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La práctica de actividad física se asocia con mejor cálculo matemático, razonamiento lingüístico, 
comportamiento y atención en chicas TDAH 

Physical activity is associated with improved mathematical computation, language reasoning, behavior 
and attention in ADHD girls 
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*Universidad de Jaén (España), **Instituto Politécnico de Beja (Portugal) 

 
Resumen. En la actualidad encontramos cifras alarmantes de sedentarismo e inactividad física, dos condiciones que se asocian signifi-
cativamente con el cálculo matemático, razonamiento lingüístico, comportamiento y atención en edad escolar. Sin embargo, son escasos 
los estudios realizados en población escolar con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). El objetivo del presente 
estudio fue analizar la asociación del nivel de práctica de Actividad Física Moderada-Vigorosa (AFMV) de escolares diagnosticados 
TDAH con el cálculo matemático, el razonamiento lingüístico, el comportamiento hiperactivo-desatento y el nivel de atención selec-
tiva. Participaron 94 estudiantes (44 chicos; 47% y 50 chicas; 53%) de 9.48 ± 2.10 años. El cálculo matemático y razonamiento 
lingüístico se evaluaron mediante test ad hoc. Para el comportamiento hiperactivo-desatento en el aula se utilizó la prueba EDAH y la 
atención se midió con el test d2. Los resultados mostraron que una mayor práctica de AFMV se asocia con un mayor nivel de razona-
miento lingüístico. Al realizar los análisis separando por sexo, en chicas, una mayor práctica de AFMV se asoció con un mayor cálculo 
matemático y razonamiento lingüístico, menor presencia de comportamiento hiperactivo-desatento y mejor nivel de atención. Se con-
cluye que un alto nivel de AFMV semanal podría predecir mayor cálculo matemático y razonamiento lingüístico y baja presencia de 
comportamiento hiperactivo-impulsivo en el centro escolar. Los resultados sugieren el fomento de práctica de AFMV en escolares 
diagnosticados TDAH. 
Palabras clave: ejercicio físico, escolares, inhibición, rendimiento académico, trastorno de conducta. 
 
Abstract. Currently we find alarming figures for sedentary lifestyles and physical inactivity, two conditions that are significantly asso-
ciated with mathematical calculation, linguistic reasoning, behaviour and attention at school age. However, few studies have been 
conducted in school children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). The aim of the present study was to analyse the 
association between the level of Moderate-Vigorous Physical Activity (MVPA) practice in schoolchildren diagnosed with ADHD and 
mathematical calculation, linguistic reasoning, hyperactive-attentive behaviour and the level of selective attention. Ninety-four students 
(44 boys; 47% and 50 girls; 53%) aged 9.48 ± 2.10 years participated. Mathematical calculation and linguistic reasoning were assessed 
by means of ad hoc tests. For hyperactive-attentive behaviour in the classroom the EDAH test was used and attention was measured 
with the d2 test. The results showed that a higher level of MVPA was associated with a higher level of linguistic reasoning. When 
analysed by gender, in girls, a higher level of MVPA was associated with higher mathematical calculation and linguistic reasoning, less 
hyperactive-attentive behaviour and a better level of attention. It is concluded that a high level of weekly MVPA could predict higher 
mathematical calculation and linguistic reasoning and low presence of hyperactive-impulsive behaviour at school. The results suggest 
the promotion of MVPA practice in schoolchildren diagnosed with ADHD. 
Keywords: physical exercise, schoolchildren, inhibition, academic performance, conduct disorder. 
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Introducción 
 
El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 

(TDAH) es un trastorno de carácter neurocognitivo que 
presenta una alta prevalencia en la etapa infanto-juvenil, ya 
que afecta al 5% de la población escolar, aunque su inciden-
cia varía según el país e instrumento empleado (Salari et al., 
2023). En España, la prevalencia alcanza aproximadamente 
el 5.4% (Catalá-López et al., 2019). De forma globalizada, 
el TDAH está más presente en chicos que en chicas (3:1) 
(Canals, Morales, Roigé, Voltas y Hernández, 2020). La 
falta de atención, la hiperactividad y la impulsividad son al-
gunas de las características principales asociadas a este tras-
torno según el manual de diagnóstico DSM-5 (APA, 2013). 
Esto supone a menudo, un bajo rendimiento escolar, difi-
cultades ante las relaciones interpersonales y conductas de 
riesgo, que pueden derivar en trastornos psiquiátricos (Di 
Lorenzo et al., 2021). 

Recientes estudios, han mostrado que la realización de 
un programa de ejercicio físico en jóvenes TDAH puede 

producir mejoras en las funciones ejecutivas, entendidas 
como el conjunto de habilidades cognitivas que nos permi-
ten planificar, controlar y regular nuestro comportamiento 
en función de metas y objetivos específicos. Estas habilida-
des incluyen la capacidad de organizarse, regular las emo-
ciones, resolver problemas, tomar decisiones y mantener la 
atención, entre otras (Miyake et al., 2000). Estas mejoras 
son más notables en la atención, concentración y memoria 
de trabajo (García-Pérez, Molina-Sánchez y Martínez-Do-
mingo, 2021; Suárez-Manzano Ruiz-Ariza; De La Torre-
Cruz y Martínez-López, 2018; Welsch et al., 2021).  

Algunos nuevos modelos teóricos sobre escolares 
TDAH sostienen que este estudiantado recurre al movi-
miento corporal para aumentar la activación cerebral, ante 
actividades que requieren de atención y memoria de trabajo 
(Dekkers, Rapport, Calub, Eckrich y Irurita, 2020; Orban, 
Rapport, Friedman, Eckric y Kofler, 2018). Esto podría de-
berse al déficit del sistema dopaminérgico de la corteza pre-
frontal, mesolímbica y subcortical, característico de los jó-
venes con este diagnóstico (Bock et al., 2017), y que es el 
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gran responsable del funcionamiento motor y del desarrollo 
de las funciones ejecutivas (Chakroun, Mathar, Wiehler, 
Ganzer y Peters, 2020). Motivo por el que han aumentado el 
número de estudios que sitúan la práctica de ejercicio físico 
como un complemento clave al tratamiento común de los sín-
tomas asociados al TDAH (García-Pérez et al., 2021; Suárez-
Manzano et al., 2018; Welsch et al., 2020), ya que la Activi-
dad Física (AF) puede potenciar el sistema dopaminérgico al 
aumentar los niveles de neurotransmisores (dopamina, nora-
drenalina y serotonina) y favorecer de este modo la actividad 
eléctrica y funcionalidad cerebral (Muñoz et al., 2019; Ya-
mazaki et al., 2020). 

Por otro lado, los resultados del prestigioso estudio Studie 
zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland 
(KiGGS Study), que tiene como objetivo evaluar la salud y el 
bienestar de los niños y adolescentes de Alemania, subrayan 
la importancia de una alta frecuencia de práctica de AF para 
un buen estado de salud mental en esta población, indepen-
dientemente del diagnóstico de TDAH (Ganjeh et al., 2021). 
Efectos que pueden ser debidos al aumento de serotonina y 
endorfinas liberadas por la práctica de AF, reguladoras del au-
tocontrol (Kavanagh Rafiq y Iqbal, 2022), la agresividad (Ka-
vanagh et al., 2022) y la depresión (Axelsdottir, Biedilæ, Sa-
gatun, Nordheim y Larun et al., 2020), responsables de me-
jorar el estado de ánimo y la atención (Song et al., 2022). 
Además, los últimos avances en educación apuntan a que un 
correcto desarrollo de las funciones ejecutivas, especialmente 
la atención y concentración (Suárez-Manzano et al., 2018; 
Welsch et al., 2021), y un adecuado comportamiento en el 
aula son factores determinantes para un aprendizaje exitoso 
(Kälin y Roebers, 2021). 

Durante los últimos años han proliferado los estudios que 
muestran un efecto beneficioso del ejercicio físico sobre las 
funciones cognitivas (Yamazaki et al., 2020), el comporta-
miento (Donnelly et al., 2016), el rendimiento académico 
(Martínez-López, Ruiz-Ariza, De La Torre-Cruz y Suárez-
Manzano, 2020) y desarrollo motor (Farooq et al., 2020) en 
escolares de desarrollo típico. En estudiantado (6-16) diag-
nosticado TDAH la evidencia científica muestra un efecto po-
sitivo de la práctica de ejercicio físico sobre el rendimiento 
académico, el comportamiento y la atención, observando 
además un mayor efecto en los programas de intervención de 
mayor duración (Suárez-Manzano et al., 2018; Vysniauske et 
al., 2020). Sin embargo, son escasos los estudios transversa-
les centrados en analizar la asociación de estas variables con la 
Actividad Física Moderada-Vigorosa (AFMV) semanal de es-
tudiantado diagnosticado TDAH. Entendiendo la AFMV 
como la realización de actividades que suponen movimiento 
y requiere esfuerzo que aumentan la frecuencia respiratoria, 
la sudoración y la frecuencia cardíaca de manera significativa, 
dependiendo de la edad y el nivel de condición física (aproxi-
madamente por encima del 70%) (Farooq et al., 2020). 

Por tanto, el objetivo de este estudio fue analizar las aso-
ciaciones existentes entre el nivel de práctica de AFMV, con 
el cálculo matemático, razonamiento lingüístico, compor-
tamiento y atención de estudiantado diagnosticado TDAH 
(6-12 años). Hipotetizamos que una mayor práctica de AF 

se asociará a mejores valores de cálculo matemático, razo-
namiento lingüístico, comportamiento y atención. 

 
Método 
 
Diseño 
El estudio empleó un diseño transversal. Este estudio 

fue aprobado por el Comité de Bioética (Universidad de 
Jaén). El diseño cumple con la normativa española de in-
vestigación clínica en humanos (Ley 14/2007, de 3 de ju-
lio, de Investigación Biomédica), con la normativa de pro-
tección de datos privados (Ley Orgánica 15/1999), y con 
los principios éticos para las investigaciones médicas en se-
res humanos de la Declaración de Helsinki y de la Asocia-
ción Médica Mundial (AMM) (Versión 2013, Brasil). 

 
Participantes 
Participaron en este estudio un total de 94 escolares 

(44 chicos y 50 chicas) diagnosticados TDAH. Edad media 
± desviación estándar: 9.48 ± 2.1 años; rango: 6-12 años. 
Estudiantado procedente de cuatro centros educativos y 
tres asociaciones de Andalucía. La muestra de centros par-
ticipantes se seleccionó por conveniencia. Las característi-
cas antropométricas, nivel de AF y los valores obtenidos 
en las pruebas de cálculo matemático, razonamiento lin-
güístico, comportamiento y atención se muestran en la Ta-
bla 1. 

Criterio de inclusión 
Todo participante debía estar diagnosticado TDAH 

previamente por profesionales usando DSM-5 (APA, 
2013) y figurar en la plataforma educativa de Andalucía 
con diagnóstico. 
 
Tabla 1. 
Características antropométricas, nivel de AF y los valores obtenidos en las prue-
bas de cálculo matemático, razonamiento lingüístico, comportamiento y aten-
ción de los participantes. Los valores se presentan como media y desviación es-

tándar o porcentaje 

Variable 

Total (n= 94) 
Chicos 
(n=44) 

Chicas 
 (n= 50) 

 

Media 
DE 

(%) 
Media 

DE 

 (%) 
Media 

DE 

(%) 
p 

Edad (años)  9.48 2.10 9.39 2.14 9.56 2.08 .954 
Peso (kg)  33.50 8.93 33.07 9.85 33.89 8.11 .076 
Talla (m)  1.38 0.12 1.37 0.14 1.38 0.11 .372 

IMC (kg/m2)  17.34 2.62 17.19 2.97 17.47 2.29 .193 

Índice de Masa 
Corporal 

 17.34 2.62 17.19 2.97 17.47 2.29 .193 

AFMV semanal 
(días/semana) 

2.19 1.22 2.05 0.91 2.32 1.43 .004 

Cálculo matemático 9.80 5.24 8.77 5.13 10.70 5.21 .864 

Razonamiento lingüístico 11.30 5.80 10.77 6.04 11.76 5.59 .642 
Comportamiento en el aula 82.28 14.01 82.70 15.90 81.90 12.26 .162 

Atención  52.80 30.93 53.34 32.84 52.32 29.48 .177 

Nota: AFMV = Actividad Física Moderada-Vigorosa; DE = Deviación Estándar; 

IMC = Índice de Masa Corporal 

 
Medidas 
Variable predictora 
Nivel de actividad física semanal 
El nivel de AFMV semanal se evaluó mediante del cues-

tionario PACE (Physician-based Assessment and Counseling for 
Exercise) (Prochaska, Sallis y Long, 2001), que valora con 
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dos preguntas cuántos días en la última semana (PACE 1) 
y en una semana habitual (PACE 2) el participante realiza 
al menos 60 minutos de AF. La puntuación final se obtuvo 
haciendo una media de ambas respuestas: (PACE 1 + 
PACE 2) / 2. 

 
Variables resultado 
Cálculo matemático  
El cálculo matemático se midió con el test ad hoc. En 

esta prueba, los participantes disponen de un minuto para 
resolver el mayor número posible de operaciones. Esta 
prueba tiene una fiabilidad test–retest (48 horas. n = 21) 
de .887 (Ruiz-Ariza, Casuso, Suárez-Manzano y Martínez-
López, 2018). 

 
Razonamiento lingüístico 
En este test se evalúa la velocidad de lectura y la com-

prensión semántica. Esta prueba se compone de cuatro co-
lumnas de palabras. de las cuales. por cada fila. tres perte-
necen a la misma familia semántica y una no (por ejemplo; 
lápiz | goma | río | sacapuntas). Durante el minuto de 
duración. el participante debe marcar las palabras intrusas 
de cada fila. completando el mayor número de filas posi-
ble. Esta prueba muestra una fiabilidad test–retest (48 ho-
ras. n = 21) de .841 (Ruiz-Ariza et al., 2018). 

 
Comportamiento  
El comportamiento hiperactivo-desatento en el aula 

fue medido por el docente tutor o tutora de cada partici-
pante. haciendo uso de la “Escala de evaluación del déficit 
de atención con hiperactividad” [EDAH] (Arns et al., 
2020). Este instrumento consta de 20 ítems y permite va-
lorar objetivamente el comportamiento de escolares. 
Cada ítem se responde utilizando una escala tipo Likert, 
donde 0 = nada, 1 = poco, 2 = bastante y 3 = mucho, de 
acuerdo con el grado de frecuencia con que se percibe la 
conducta descrita. Se utilizó el factor 4 (Hiperactividad + 
Déficit de Atención) que se correlaciona con uno de los 
criterios diagnósticos del DSM 5 (APA, 2013). Para obte-
ner los percentiles, se transformaron las puntuaciones si-
guiendo el baremo para población española, atendiendo a 
la edad. A mayor percentil, mayor presencia de compor-
tamiento Hiperactivo-Desatento. 

 
Atención 
Se utilizó el test d2, versión española (Seisdedos, 

2012) para evaluar la atención. El test consiste en marcar 
las grafías "d" que se acompaña de dos comas, ya sea colo-
cadas por debajo. por encima, o tener una abajo y otra 
arriba. Hay un total de 658 grafías, divididas en 14 líneas, 
cada línea tiene 47 letras. Las letras eran "d" y "p". La 
duración total fue de cuatro minutos y 20 segundos. La 
Atención se calculó con la ecuación: [número de elemen-
tos procesados - (omisiones + errores)]. La fiabilidad del 
test-retest (48 h, n = 21) es de > .90 (Seisdedos, 2012). 

 
 

Variables de confusión controladas 
Índice de masa corporal 
Para obtener las medidas de peso y talla se utilizó una 

báscula Inbody R20® y el estadiómetro SECA 213® 
[Hamburgo (Alemania)], respectivamente. Ambas medi-
das se realizaron con ropa ligera y sin zapatos. A través de 
los datos se obtuvo el Índice de Masa Corporal (IMC), cal-
culado con el peso dividido por la altura al cuadrado (kg / 
m2). 

 
Procedimiento 
Una vez obtenido el permiso de los centros participan-

tes, se informó de los detalles del estudio a padres/madres 
y/o tutores legales que autorizaron la participación de los 
escolares. Las indicaciones para el día de la evaluación fue-
ron: no comer una hora antes, no practicar AFMV 24 ho-
ras antes y no modificar la medicación. Las mediciones de 
antropometría se realizaron individualmente, así como el 
cuestionario sociológico y las pruebas cognitivas. El cues-
tionario de comportamiento fue entregado por el docente-
tutor del participante en un sobre cerrado. 

 
Análisis estadístico 
Los datos se presentan como media ± desviación es-

tándar, a menos que se indique lo contrario. Los análisis 
se realizaron utilizando SPSS versión 23.0 para Windows 
y el nivel de significancia se estableció en p<.05. Se reali-
zaron pruebas de distribución normal y homogeneidad 
(Kolmogorov-Smirnov & Levene) antes del análisis. La 
comparación de género de las medidas antropométricas. 
nivel de práctica de AFMV y las medidas de cálculo mate-
mático, razonamiento lingüístico, comportamiento y 
atención se completaron mediante la prueba t de Student 
para muestras independientes. Se estudió la asociación en-
tre el nivel de práctica de AFMV semanal con el cálculo 
matemático, razonamiento lingüístico, comportamiento y 
atención, mediante un análisis de regresión lineal. Tam-
bién se realizó un análisis ANCOVA comparando al alum-
nado con niveles altos de AFMV con el de nivel bajo res-
pecto al cálculo matemático, razonamiento lingüístico, 
comportamiento y atención. La medida de corte para de-
terminar un bajo/alto nivel de AFMV fue la mediana de 
los registros obtenidos por los participantes del estudio en 
función de su edad y sexo. Todos los análisis se realizaron 
por separado para chicos y chicas, y se ajustaron por edad 
e IMC, en base a las recomendaciones de investigaciones 
previas (Martínez-López et al., 2020; Zhang, Lu y Wu, 
2020). 

 
Resultados 
 
La Tabla 1 muestra que el nivel de práctica de AFMV 

fue significativamente superior en chicos que en chicas (p= 
.004). No se encontraron diferencias significativas en el 
resto de variables (todos p> .05). 
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Análisis de regresión lineal entre nivel de práctica 
de AFMV semanal y el cálculo matemático, razona-
miento lingüístico, comportamiento y atención 

Los resultados de asociación entre nivel de práctica de 
AFMV y cálculo matemático, el razonamiento lingüístico, 
comportamiento y atención, ajustados por edad e IMC y di-
ferenciados por sexo se presentan en la Tabla 2. Los chicos 
y chicas que practicaban más AFMV semanal tenían a su vez 

un mejor razonamiento lingüístico (β= .234; error están-

dar (EE)= 0.748; p= .045 y β= .271; error estándar (EE)= 
0.41; p= .013. respectivamente). Por otro lado, las chicas 
que realizaban semanalmente más AF mostraron mejores 

resultados en cálculo matemático (β= .316; error estándar 
(EE)= 0.454; p= .015), un menor comportamiento hiper-

activo-desatento en el aula (β= -.338; error estándar (EE)= 

1.148; p= .015) y mayor nivel atencional (β= .321; error 
estándar (EE)= 2.749; p= .020). 

 
Tabla 2. 
Asociación de AFMV semanal con cálculo matemático, razonamiento lingüístico, 
comportamiento y atención en escolares con TDAH. Ajustado por edad e IMC. 
Resultados diferenciados por sexo 

 Chicos (n= 44) Chicas (n= 50) 
 β EE p β EE p 

Cálculo Matemático       
Edad (años) .349 0.361 .025 .315 0.324 .019 

IMC -.119 0.261 .432 .183 0.291 .159 
AFMV semanal -.148 0.827 .320 .316 0.454 .015* 
Razonamiento  

Lingüístico 
      

Edad (años) .648 0.327 <.001 .624 0.292 <.001 

IMC .035 0.236 .765 -.037 0.263 .729 
AFMV semanal .234 0.748 .045* .271 0.410 .013* 

Comportamiento       
Edad (años) .054 1.197 .737 -.06 0.820 .669 

IMC -.087 0.863 .593 -.232 0.737 .098 

AFMV semanal -.064 2.739 .688 -.338 1.148 .015* 
Atención       

Edad (años) .596 1.918 <.001 .246 1.962 .083 
IMC .089 1.383 .480 .046 1.763 .739 

AFMV semanal .137 4.389 .270 .321 2.749 .020* 

Nota: β= Valor de la beta no estandarizada. EE= error estándar. IMC = índice de 
masa corporal (kg/m2) AFMV = Actividad Física Moderada-Vigorosa. *p< .05. 

 
 

Figura 1. Asociación del nivel de AFMV semanal con cálculo matemático (A), ra 

zonamiento lingüístico (B), comportamiento hiperactivo-desatento (C) y aten-
ción (D) en chicos y chicas diagnosticados con TDAH. Nota: AFMV = Actividad 

Física de Moderada a Vigorosa. 
 

La Figura 1 muestra la asociación de alto vs. bajo nivel 
de AFMV con el cálculo matemático, razonamiento lingüís-
tico, comportamiento y atención. Los resultados de nivel de 
comportamiento hiperactivo-desatento presentaron resul-
tados con tendencia a la significatividad, donde las chicas 
con un alto nivel AFMV mostraron valores más bajos de 
comportamiento hiperactivo-desatento en el aula (Fig. 1B, 
p= .051). 

 
Discusión 
 
El objetivo fue analizar la asociación entre el nivel de 

práctica de AFMV con el cálculo matemático, razonamiento 
lingüístico, comportamiento y atención de escolares diag-
nosticados TDAH. Los resultados obtenidos muestran que 
el nivel de práctica de AFMV se asoció positivamente con 
un mayor cálculo matemático y razonamiento lingüístico en 
chicas. Además, se asoció con un menor comportamiento 
hiperactivo-desatento en el contexto escolar y mayor nivel 
de atención. No se observaron correlaciones adversas de la 
práctica de AFMV con ninguna de las variables estudiadas. 
También se observó que las chicas con alto nivel de AFMV 
tuvieron valores más bajos de comportamiento hiperactivo-
desatento que aquellas con bajo nivel de práctica de AFMV.  

Los resultados reflejan que el nivel de práctica de AFMV 
puede ayudar a obtener mejorías en el cálculo matemático, 
razonamiento lingüístico, comportamiento y atención de 
escolares diagnosticados TDAH, siento mayor esta relación 
en las chicas que en los chicos. Son numerosos los estudios 
que afirman que la práctica de AFMV aporta beneficios so-
bre la cognición y el comportamiento, especialmente en jó-
venes con TDAH (García-Pérez et al., 2021; Suárez-Man-
zano et al., 2018; Welsch et al., 2021). Taylor, Novo y 
Foreman (2019) observaron que estudiantes diagnosticados 
TDAH de 10-11 años (n=12), tras la participación en un 
programa de ejercicio con una duración de 12 semanas (dos 
sesiones/semana, 30-40 minutos/sesión), mejoraron su 
comportamiento, atención y participación en el aula. Del 
mismo modo, Soori et al. (2020) tras la aplicación de un 
programa de High Intensity Interval Training (HIIT) aeróbico 
(> 85% de la frecuencia cardiaca máx.) de seis semanas de 
duración (tres sesiones/semana, 25-30 minutos/sesión), en 
las que se realizaban carreras de 20 metros con descansos de 
20-30 segundos en escolares TDAH, observaron mejoras 
significativas en el comportamiento y una reducción signifi-
cativa de los niveles de interleucina-13. Asimismo, Miklós, 
Komáromy, Futó y Balázs, (2020) concluyeron que 20 mi-
nutos de actividad física a intensidad moderada permiten 
mejoras significativas en las funciones ejecutivas en niños de 
seis a 12 años (n=150). 

Las mejoras neuroestructurales y neurotransmisoras que 
produce la práctica de AFMV podría explicar estos beneficios 
cognitivos. El ejercicio influye en el rendimiento cognitivo a 
través de múltiples vías nerviosas centrales, como los cambios 
de transmisión monoaminérgica cortical, los cambios en los 
niveles de neurotróficas cerebrales y los cambios en el flujo 
sanguíneo cerebral (Christiansen et al., 2019).  
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La actividad neuronal y receptora mejoran gracias al in-
cremento de disponibilidad de oxígeno y glucosa en el encé-
falo, activación del factor neurotrófico y liberación de neuro-
transmisores (El-Sayes, Harasym, Turco, Locke y Nelson, 
2019). Todo ello, ayuda a aumentar el rendimiento cognitivo 
mejorando las funciones ejecutivas (Christiansen et al., 2019; 
Seiffer, Hautzinger, Ulrich y Wolf, 2022; Yamazaki et al., 
2020) y el control de los impulsos (Chakroun, Mathar, 
Wiehler, Ganzer y Peters, 2020; Montalva-Valenzuela, 
Andrades-Ramírez y Castillo-Paredes, 2022).  

La AF a largo plazo aumenta la angiogénesis en el cerebelo 
y la corteza motora (Christiansen et al., 2019; El-Sayes et al., 
2019). Estos cambios benefician la neuroestructura, con un 
aumento de la materia gris y blanca del cerebro y un incre-
mento de la actividad receptora y neuronal, produciendo así 
una mejor función cognitiva y conductual (El-Sayes et al., 
2019). Finalmente, también existe una asociación entre la ac-
tividad física con una reducción de la sintomatología TDAH 
(Aranas & Leighton, 2021) y del deterioro funcional (Seiffer 
et al., 2022), pudiendo influir directamente en un aprendi-
zaje escolar exitoso (Kälin & Roebers, 2021). Todo lo ante-
rior podría repercutir positivamente en los resultados de 
pruebas que evalúan el razonamiento lingüístico o el cálculo 
matemático. 

Las diferencias entre chicos y chicas coinciden con las ob-
tenidas en el trabajo de Jeyanthi, Arumugam y Parasher 
(2019), quienes observaron que las chicas obtuvieron mejo-
ras más significativas que los chicos en la atención, habilidades 
motoras y estado físico. Esto puede deberse a las diferencias 
estructurales del cerebro y hormonales entre ambos sexos. 
También debemos de considerar el efecto dosis-respuesta en 
la práctica de ejercicio físico, que relaciona la cantidad de 
ejercicio realizado y la respuesta fisiológica o adaptación que 
se obtiene. Al ser las chicas generalmente más inactivas que 
los chicos, el aumento de cantidad de ejercicio realizado 
puede suponer mayores efectos positivos (Chan, Jang y Ho, 
2022), tales como un mayor volumen de materia gris y mayor 
actividad neuronal, mayor flujo sanguíneo cerebral, eficacia 
del metabolismo de la glucosa y mayores concentraciones de 
neurotransmisores (El-Sayes et al., (2019). 

 
Fortalezas y Limitaciones del estudio 
 
Estos resultados sugieren que la práctica sistemática de 

AFMV podría beneficiar a estudiantes diagnosticados TDAH 
en el contexto escolar. La principal limitación de este trabajo 
es la escasez de estudios previos que analizan estas variables 
en población TDAH, lo que ha limitado la comparación di-
recta de nuestros resultados. No obstante, cabe destacar 
como fortaleza, el empleo de variables dependientes novedo-
sas, la distinción de los resultados por sexo y el control de las 
covariables edad e IMC.  

 
Conclusiones y aplicaciones prácticas 
 
Se concluye que la práctica de AFMV se asocia con un 

mayor cálculo matemático, razonamiento lingüístico y 

comportamiento hiperactivo-impulsivo en el aula, indepen-
dientemente de la edad e IMC, en chicas diagnosticadas 
TDAH. En chicos solo se encuentran la asociación con res-
pecto el razonamiento lingüístico. Se sugiere que, desde los 
centros educativos, se propongan programas que incentiven 
la práctica de AFMV de los escolares, especialmente en 
diagnosticados TDAH. Teniendo en cuenta estos resultados 
se sugiere el aumento de práctica de AFMV, especialmente 
en chicas. En futuros estudios, sería interesante contrastar 
estas mejoras en otras variables de rendimiento cognitivo y 
rendimiento académico, analizar las posibles causas por las 
que en chicas sí se encuentra esta asociación y en chicos no, 
así como aplicar el estudio a otras necesidades educativas 
como, los trastornos graves del desarrollo, trastornos de la 
comunicación o trastornos del espectro autista. 
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