultados 
 
A continuación, se muestran los resultados del estudio 

estructurados en dos subapartados. En el primero, se ofre-
cen los resultados relativos a la AF y la condición física de 
los 293 escolares monitorizados con todas las medidas 
(acelerometría, PAQ-C y test de ida y vuelta de 20 m) 
durante la “nueva normalidad”. En el segundo apartado, se 
presenta la comparación de la AF y la condición física antes 
de la pandemia y en el periodo de la “nueva normalidad” a 
través de las diferentes muestras del estudio. 
 

Actividad física y condición física en la “nueva 
normalidad” 

Los estadísticos descriptivos (M ± DT) de las puntua-
ciones obtenidas por los 293 participantes en las diferentes 
pruebas, tanto para el total de la muestra como segmenta-
do por géneros, se muestran en la Tabla 1. Respecto a los 
niveles de AF medidos por acelerometría, la muestra en su 
conjunto dedicó 3992.12 min (±1090.05) semanales a 
comportamientos de carácter sedentario, lo cual se tradu-
ce en 570 min (> 9 h) diarios. Pese a que las chicas dedica-
ron más tiempo a realizar actividades sedentarias que los 
chicos (4058.61 ±1072.59 chicas vs 3918.16 ±1109.97 
chicos), no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas entre géneros para esta variable. Por otro 
lado, los sujetos dedicaron 299.50 min (±108.18) o 5 h 
semanales a realizar AF moderada-vigorosa. Los chicos 
obtuvieron mayores niveles de AF moderada-vigorosa que 
las chicas (313.68 ±114.84 chicos vs 286.86 ±100.73 
chicas) pero, nuevamente, tampoco se obtuvieron diferen-
cias entre ambos géneros. 

En relación con el PAQ-C, se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas según género para el ítem 

referido a los juegos y deportes practicados en el tiempo 
libre (ítem 1), encontrándose puntuaciones más altas a 
favor de los chicos en comparación con las chicas (p < 
0.05; 95% IC = 0.01 a 0.31). En esta línea, las puntuacio-
nes también fueron significativamente mayores para los 
chicos en el ítem 2 de Educación Física (p < 0.01; 95% IC 
= 0.06 a 0.39), en el ítem 3 de recreos (p < 0.001; 95% 
IC = 0.37 a 0.88), en el ítem 5 de “después de la merien-
da” (p < 0.05; 95% IC = 0.04 a 0.63), en el ítem 8 de 
“descripción de la última semana” (p < 0.05; 95% IC = 
0.02 a 0.53), y en el promedio o puntuación total del 
PAQ-C (p < 0.001; 95% IC = 0.10 a 0.39). 

Finalmente, en la prueba de ida y vuelta de 20 m, se 
obtuvieron diferencias significativas entre chicos y chicas 
para los periodos alcanzados por ambos en 2021 (p < 
0.001; 95% IC = 0.36 a 1.02), observándose mayores 
rendimientos en el caso de los chicos. 
 
Tabla 1 

Estadísticos descriptivos (M ± DT) de los participantes (n = 293) en el contexto de la 
“nueva normalidad”. 

Variables 
Total 

(n = 293) 

Chicos 

(n = 153) 

Chicas 

(n = 140) 
Edad (años) 10.51 (±0.97) 10.52 (±0.99) 10.50 (±0.94) 

Acelerometría (min/semana) 
Actividad sedentaria 3992.12 (±1090.05) 3918.16 (±1109.97) 4058.61 (±1072.59) 

AF ligera 599.56 (±236.61) 598.23 (±152.52) 600.76 (±292.59) 
AF moderada-vigorosa 299.50 (±108.18) 313.68 (±114.84) 286.86 (±100.73) 

AF total 901.18 (±312.57) 911.90 (±248.64) 891.62 (±361.01) 
PAQ-C (1-5) 

Ítem 1. Lista de activida-
des 

2.56 (±0.63) 2.63 (±0.66)* 2.47 (±0.58) 

Ítem 2. Educación Física 4.27 (±0.73) 4.38 (±0.67)** 4.15 (±0.79) 
Ítem 3. Recreos 3.37 (±1.16) 3.67 (±1.09)*** 3.04 (±1.16) 

Ítem 4. Comida a merien-
da 

2.75 (±1.39) 2.89 (±1.43) 2.59 (±1.33) 

Ítem 5. Después de 
merienda 

2.63 (±1.30) 2.79 (±1.30)* 2.45 (±1.27) 

Ítem 6. Fin de semana 2.48 (±0.88) 2.57 (±0.85) 2.38 (±0.90) 
Ítem 7. Resumen semanal 3.24 (±0.73) 3.32 (±0.67) 3.16 (±0.79) 

Ítem 8. Última semana 3.12 (±1.13) 3.25 (±1.07)* 2.98 (±1.18) 
Puntuación total PAQ-C 3.11 (±0.58) 3.22 (±0.57)*** 2.97 (±0.57) 

Test de ida y vuelta 20 m 
Periodos 2.45 (±1.46) 2.78 (±1.64)*** 2.09 (±1.14) 

Abreviaturas. AF = Actividad física. PAQ-C = Physical Activity Questionnaire for Children.

Nota. Los asteriscos indican diferencias significativas entre géneros, obtenidas mediante una 
prueba T para muestras independientes. 

* p < 0.05. ** p < 0.01. *** p < 0.001. 
 

Análisis comparativo de la situación prepandémica 
y en la “nueva normalidad” 

La Tabla 2 muestra los descriptivos (puntuación total 
del PAQ-C y periodos alcanzados en el test de ida y vuelta 
de 20 m) para las diferentes muestras del estudio antes de 
la pandemia y en la etapa de “nueva normalidad”. Para el 
conjunto de la región de Castilla-La Mancha, el ámbito 
autonómico en el que se enmarca el estudio, la puntuación 
total del PAQ-C disminuyó de forma significativa entre 
ambos contextos temporales (p < 0.01; 95% IC = 0.03 a 
0.13), no encontrándose diferencias significativas para la 
condición física. Sin embargo, en el contexto más próximo 
al entorno de los escolares que participaron en el estudio 
de la “nueva normalidad”, la provincia de Toledo, se en-
contraron disminuciones significativas tanto para el PAQ-
C (p < 0.05; 95% IC = 0.02 a 0.30), como para los pe-
riodos alcanzados por los escolares en el test de ida y vuel-
ta en 20 m (p < 0.01; 95% IC = 0.15 a 0.88). 
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Al comparar los valores obtenidos por los escolares 
monitorizados en la “nueva normalidad” con los de las 
muestras de OBAFI, se observa una puntuación superior 
en el PAQ-C (3.11) con respecto a lo registrado en escola-
res castellano-manchegos (2.89) y toledanos (2.78). Sin 
embargo, los periodos alcanzados en el test de ida y vuelta 
de 20 m (2.45) fueron muy inferiores en comparación a 
los obtenidos en Castilla-La Mancha (3.54) y Toledo 
(3.56). Además, la evolución de la condición física de esos 
escolares, de los que se disponía de una medida anterior a 
la pandemia, muestra un descenso en ambos sexos del 
percentil 50 al percentil 30 entre las dos medidas realiza-
das en 2017 y 2021 (Figura 1). 
 
Tabla 2. 
Estadísticos descriptivos (M ± DT) de los escolares antes de la pandemia y en la etapa de 
“nueva normalidad”. 

Variables 

Contexto prepandémico – 
OBAFI 

(n = 1338) 

 Contexto de nueva norma-
lidad – OBAFI 

(n = 1314) 

 Estudio – nueva 
normalidad 

(n = 293) 
Castilla-La 

Mancha 
Toledo 

 Castilla-La 
Mancha 

Toledo 
 

Toledo 

Puntuación total PAQ-C (1-5) 

Total 
2.97 

(±0.66) 
2.94 (±0.68)  

2.89 
(±0.67)** 

2.78 (±0.67)* 
 

3.11 (±0.58) 

Chicos 
3.09 

(±0.68) 
3.10 (±0.59)  

2.98 
(±0.68)** 

2.85 
(±0.70)** 

 
3.22 (±0.57) 

Chicas 
2.86 

(±0.63) 
2.75 (±0.73)  

2.81 
(±0.66) 

2.70 (±0.64) 
 

2.97 (±0.57) 

Test de ida y vuelta 20 m (periodos) 

Total 
3.61 

(±3.73) 
4.08 (±2.06)  

3.54 
(±1.73) 

3.56 
(±1.77)** 

 
2.45 (±1.46) 

Chicos 
4.14 

(±4.91) 
4.65 (±2.34)  

3.81 
(±1.88) 

3.76 
(±1.89)** 

 
2.78 (±1.64) 

Chicas 
3.09 

(±1.78) 
3.56 (±1.61)  

3.29 
(±1.55)* 

3.37 (±0.68) 
 

2.09 (±1.14) 

Abreviaturas. OBAFI = Observatorio de la Actividad Física de Castilla-La Mancha. PAQ-C 
= Physical Activity Questionnaire for Children. 
Nota. Los asteriscos indican diferencias significativas entre las puntuaciones de los dos 
contextos temporales medidos en OBAFI, obtenidas mediante una prueba T para muestras 
independientes. 
* p < 0.05. ** p < 0.01. 

 

 
Figura 1. Evolución temporal de los periodos alcanzados por los chicos y chicas del estudio 

actual (n = 293) durante la prueba de ida y vuelta de 20 m. Los puntos representan las 
puntuaciones globales obtenidas en cada una de las dos mediciones (2017 y 2021). Las líneas 

continuas representan los percentiles 30, 40 y 50 propuestos por Castro-Piñeiro et al. 
(2011) 

Discusión 
 
El objetivo principal de este estudio de carácter des-

criptivo fue explorar los niveles de actividad y condición 
física de una muestra de escolares de Educación Primaria 
(9–12 años) en el contexto de la “nueva normalidad” pro-
vocado por el COVID-19, comparándolos con la situación 
prepandémica. Los resultados de AF obtenidos a partir de 
acelerometría revelan que los escolares de este estudio 
dedicaron un promedio de 42 min diarios (5 h semanales) 
a realizar AF moderada-vigorosa, por lo que se encontra-
ron ostensiblemente alejados de los niveles recomendados 
por la WHO (2020) para estas edades (i.e., al menos un 
promedio de 60 minutos diarios de AF moderada-vigorosa 
a lo largo de la semana). En esta línea, nuestros resultados 
de AF se suman a los encontrados por otras investigaciones 
que alertan sobre la falta de AF en esta población, tanto en 
el contexto prepandémico (Guthold et al., 2020) como 
pandémico (Medrano et al., 2021; Rahman & Chandra-
sekaran, 2021). Además, los participantes dedicaron 570 
min diarios (> 9 h) a comportamientos sedentarios. Estos 
valores fueron superiores a los ofrecidos por van Ekris et 
al. (2021) en su estudio prepandémico (246 a 387 
min/diarios), así como por Runacres et al. (2021) en un 
contexto pandémico (383.9 min/diarios). No obstante, 
fueron muy similares a los encontrados por Dunton et al. 
(2020) en escolares de USA (alrededor de 8 h diarias) 
durante la pandemia. 

Teniendo en cuenta las cifras anteriores, las hipótesis 
sobre los altos niveles de inactividad y sedentarismo regis-
trados en nuestros escolares podrían ser varias. Por un 
lado, es posible que las medidas de control adoptadas du-
rante esta etapa de la “nueva normalidad” agravasen el 
tiempo que los escolares pasaban realizando actividades de 
carácter sedentario, tanto dentro como fuera del marco 
escolar. Por ejemplo, Sanz-Remacha et al. (2022) consta-
taron cambios en las programaciones y actividades que 
llevaba a cabo el profesorado de Educación Física para 
ajustarse a las normas de prevención frente al COVID-19 
de los centros educativos, optando por actividades indivi-
duales sin contacto físico (e.g., con materiales autocons-
truidos). Del mismo modo, los protocolos para una vuelta 
segura a los centros educativos tras el confinamiento esta-
blecieron los grupos burbuja y, con ello, la generalización 
de espacios acotados en los patios escolares a la hora del 
recreo y la imposibilidad de utilizar materiales deportivos 
muy comunes en los juegos de ese momento de la jornada 
escolar. Quizás, estas adaptaciones de la Educación Física y 
de los recreos podrían haber limitado la AF que el alumna-
do realizaba en las escuelas. Por otro lado, también es 
posible que las restricciones, junto a los elevados niveles 
de incertidumbre social que producían las altas tasas de 
infección del virus en el momento de realización del pre-
sente estudio, provocasen que los escolares y sus familias 
optasen por otras preferencias de ocio alejadas de las físi-
co-deportivas (e.g., no ir a entrenar a una escuela o club 
deportivo). De hecho, en una de las dos poblaciones donde 
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se llevaron a cabo las mediciones, las actividades deporti-
vas al aire libre ofertadas por la administración local no 
salieron adelante por falta de participantes, mientras que 
en la otra localidad, tan solo se ocuparon el 50% de las 
plazas disponibles. En este sentido, futuros estudios po-
drían tratar de investigar cómo se han resituado las con-
ductas sedentarias y de AF de los jóvenes en etapas pos-
pandémicas con respecto a periodos anteriores a la llegada 
del COVID-19. 

Respecto a los resultados obtenidos a través del PAQ-
C, observamos que los chicos indicaron mayores puntua-
ciones totales que las chicas, existiendo diferencias signifi-
cativas entre ambos (3.22 chicos vs 2.97 chicas). Estas 
diferencias ya habían sido constatadas con anterioridad en 
estudios realizados en el mismo ámbito regional (Valen-
ciano et al., 2022) y se mantienen en la “nueva normali-
dad”. De la misma forma, también existieron diferencias 
significativas a favor de los chicos en las puntuaciones de 
los ítems referidos a los juegos y deportes practicados en el 
tiempo libre, en Educación Física, en los recreos, después 
de la merienda (2ª parte de la tarde), y en la descripción de 
su última semana. Otros trabajos realizados en el contexto 
pandémico y basadas en herramientas autoinformadas han 
mostrado resultados similares (Dallolio et al., 2022; Nien-
huis & Lesser, 2020). Por ejemplo, las adolescentes que 
participaron en el estudio de Nienhuis y Lesser (2020) 
encontraban mayores dificultades que los chicos para prac-
ticar AF debido a la situación generada por el COVID-19. 
Según estos autores, algunas barreras de tipo psicológico 
(e.g., mayores niveles de ansiedad generalizada que los 
chicos) y social (e.g., falta de apoyo social) podrían estar 
detrás de estas diferencias entre géneros, si bien se haría 
necesaria más investigación que determine la forma en la 
que chicos y chicas han adaptado sus conductas hacia la AF 
en periodos de “nueva normalidad”. 

En cuanto a la puntuación global del PAQ-C, el nivel 
de AF encontrado en los escolares monitorizados en la 
“nueva normalidad” (3.11) es más elevado que el observa-
do en la muestra de OBAFI en esa misma fase de desesca-
lada de la pandemia, tanto para los escolares de la región 
Castilla-La Mancha en su conjunto (2.89), como para la 
referida específicamente a la provincia de Toledo (2.78). 
Teniendo en cuenta que el PAQ-C podría ser un instru-
mento sensible a los cambios de AF de los escolares duran-
te el COVID-19 (Štveráková et al., 2021), quizás estas 
diferencias con respecto a OBAFI podrían denotar mayo-
res niveles de AF en el contexto específico de la muestra y 
en esa época concreta de la “nueva normalidad”. En cual-
quier caso, hubiera sido deseable haber contado con una 
medida prepandémica del PAQ-C de los escolares de este 
trabajo, lo que hubiera permitido ver si, al igual que ocu-
rrió en el estudio de Štveráková et al. (2021), la puntua-
ción total del cuestionario se reducía entre esos diferentes 
periodos de la pandemia. En línea con este argumento, las 
puntuaciones del PAQ-C recogidas por OBAFI en el con-
texto de la “nueva normalidad” descendieron significativa-
mente con respecto a las obtenidas en una situación pre-

pandémica, tanto para Castilla-La Mancha como para To-
ledo. Este resultado podría estar indicando una reducción 
de los niveles de AF de los escolares en el contexto de la 
“nueva normalidad” y sería necesaria más investigación 
para corroborar estos hallazgos. 

Por último, en lo referido a los resultados obtenidos 
mediante el test de ida y vuelta de 20 m, observamos que 
los escolares descendieron desde el percentil 50 en 2017 
hasta el percentil 30 en 2021, indicando que, con respecto 
a su grupo de edad, se encontraron en el 30% de escolares 
con el rendimiento en el test más bajo. El rendimiento 
alcanzado en esta prueba (2.45 para la muestra en su con-
junto) es muy inferior tanto con respecto a los resultados 
obtenidos en escolares de esta región mucho antes de la 
pandemia (Gulías-González et al., 2014), como al compa-
rarlo con la etapa de “nueva normalidad” que describe 
OBAFI (3.56). Estos resultados contrastan con lo observa-
do en el trabajo de Rúa-Alonso et al. (2022), donde no se 
encontraron diferencias. En la misma línea, López-Bueno 
et al. (2021) hallaron reducciones en la capacidad aeróbi-
ca, pero en menor medida de lo esperado, justificando sus 
resultados por la etapa de “nueva normalidad” donde reali-
zaron su segunda medición y cuando los escolares tenían 
más posibilidades de ser activos. En cambio, nuestro estu-
dio se llevó a cabo en un contexto de medidas restrictivas 
para frenar la tercera ola del coronavirus, la segunda más 
grave en cuanto a contagios y defunciones, lo cual podría 
haber complicado las posibilidades de una práctica regular 
y continua de AF y haber perjudicado consecuentemente 
los niveles de condición física de los escolares. Esta misma 
hipótesis se podría trasladar a los escolares de la provincia 
de Toledo que, según lo recogido en OBAFI, presentaron 
niveles de condición física significativamente menores en 
el periodo de “nueva normalidad” con respecto a los regis-
trados antes de la pandemia. Tomados en su conjunto, 
estos resultados ilustran la necesidad de que los investiga-
dores sigan interesándose por la evolución de la condición 
física de esta población a medio/largo plazo. Igualmente, 
nuestros hallazgos también podrían ser de utilidad a la hora 
de que las administraciones públicas adopten (y preserven) 
políticas “anti-COVID-19” encaminadas a mejorar la AF de 
los escolares, tanto a nivel provincial como regional. 
 

Fortalezas y Limitaciones 
 
Este estudio tiene algunas fortalezas que deben desta-

carse. Lograr acceder a los centros educativos en una etapa 
con estrictas restricciones para la prevención de los conta-
gios y evaluar a la muestra en un contexto social complejo 
(final de una de las olas de casos COVID-19 más graves 
ocurridas en España) sería una de ellas. Adicionalmente, el 
trabajo incorpora al análisis y pone en perspectiva los datos 
de muestras más amplias del mismo contexto geográfico y 
de dos momentos diferentes, como un indicador más para 
contribuir al conocimiento del problema estudiado. En 
definitiva, los resultados reflejados en este estudio amplían 
la evidencia previa sobre los niveles de AF y condición 
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física de los escolares españoles en la época COVID-19, 
estudiando estas variables en una etapa de posconfinamien-
to poco conocida hasta la fecha. 

Nuestro estudio, sin embargo, tampoco está exento de 
limitaciones. En primer lugar, el diseño transversal y des-
criptivo del trabajo no nos permitió establecer ningún tipo 
de causalidad entre variables, de tal forma que no fue 
posible conocer los efectos de las medidas restrictivas 
sobre los niveles de AF y condición física de los participan-
tes. En segundo lugar, tampoco fue posible conocer la 
evolución de los niveles de AF de los sujetos monitoriza-
dos con todas las medidas en la “nueva normalidad” con 
respecto a otras fases de la pandemia (e.g, prepandemia o 
confinamiento) al contar con una sola medida posterior al 
confinamiento. Finalmente, la utilización de otros méto-
dos de investigación (e.g., cualitativos) podría haber sido 
de interés para conocer cómo los escolares y sus familiares 
resituaron sus hábitos físico-deportivos en esta fase de la 
“nueva normalidad” caracterizada por una alta incertidum-
bre social (e.g., si decidieron inscribir a sus hijos/as a 
alguna escuela o club deportivo, o fueron reticentes a 
hacerlo). Futuros estudios podrían apuntar en esta direc-
ción. 
 

Conclusión 
 
Existen muchos estudios que han explorado los efectos 

del confinamiento comunitario derivado del COVID-19 
sobre la conducta de AF y la condición física de los escola-
res. El presente estudio trata de aportar evidencia sobre lo 
ocurrido posteriormente, en una etapa que se dio a cono-
cer como “nueva normalidad”, y en la que los ciudadanos 
intentaban rehacer sus rutinas condicionados por numero-
sas restricciones destinadas a contener una situación epi-
demiológica complicada y cambiante. Así, las principales 
conclusiones que se extraen del trabajo irían encaminadas a 
señalar la insuficiente práctica de AF, los altos niveles de 
sedentarismo, y la baja condición física de una muestra de 
escolares en este contexto. Estos resultados, por un lado, 
ponen de manifiesto la necesidad de estudiar la situación 
de los hábitos físico-deportivos y de la condición física de 
los niños y niñas no solo en las etapas más críticas de la 
pandemia, sino también en aquellas etapas posteriores en 
las que se intenta restablecer progresivamente la normali-
dad. A su vez, nuestros hallazgos también podrían servir 
de pretexto para intensificar las políticas regionales de 
promoción de estilos de vida activos en esta población en 
la etapa post-COVID-19. 
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