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Resumen. Los niveles de motivación hacia la práctica físico-deportiva son inferiores en el género femenino y el abandono deportivo 
es más frecuente en niñas que en niños. Es necesario ahondar en la búsqueda de vínculos y factores que influyen en la adherencia 
deportiva de niñas y niños. En esta línea, los objetivos de esta investigación fueron: analizar los instrumentos específicos de género que 
indaguen sobre la vinculación con la actividad física (AF) escolar en la infancia e inicio de la adolescencia; así como categorizarlos y 
examinarlos en profundidad. Se desarrolló una revisión sistemática. En dos fases se revisaron las bases de datos de ISI Web of Kno-
wledge, PubMed y Dialnet por dos investigadores. Atendiendo a los criterios de inclusión y la calidad metodológica, se seleccionaron 
trece estudios. En estos, se encontraron catorce instrumentos de investigación específicos de género. Los instrumentos hallados fueron 
mayoritariamente cuestionarios, que analizaron variables sobre el trato entre iguales, la situación y motivación personal del alumnado, 
la vinculación de este con la Educación Física y los estereotipos de género. Se clasificaron en tres categorías: centrados en el profesorado 
y su metodología; centrados en el alumnado; y centrados en el entorno. Se discutió sobre el reducido número de estudios en los que 
estos instrumentos fueron aplicados e indagaron en la vinculación de niñas, niños y adolescentes con la AF construidos en torno al 
concepto de género y sus imbricaciones socio-culturales, al mismo tiempo que se resaltó la necesidad de profundizar en el conoci-
miento, diseño y desarrollo de instrumentos que profundicen en el problema desde una perspectiva específica de género. 
Palabras clave: actividad físico-deportiva, Educación Primaria, Educación Secundaria, adherencia deportiva, instrumentos de inves-
tigación. 
 
Abstract. Motivation levels towards physical-sports practice are lower among girls and girls drop out of sports more frequently than 
boys. It is necessary to delve deeper into the search for links and factors that influence sport adherence in girls and boys. In this line, 
the objectives of this research were: to analyse gender-specific instruments that inquire about the link with school physical activity (PA) 
in childhood and early adolescence; as well as to categorise and examine them in depth. A systematic review was developed. The ISI 
Web of Knowledge, PubMed and Dialnet databases were reviewed in two phases by two researchers. Based on the inclusion criteria 
and methodological quality, thirteen studies were selected. In these, we found a total of twelve gender-specific research instruments. 
The instruments found were mostly questionnaires, which analysed variables on peer treatment, students’ personal situation and mo-
tivation, students’ attachment to PE and gender stereotypes. They were classified into three categories: teacher- and methodology-
focused; student-focused; and environment-focused. The small number of studies in which these instruments were applied and inves-
tigated the link between children and adolescents and PA constructed around the concept of gender and its socio-cultural imbrications 
was discussed, while the need to deepen the knowledge, design and development of instruments that delve into the problem from a 
specific gender perspective was highlighted. 
Keywords: physical-sports activity, Primary Education, Secondary Education, sports adherence, research instruments. 
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Introducción 
 
La escuela es, actualmente, un contexto espacio-tempo-

ral crucial en el desarrollo de la actividad física (AF) en niñas 
y niños. La adherencia a la AF se vincula con posibles y dis-
tintos factores: las sesiones de Educación Física, EF (Baños et 
al., 2018; Fernández et al., 2017; Martínez-Martínez et al., 
2018; Zueck et al., 2020), la motivación e intereses persona-
les (Fernández et al., 2019; Leyton et al., 2018; Navarro-
Patón et al., 2020b), los estereotipos sociales y culturales 
(Balboa, 2021; Moya-Mata & Ros, 2018) y el entorno fami-
liar (Zurita-Ortega et al., 2018), entre otros. Si todos los as-
pectos mencionados son observados desde una perspectiva de 
género, podría verse acentuada la motivación y atracción ha-
cia la AF por parte de las niñas (Gómez et al., 2017).  

Los centros educativos poseen realidades trazadas en cu-
rrículos ocultos y prácticas docentes que implantan en las ni-
ñas, entre otras cuestiones, el seguimiento de roles y conduc-
tas esencialmente masculinas, el lenguaje sexista y la escasa 
representación de modelos líderes femeninos (Navarro-Pa-
tón et al., 2020a). La influencia social de los estereotipos de 

género propone una lógica en la que se asocia el cuidado y 
el afecto a la construcción de la feminidad, frente al domi-
nio, competición y control asociado al género masculino 
(Alvariñas-Villaverde & Pazos-González, 2018). Por todo 
ello, visibilizar la realidad y combatir las desigualdades es 
un reto decisivo en educación, especialmente en EF, 
donde estos estereotipos alcanzan una alta visibilidad 
(Monforte & Úbeda-Colomer, 2019) y condicionan las 
oportunidades de práctica de AF en la escuela. En la actua-
lidad, la literatura continúa evidenciando una menor prác-
tica de AF de las chicas en contextos como el recreo o las 
actividades extraescolares (Rodríguez-Fernández et al., 
2021). Además, el reciente estudio de revisión de Reyes-
Rodríguez et al. (2021) demostró que las chicas alcanzan 
un menor tiempo de compromiso motor que los chicos en 
las clases de EF; hecho que se ve acentuado si se atiende a 
los niveles de AF, presentando las chicas menores niveles 
objetivos de AF moderada y vigorosa durante las clases 
(Hall-López & Ochoa, 2023; Mayorga-Aguilar et al., 
2022; Mayorga-Vega et al., 2020). La necesidad de abor-
dar desde la escuela las percepciones, creencias y vínculos 
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que trazan una menor o mayor motivación por la AF en las 
niñas es, cuanto menos, necesario. El profesorado es una de 
las claves para minimizar los efectos de los estereotipos de 
género asumidos por el alumnado en EF (Monforte & 
Úbeda-Colomer, 2019). Sin pretenderlo, la EF en los cen-
tros escolares puede ser aliada de un bajo concepto y auto-
estima de las niñas en función de las metodologías y activi-
dades planteadas (Arenas et al., 2022; Baños et al., 2018; 
Monforte & Úbeda-Colomer, 2019; Pastor-Vicedo et al., 
2019), animadas por el escenario familiar y social que con-
vive en armonía, excepcionalmente discordante, con el gé-
nero femenino (Baños et al., 2018; Chiva-Bartoll & Este-
ban, 2019). 

El mayor descenso de la práctica de AF en el género fe-
menino se produce durante la adolescencia (Fernández-Vi-
llarino et al., 2019). Este hecho es el detonante de que las 
investigaciones relacionadas con género y AF se realicen en 
el escenario de la Educación Secundaria (Escribano et al., 
2017; Gil et al., 2012; Martínez et al., 2012), contemplán-
dose en menor medida el arraigo y/o arrastre de dichas cau-
sas desde la Educación Primaria. De hecho, los instrumen-
tos que miden la motivación hacia la AF o la influencia de 
otros agentes, como la familia o el grupo de pares, sobre la 
motivación o práctica de AF en la Educación Primaria y Se-
cundaria, no incorporan la perspectiva de género. Además, 
las investigaciones en Primaria e inicio de Secundaria son 
más reducidas. Para solventar este vacío, esta revisión siste-
mática busca indagar en los instrumentos validados que 
atiendan a la AF y el género en la etapa de Educación Pri-
maria y primer ciclo de Educación Secundaria. Los objeti-
vos de esta revisión sistemática son, por un lado, analizar los 
instrumentos que se utilizaron en las investigaciones previas 
acerca de los factores que repercuten en la práctica de AF 
en el alumnado de Educación Primaria y primer ciclo de 

Educación Secundaria y, por otro lado, recopilar y catego-
rizar los instrumentos aplicados en Educación Primaria y 
primer ciclo de Educación Secundaria que se diseñen espe-
cíficamente y relacionen de forma directa con la perspectiva 
de género en la AF. 

 
Metodología 
 
La presente revisión sistemática siguió los criterios re-

comendados por la metodología Preferred Reporting Items 
for Systematic Reviews and Meta-Analyzes, PRISMA (Page 
et al., 2021): (a) carácter interactivo en el ámbito de la AF 
escolar y su vinculación al género; (b) fiabilidad, validez, 
objetividad, claridad y transparencia; (c) alejamiento má-
ximo del riesgo de sesgo. 

 
Estrategia de búsqueda 
La estrategia de búsqueda se desarrolló en dos fases. En 

la Fase 1 se siguió la estrategia expuesta en la Tabla 1. En 
una segunda fase y con la intención de ampliar la búsqueda 
y el hallazgo de nuevos estudios, se utilizó la estrategia 
PICO para el establecimiento de los términos de búsqueda 
o descriptores en la Fase 2 (Da Costa et al., 2007, Tabla 2). 
De acuerdo con este procedimiento los términos fueron 
combinados usando el operador booleano “AND” con un 
descriptor de cada componente de la estrategia PICO: 
“Descriptor 1*” (Persona) AND “Descriptor 2*” (Interven-
ción) AND “Descriptor 3*” (Comparación) AND “Descrip-
tor 4*” (Outcomes o Resultados); por ejemplo: 
“Chica*/Girl*” AND “Actividad física*/Physical Activity*” 
AND “Educación Primaria*/Elementary school*” AND 
“Motivación/Motivation*”. Las búsquedas fueron realiza-
das en tres bases de datos en ambas fases: ISI Web of Kno-
wledge, PubMed y Dialnet.

 
 

Tabla 1. 
Estrategia de búsqueda en la Fase 1 en base a las orientaciones PRISMA 

Término (Campo) 1 Término (Campo) 2 Término (Campo) 3 Término (Campo) 4 

Autonomy (Tema) Physical Education (Título) Physical Activity (Tema) Girls (Tema) 
Autonomía (Tema) Educación Física (Título) Actividad física (Tema) Chicas (Tema) 

Competence (Tema) Physical Activity (Tema) Elementary school (Título) Gender (Tema) 

Competencia (Tema) Actividad física (Tema) Educación Primaria (Título) Género (Tema) 
Relatedness (Tema) Physical Activity (Tema) Elementary school (Tema) Gender (Tema) 

Relación (Tema) Actividad física (Tema) Educación Primaria (Tema) Género (Tema) 
Motivation (Título) Physical education (Título) Gender (Tema) Sin datos 
Motivación (Título) Educación Física (Título) Género (Tema) Sin datos 

Motivation (Título) Physical Activity (Título) Gender (Tema) Sin datos 
Motivación (Título) Actividad Física (Título) Género (Tema) Sin datos 

 
Tabla 2. 
Estrategia PICO para la determinación de la estrategia y descriptores de búsqueda en la Fase 2 

Acrónimo/Componente Descripción de los componentes Descriptores de búsqueda asociados 

P-Personas 
¿Qué grupos de personas preocupa? 

Alumnado en edad de Educación Primaria y/o inicio de Secundaria de diferente género 

(edad 6-14 años). 

Chica/Girl 
Chico/Boy 

Gender/Género 

I-Intervención 
¿Qué tipo de intervención elegiría? 

Intervenciones para la mejora de la adherencia y la motivación hacia la AF escolar y la 
EF. 

Actividad física/Physical Activity 
Educación Física/Physical Education 

C-Comparación de la 
 intervención 

¿Con qué tipo de intervenciones compararía la intervención anterior? 
Intervenciones basadas en la AF y el deporte que impulsen las relaciones personales po-
sitivas entre alumnado y eviten conductas discriminatorias en EF, el recreo y otros con-

textos de AF escolar. 

Educación Primaria/Elementary Education 
Recreo/Recess 

Actividad extraescolar/Extracurricular Activity 

O-Outcomes o  
resultados 

¿Qué espero que se mejore o se cumpla? 
Motivación/Motivation 

Estereotipos/Stereotypes 
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Incremento de la motivación hacia la EF y la práctica regular de AF. Mejora de las rela-

ciones y la convivencia entre alumnado y promoción de la igualdad de género (reduc-
ción de estereotipos y conductas discriminatorias) teniendo como eje de intervención la 

AF escolar. 

Igualdad/Equality 

Sexismo/Sexism 
Competencia motriz/Motor Competence 

Relación/Relatedness 

 
Criterios de elegibilidad 
Para la selección de los artículos se utilizaron los siguien-

tes criterios: 

• Estudios derivados de una investigación con tra-
bajo de campo o que presenten resultados de la validación 
de un instrumento. 

• Instrumentos aplicados con muestras de ambos gé-
neros. 

• Investigaciones realizadas en Educación Primaria y 
primer ciclo de Educación Secundaria (edad cronológica: 6-
14 años). 

• Instrumentos cuantitativos validados orientados 
específicamente a medir variables desde la perspectiva de 
género en contextos de AF escolar. 

• Estudios actualizados con una fecha de publicación 
posterior a 2010. 

 
Procedimiento de recogida de datos 
El proceso de selección fue realizado en dos fases. En la 

fase 1 participaron dos investigadores (EGO y JAZA). La pri-
mera búsqueda se realizó entre los meses de marzo y mayo 
de 2021. Los resultados fueron descargados e integrados en 
una hoja de Excel con un formato predeterminado y con-
sensuado entre ambos investigadores. Durante la búsqueda 
y selección, cualquier duda fue debatida hasta llegar a con-
senso. Se cotejaron los registros encontrados, duplicados, 
seleccionados y excluidos, cuya información quedó regis-
trada en las bases de datos de Excel. En la fase 2 participó 
un investigador (JAZA) entre los días 29 y 30 de abril y 1 de 
mayo de 2024 con la intención de actualizar y profundizar 
en la búsqueda inicial. Con este propósito se amplío la bús-
queda, rediseñando la estrategia de búsqueda e incluyendo 
investigaciones de tesis doctorales. Los registros de las bús-
quedas se incluyeron en EndNote. Se utilizó el programa 
para la eliminación de duplicados. Se emplearon etiquetas 
para la selección, exclusión y ordenamiento de los registros 
para su posterior análisis. Por último, se aplicó una evalua-
ción de la calidad de los trabajos por dos investigadores de 

forma independiente (ERR y JAZA) utilizando la herramienta 
Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT, Hong et al., 2023) 
por ser una herramienta que permite la evaluación de la ca-
lidad de investigaciones con diferentes diseños de investiga-
ción y metodología (cualitativa, cuantitativa y metodología 
mixta).  

 
Resultados 
 
Estudios seleccionados 
Tras la Fase 1 de la revisión se obtuvieron cuatro estu-

dios (Flores et al., 2019; Granda et al., 2018; Pastor-Vi-
cedo et al., 2019; Ramos & Hernández. 2014). La amplia-
ción y actualización de la Fase 2 halló 10 nuevos estudios. 
El corpus documental se compuso de 14 documentos. Los 
procesos de selección se recogen en la Figura 1 y 2.  

 

 
Figura 1. Diagrama de flujo en la Fase 1: resultados de la recogida de datos 
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Figura 2. Diagrama de flujo en la Fase 2: resultados de la recogida de datos definitiva. Nota: AF= Actividad Física; EF= Educación Física  

 
Análisis de la calidad metodológica de los estudios 
El análisis de la calidad metodológica fue aplicado a 12 

de los 14 trabajos, pues dos de ellos expusieron los resulta-
dos de la validación de un instrumento (Granda et al., 2018; 

Marín y Calvo, 2023). Los resultados de los 12 trabajos se 
recogen en la Tabla 3. Se eliminó del estudio una de las in-
vestigaciones debido a su reducida calidad metodológica. 

 
Tabla 3. 
Análisis de la calidad metodológica de los estudios incluidos de acuerdo con la herramienta MMAT (Hong et al., 2023) 

Diseño de estudio Criterios de calidad metodológica 
Estudios 

BC DC F LL Mu N PV RH RV S Se X 

Preguntas de 
cribado 

¿Hay preguntas de investigación claras? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

¿Los datos recopilados permiten abordar las preguntas de investigación? Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

4. Cuantitativo 
descriptivo 

4.1. ¿Es la estrategia de muestreo relevante para abordar la pregunta de investigación? Sí Sí  Sí ND ND ND  Sí  ND Sí 

4.2. ¿Es la muestra representativa de la población objetivo? ND Sí  Sí Sí Sí ND  Sí  ND Sí 

4.3. ¿Son las medidas apropiadas? Sí Sí  Sí Sí ND Sí  Sí  Sí Sí 

4.4. ¿Es el sesgo de no respuesta bajo? ND Sí  Sí ND Sí Sí  ND  ND Sí 

4.5. ¿Es el análisis estadístico apropiado para responder la pregunta de investigación? Sí Sí  Sí Sí Sí Sí  Sí  Sí Sí 

5. Diseños mixtos 

5.1. ¿Existe una justificación adecuada para utilizar un diseño mixto para abordar la 
pregunta de investigación? 

  Sí     Sí  Sí   

5.2. ¿Están los diferentes componentes del estudio integrados efectivamente para res-

ponder la pregunta de investigación? 
  No     Sí  Sí   

5.3. ¿Se interpretan adecuadamente los resultados de la integración de los componen-
tes cualitativos y cuantitativos? 

  No     Sí  Sí   

5.4. ¿Se abordan adecuadamente las divergencias e inconsistencias entre los resultados 

cuantitativos y cualitativos? 
  No     ND  ND   

5.5. ¿Los diferentes componentes del estudio se ajustan a los criterios de calidad de 
los métodos seguidos? 

  No     Sí  Sí   

Nota: ND=no se puede determinar; ByC= Bravo y Carazo (2018); DC= Del Castillo et al. (2016); F=Flores et al. (2019); LL=Lipowska y Lipowski (2018); M=Muñoz 

(2021); N=Navarro-Patón et al. (2020a); PV=Pastor-Vicedo et al. (2019); RH= Ramos y Hernández (2014); RV=Ramos y Videra (2011); S=Sanz (2016); Se=Serrano 
et al. (2018); X=Xiang et al. (2018) 
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Características de los estudios incluidos en la revi-
sión 

De los trece estudios incluidos finalmente en la revisión, 
ocho de ellos se desarrollaron en España, mientras que 
cinco de ellos se aplicaron en contextos internacionales 
(n=5). En cuanto a la metodología, la mayoría de los estu-
dios utilizaron métodos cuantitativos (n=9), otros utiliza-
ron métodos mixtos (n=2). Dos expusieron los resultados 
de la validación de dos cuestionarios (Lipowska y Lipowski, 

2018; Marín y Calvo, 2023). La mayoría de las investigacio-
nes fueron desarrolladas en Educación Primaria (n=7) y al-
gunos de ellas incluyeron alumnado de los primeros niveles 
de Educación Secundaria (12-14 años, n=4). Todos los es-
tudios fueron publicados en revistas de revisión por pares, 
excepto dos trabajos que fueron trabajos de Tesis Doctoral 
(Muñoz, 2022; Sanz, 2016). Las características descriptivas 
de estos estudios se exponen de forma pormenorizada en la 
Tabla 4.

  
Tabla 4. 

Características descriptivas de las investigaciones incluidas en la revisión 

Referencia Objetivo Contexto Metodología 
Instrumento/s con 

perspectiva de género 
Principales conclusiones 

Bravo y 
Carazo 

(2018) 

Analizar los estereotipos de 
género hacia la  

AF de chicas y chicos en di-

ferentes regiones. 

Costa Rica / 300 
estudiantes de 6 a 

12 años. 

Cuantitativa. 
Encuesta me-

diante cuestiona-

rio. 

PASI 
Los niños muestran más estereotipos de género hacia 
la AF que las niñas y estos disminuyen con la edad. 

Del Casti-
llo et al. 

(2016) 

Examinar las acciones del 
alumnado en EF y la trans-
misión de sexismo a través 

de estas. 

Sevilla (España) / 
240 estudiantes 

(edad media=13.1). 

Cuantitativa-ob-
servacional de 12 

sesiones de EF 
(seis de habilida-

des deportivas y 
seis de expresión 

corporal). 

Escala de observación 
de la Equidad Educa-

tiva. 

Se apreciaron conductas sexistas mediante la implica-
ción en la tarea en contenidos tradicionales como las 
habilidades deportivas y la expresión corporal en las 

sesiones de EF observadas. 

Granda et 
al. (2018) 

Construir un instrumento 
para la medición de este-

reotipos de género en la AF 

y el deporte y analizar su 
fiabilidad y validez. 

España / 8 centros 
de EP, 593 estu-

diantes de 5º y 6º de 

EP (edad me-
dia=10.86). 

Cuantitativo. Di-
seño expostfacto. 

CEGAFD 
El instrumento cumplió con todos los requisitos técni-

cos para ser válido y fiable. 

Lipowska y 
Lipowski 
(2018) 

Validar la Escala B&H y 
DKH con alumnado de 5 a 

9 años. 

Polonia / 721 de 5 
a 9 años. 

Cuantitativa. Vali-
dación de instru-

mento. 
Escala B&H 

Ambas escalas presentan adecuados valores psicomé-
tricos para la aplicación con alumnado de 5-9 años. 

Marín y 

Calvo 
(2023) 

Validar un cuestionario para 

la detección de violencia de 
género en EF. 

España / Panel de 
12 expertos nacio-

nales e internacio-
nales. 

Cualitativa. Mé-

todo Delphi. 
COEDUCA-T 

Se valida un cuestionario para valorar el índice de 

riesgo de violencia de género en Educación Primaria 
dentro del aula de Educación Física. 

Muñoz 
(2022) 

Analizar cómo las activida-
des lúdico-deportivas pue-
den influir en las relaciones 
interpersonales, estereoti-

pos, prejuicios y actitudes 
en adolescentes. 

Bolonia (Italia) / 
286 estudiantes de 

Educación Secunda-

ria (edad me-
dia=12.72). 

Cuantitativa. En-
cuesta mediante 

cuestionario. 

Sport e Integrazione 
sociale. Indagine sulle 
scuole secundarie di 

secondo grado in Ita-
lia 

Se hallaron diferencias significativas en las formas de 
juzgar las relaciones entre iguales en la práctica depor-
tiva en relación con el género y otras variables como: 

el origen familiar, las amenazas, la discriminación ha-
cia la mujer o el aspecto físico. 

Navarro-
Patón et al. 

(2020a) 

Analizar los estereotipos de 
género en el alumnado de 
Educación Primaria y Se-
cundaria en función de la 

edad, género y etapa educa-
tiva. 

Galicia (España) / 
856 estudiantes 

(edad me-

dia=12.45). 

Cuantitativa. En-
cuesta mediante 

cuestionario. 

CEGAFD 

Existen diferencias significativas en los factores estu-
diados asociados al género, la relación con la AF y el 

deporte, los estereotipos, las creencias sobre deporte, 

la clase de EF y la etapa. 

Pastor-Vi-
cedo et al. 

(2019) 

Identificar las percepciones 
sobre los estereotipos de 

género vinculados a la AF y 

el deporte de escolares de 
EP. 

Toledo (España) / 
54 estudiantes de 6º 

EP (edad me-

dia=11.87) 

Cuantitativa. 
Diseño descrip-
tivo-interpreta-

tivo 

Adaptación de CPI-
DEF de Cervelló et 

al. (2004) y CASPA-

FDPA de Fernández-
García et al. (2007) 

Se presentan estereotipos relacionados con el rendi-
miento, el autoconcepto y el trato por parte del pro-

fesorado. 

Ramos y 
Hernández 

(2014) 

Analizar la eficacia de un 
programa de intervención 

en EF sobre las conductas y 

pensamientos sexistas. 

España / 97 estu-
diantes de 6º de EP 

(edad me-

dia=12.44) 

Investigación 
mixta. Cuestiona-
rio y registro ob-

servacional. 

- ISA (2008) 
- DSA (2007) 

Las conductas discriminatorias por razón de sexo son 
frecuentes en EF. Las conductas negativas son más fre-
cuentes en chicos, quienes también puntúan más alto 
que las chicas en las escalas ISA y DSA. El programa 

de intervención logró una reducción significativa de 
las conductas sexistas. 

Ramos y 
Videra 

(2011) 

Determinar la influencia del 
feedback socioafectivo y 

técnico en discriminación 

percibida por el alumnado 
de EF. 

Torremolinos, Má-
laga (España) / 84 

estudiantes de 5º de 

EP (edad me-
dia=11.83) 

Cuantitativo. 
Cuasiexperimen-
tal. Cuatro grupos 
experimentales a 

los que se propor-
ciona diferente 

tipo de feedback. 
Análisis pre-post 

CPIDEF de Cervelló 

et al. (2004) 

La manipulación del feedback en cuanto a tipología y 
frecuencia en las clases de EF se relacionaron con una 
mayor percepción de discriminación por género del 

alumnado. 

Los chicos están más habituados a la recepción de re-
troalimentación. 

No se hallaron diferencias en la percepción de discri-
minación y el tipo de feedback específico: técnico o 
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test. afectivo. 

Sanz 
(2016) 

Analizar las relaciones exis-
tentes entre las diversas 

masculinidades y los este-
reotipos de género en EF y 

AF y el deporte. 

Comunidad de Ma-
drid (España) / 937 
alumnos de 5º y 6º 
de EP y 11 profeso-

res de EF. 

Interpretativa-

mixta. Cuantita-
tivo descriptivo 
mediante en-

cuesta. Cualita-
tivo mediante en-

trevistas y grupos 
de discusión. 

- Inventario de Rol 
Sexual. 

- CASPAFDPA de 
Fernández-García et 

al. (2007), 

Los deportes asociados a la identidad masculina fueron 
practicados con más frecuencia que los asociados cul-

turalmente al género femenino. 
La participación previa en algún deporte conllevó un 
pensamiento menos estereotipado para las chicas y los 

chicos. 
La tipología de rol de género indiferenciada no se aso-

ciaron con la práctica regular de AF y deporte, mien-
tras que los asociados a tipología de rol andróginas sí 

presentan asociación positiva. 

Serrano et 

al. (2018) 

Analizar la relación entre el 
acoso entre iguales y el ni-

vel de AF y deporte. 

Murcia (España) / 
95 estudiantes de 

EP de 9 a 12 años. 

Cuantitativo. En-
cuesta mediante 

cuestionario. 

Cuestionario de 

Acoso entre Iguales 

No se hallaron relaciones significativas entre el nivel 
de AF y las conductas de acoso. 

Los valores de inconformismo de género y nivel de AF 

son superiores en los chicos. 
Las chicas mostraron valores superiores en el maltrato 

verbal por falta de atractivo físico. 

Xiang et al. 
(2018) 

Analizar los estereotipos de 
género asociados a la ca-

rrera como deporte tipifi-
cado masculino, rendi-

miento, interés e intención 
de práctica de este deporte. 

Texas (Estados Uni-

dos) / 246 estu-
diantes de 5º a 8º 
grado (edad me-

dia=13.96). 

Cuantitativo. Di-

seño pre-post test 
tras el desarrollo 

del programa Run 
for Your Life. 

Estereotipos de gé-

nero sobre la carrera 
como deporte mascu-

lino 

La carrera fue percibida como un deporte neutral en-
tre el alumnado. Los chicos fueron más propensos a 
estereotipar la carrera como deporte masculino. Los 

chicos con una visión estereotipada mostraron mayor 
interés e intención de práctica en la carrera. Las chicas 

con una visión estereotipada para chicos mostraron 
menos interés e intención de práctica sobre aquellas 
que percibían la carrera como una actividad neutra. 

Nota: AF=actividad física; B&H=Beauty & Health; CASPAFDPA=Cuestionario de aceptabilidad social de la práctica de AF y deportivas para el profesorado y alum-

nado; CEGAFD= Cuestionario creencias y estereotipos de género hacia la actividad física y deporte; CPIDEF=Cuestionario de Percepción de Igualdad-Discrimina-
ción en Educación Física; COEDUCA-T= Cuestionario para el Programa de Prevención de la Violencia de Género; EF= Educación Física; EP= Educación Primaria; 
DSA= Detección de Sexismo en Adolescentes; ISA= Inventario de Sexismo Ambivalente; PASI=Índice de Estereotipo de la Actividad Física. 

 
Análisis de los instrumentos utilizados en las inves-

tigaciones previas acerca de los factores que repercuten 
en la práctica de AF en Educación Primaria y primer 
ciclo de Educación Secundaria 

Los resultados se resumen en la Tabla 5. Se encontraron 
un total de 13 instrumentos validados para su aplicación, 
más uno que resultó de la combinación de dos de estos (Pas-
tor-Vicedo et al., 2019). Todos fueron cuestionarios a ex-
cepción de la Escala de Observación de Del Castillo et al. 
(2016). Las edades de aplicación predominantes fueron en-
tre los 9 y los 14 años, siendo más reducidos los aplicados 
con alumnado de menor edad (n=2). Con respecto a los 
utilizados con alumnado de 6 a 9 años, los instrumentos se 
relacionaron con la presencia de estereotipos de género en 
la tipificación de actividades deportivas (PASI, Bravo & Ca-
razo, 2018) y sobre la imagen corporal (B&H, Lipowska & 
Lipopwski, 2018). Las dimensiones se relacionaron con di-
ferentes ámbitos: académico, personal, social, físico-depor-
tivo, percepciones, creencias y estereotipos de género en la 

AF y deporte. En relación con estos últimos, son frecuentes 
los instrumentos que atienden a la tipificación de actividades 
físico-deportivas por género y los roles atribuidos a la mas-
culinidad y la feminidad en la AF y el deporte: PASI de 
Bravo y Carazo (2004); CASPAFDPA de Fernández-García 
et al. (2007); Estereotipos de género sobre la carrera como 
deporte masculino de Xiang et al. (2018); Sport e Integra-
zione sociale. Indagine sulle scuole secundarie di secondo grado de 
Muñoz (2020); o CEGAFD de Granda et al. (2018). La ma-
yoría de los instrumentos utilizados en los trabajos obteni-
dos en la revisión están desarrollados en lengua española, 
salvo la Escala B&H de Lipowska y Lipowski (2018) y el 
cuestionario de Estereotipos de género sobre la carrera como de-
porte masculino de Xiang et al. (2018), ambos en lengua in-
glesa, y el cuestionario Sport e Integrazione sociale. Indagine 
sulle scuole secundarie di secondo grado, validado en italiano 
(Muñoz, 2020).  

 
Tabla 5. 
Instrumentos identificados y sus características 

Nombre del 
 instrumento 

Referencia/s Edad de aplicación Índice Fiabilidad/Validez Dimensiones del instrumento/ítems 

PASI 
Bravo y Ca-

razo (2018) 
6-12 años 

Validez de constructo .98 para caracte-
rísticas de hombre, .82 para las de mu-

jer. La confiabilidad es .77 para infantes 
de 4.5 a 7 años. 

Actividades tradicionalmente consideradas 
femeninas (8 ítems) 

Actividades tradicionalmente consideradas 
masculinas (8 ítems) 

Actividades consideradas neutras (8 ítems) 

Escala de Observación 
de la Equidad Educa-

tiva del alumnado en 
materia de Género 

Del Castillo et 

al. (2016) 
12-14 años 

Índice Kappa interobservador: .89 para 
implicación en la tarea; .75 para solici-

tud de información adicional; .91 para 
aceptación de la tarea. 

Implicación en la tarea 

Solicitación de información adicional 
Aceptación de tareas 

 

CEGAFD 

Granda et al. 
(2018) 

9-13 años 
Alfa de Cronbach de .886 y análisis fac-
toriales confirmatorios muy satisfacto-

rios (χ2/gl=4.47, RMSEA=.059, 
CFI=0.95; 

Diferencias asociadas al género y su relación con 

la actividad física y el deporte. 
Deporte y género. 

Navarro-Patón 
et al. (2020a) 

Edad media de 
12.45 y desviación 
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de 1.79. GFI=0,92; RMR=.064) Estereotipos sobre actividad física y deporte aso-

ciados al género. 
Creencias sobre actividad física y deporte. 

Las clases de EF y género. 

B&H 
Lipowska y Li-
powski (2018) 

5-9 años 
Validado mediante pruebas de muestras 

repetidas. 

Estereotipos de imagen corporal y su asociación a 
conductas saludables. 18 ítems sobre conductas 

variadas que deben ser unidas a una figura mascu-
lina o femenina representada con diferentes pe-

sos. 

COEDUCA-T 
Marín y Calvo 

(2023) 
10-12 años 

Validado mediante técnica Delphi con 
panel de 12 expertos con índice de 
competencia K entre 1.65 y 0.7. 

Creencias sobre la violencia de género. 
Actividades domésticas y diarias realizadas por 

género. 
Competencia de chicos y chicas en AF y deporte. 
Creencias sobre influencia de los medios de co-

municación. 

Sport e Integrazione 
sociale. Indagine sulle 
scuole secundarie di 

secondo grado 

Muñoz (2020) 12-15 años Alfa de Cronbach de .764. 

Relaciones con amigos y actividades. 
Opinión sobre problemas sociales. 

Conocimiento de la AF extraescolar. 
Percepción de los valores transmitidos mediante 

la práctica deportiva. 

Opinión sobre los estereotipos y categorización 
social del deporte. 

ISA (2008) 
 

DSA (2007) 

Ramos y Her-
nández (2014) 

11-12 años 

Pretest: .90 fiabilidad y 
.89 generabilidad. 

Postest: .91 fiabilidad y .90 generabili-

dad. 

Conductas positivas hacia sus iguales de otro 
sexo. 

Conductas negativas hacia sus iguales de otro 

sexo. 

CPIDEF de Cervelló et 
al. (2004) 

Ramos y Vi-
dera (2011) 

11-12 años 

CPIDEF: confirmado por Alonso et al. 
(2006) con Alfa de Cronbach entre .70 
y .73 para la subescala discriminación y 

.76 y .82 para la subescala igualdad. 

Escala de igualdad (10 ítems) 
Escala discriminación (9 ítems) 

Inventario de Rol Se-
xual 

Sanz (2016) 10-12 años 

Alfa de Cronbach 0.78 (masculinidad) y 
0.89 (feminidad). 

Escala de masculinidad (10 ítems) 
Escala de feminidad (10 ítems) 

Escala neutra (10 ítems) 

CASPAFDPA 
Validado mediante panel de expertos en 

Fernández-García et al. (2007) 

Deportes para clasificar como femeninos, 
masculinos o neutros (19). 

Actividades físicas para clasificar como 
femeninas, masculinas o neutras (9) 

Adaptación de CPIDEF 
de Cervelló et al. 

(2004) y CASPAFDPA 
de Fernández-García 

(2007). 

Pastor-Vicedo 
et al. (2019) 

11-12 años 

CPIDEF: confirmado por Alonso et al. 
(2006) con Alfa de Cronbach entre .70 
y .73 para la subescala discriminación y 

.76 y .82 para la subescala igualdad. 
CASPAFDPA: Validado mediante panel 

de expertos en Fernández-García et al. 
(2007) 

Trato docente. 

Evaluación docente. 
Estereotipos en agrupaciones mixtas. 

Estereotipos en deportes de equipo (vínculo mas-
culino). 

Estereotipos sobre expresión corporal (vínculo 

femenino). 
Influencia de los medios. 

Actividades tipificadas por género o neutras. 

CAI 
Serrano et al. 

(2018) 
9-12 años 

Validado en estudio de tesis doctoral de 

Magaz (2012) 

Conductas de Acoso (CAI-CA): 39 ítems con for-
mas de acoso. 

Conductas de Acoso de Género (CAI-CAG): 10 
ítems (5 para chicos y 5 para chicas). 

Estereotipos de género 
sobre la carrera como 

deporte masculino 

Xiang et al. 
(2018) 

10-14 años Aplha de Cronbach entre .82 y .89. 
4 ítems para la identificación de la carrera como 

deporte masculino, femenino o neutro. 

Nota: B&H= Beauty & Health; CAI= Cuestionario de Acoso entre Iguales; CASPAFDPA=Cuestionario de aceptabilidad social de la práctica de AF y deportivas para el 
profesorado y alumnado; CEGAFD= Cuestionario creencias y estereotipos de género hacia la actividad física y deporte; COEDUCA-T= Cuestionario para el Programa 
de Prevención de la Violencia de Género; CPIDEF=Cuestionario de Percepción de Igualdad-Discriminación en Educación Física; DSA= Detección de Sexismo en 
Adolescentes; ISA= Inventario de Sexismo Ambivalente; PASI=Índice de Estereotipo de la Actividad Física. 
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Recopilación y categorización de los instrumentos 
aplicados en Educación Primaria y primer ciclo de Edu-
cación Secundaria  

En cuanto a los resultados sobre los instrumentos dise-
ñados específicamente y relacionados de forma directa con 
la perspectiva de género en la AF, se identificaron tres ca-
tegorías en torno a las que clasificar los instrumentos (Tabla 
6): instrumentos centrados en el docente y sus estrategias 
metodológicas; instrumentos centrados en el alumnado; 
instrumentos centrados en el entorno. 

 
Tabla 6. 
Categorización de los instrumentos sobre el agente-contexto con el que se rela-
cionan sus dimensiones e ítems 

Instrumentos 

Categorías 

Centrados en el 
profesorado y su 

metodología 

Centrados en el 
alumnado 

Centrados en el en-
torno 

CEGAFD X  X 

CPIDEF X X  

CASPAFDPA  X  

CPIDEF- 
CASPAFDPA 

X X  

ISA   X 

DSA   X 

CAI   X 

PASI  X  

COEDUCA-T  X X 

B&H  X  

Inventario de Rol  
Sexual 

 X  

Sport e Integrazione 
sociale. Indagine su-

lle scuole secundarie 
di secondo grado 

 X X 

Escala de  
Observación de la 
Equidad Educativa 

del alumnado en  
materia de Género 

X  X 

Estereotipos de  
género sobre la 

 carrera como  
deporte masculino 

 X  

Nota: B&H=Beauty & Health; CAI=Cuestionario de Acoso entre Iguales; DSA= 
Detección de Sexismo en Adolescentes; CASPAFDPA=Cuestionario de acepta-
bilidad social de la práctica de AF y deportivas para el profesorado y alumnado; 

CEGAFD= Cuestionario creencias y estereotipos de género hacia la actividad fí-
sica y deporte; CPIDEF=Cuestionario de Percepción de Igualdad-Discriminación 
en Educación Física; CPIDEF-CASPAFDPA=Adaptación de CPIDEF de Cervelló 
et al. (2004) y CASPAFDPA de Fernández-García (2007); COEDUCA-T= Cues-
tionario para el Programa de Prevención de la Violencia de Género; ISA= Inven-

tario de Sexismo Ambivalente; PASI=Índice de Estereotipo de la Actividad Física. 
 

Discusión 
 
En relación con el primer objetivo de estudio, analizar 

los instrumentos que se utilizaron en las investigaciones previas 
acerca de los factores que repercuten en la práctica de AF en el 
alumnado de Educación Primaria y primer ciclo de Educación Se-
cundaria, es reseñable el limitado número de instrumentos 
encontrados a pesar de las múltiples líneas de investigación 
identificadas sobre el género y la educación física (Arenas et 
al., 2022). Es relevante también el reducido número de es-
tudios en los que estos instrumentos fueron aplicados. Solo 
los instrumentos de CPIDEF de Cervelló et al. (2004) y 
CASPAFDPA de Fernández-García et al. (2007), mediante 
la adaptación de ambos que fue utilizada en la investigación 

de Pastor-Vicedo et al. (2019), fueron aplicados en más de 
un estudio. Estos resultados enfatizan la necesidad de inves-
tigar y profundizar en el conocimiento de los factores que 
pueden favorecer la adherencia en la AF de niñas y niños en 
edad 6-14 años con instrumentos de calidad; así como con-
trastar la información obtenida mediante la aplicación más 
frecuente de estos instrumentos con la población escolar.  

En relación con la edad de aplicación, los resultados re-
flejaron como los cuestionarios y escalas fueron aplicadas 
mayoritariamente entre los nueve y catorce años. Estos ha-
llazgos son coherentes con la mayor intensidad científica al-
rededor de esta edad, la cual sitúa el abandono de la práctica 
físico-deportiva de las chicas entre estos años (Granda et al., 
2018). La evolución de la actividad físico-deportiva y su ad-
herencia por parte del alumnado, especialmente de las ni-
ñas, se ve envuelta en diferentes factores que los instrumen-
tos analizados trataron de agrupar, como por ejemplo: los 
estereotipos sobre expresión e imagen corporal y la influen-
cia de los medios (Lipowska & Lipowski, 2018; Marín & 
Calvo, 2023; Pastor-Vicedo et al., 2019); los estereotipos 
acerca de la relación de la masculinidad o la feminidad con 
la AF y el deporte (Bravo & Carazo, 2020; Granda et al., 
2018; Marín & Calvo, 2023; Muñoz, 2020; Navarro-Patón 
et al., 2020a; Ramos & Hernández, 2014; Sanz, 2016; 
Xiang et al., 2018) o las relaciones interpersonales entre 
iguales o con el profesorado de EF (Del Castillo et al., 2016; 
Granda et al., 2018; Navarro-Patón et al., 2020a; Ramos & 
Videra, 2011; Serrano et al., 2018). Estos vínculos son par-
ticularmente cruciales entre los nueve y once años, pues la 
comunidad social que rodea al individuo comienza a ganar 
un peso notable en comparación con el agente familiar, ade-
más de estar formando su propia personalidad (Espada-Ma-
teos & Aguilar, 2017; Fernández-Prieto et al., 2019). Fue 
llamativa la escasez de instrumentos en edades más tempra-
nas (6-9 años), pues la problemática tiene un origen precoz 
(Salazar-Ayala & Gastélum-Cuadras, 2020). Desde los 
inicios de la Educación Primaria se muestran conductas 
fuertemente estereotipadas en el ámbito de la AF y EF (Are-
nas et al., 2022). Relacionado con ello, Devís et al. (2005) 
analizaron las investigaciones de Wang en 1970 y el doble 
currículum que se desenvuelve en las clases: el propuesto 
por la persona docente, basado en la cooperación, valores 
democráticos e igualitario; el recibido por el alumnado, re-
velador de distintos tipos de discriminación y sustentado en 
el currículo oculto, especialmente en la asignatura de EF. 
La permanencia de desigualdad y discriminación en la EF es 
más debida a la omisión que a la acción sobre la misma (Lleixà 
et al., 2020). El desempeño motriz en edades tempranas se 
relaciona con la motivación de logro y el incentivo de hábi-
tos de vida saludable (Márquez-Barquero et al., 2019). El 
hecho de que desde edades tempranas se muestren ciertas 
creencias, y los estereotipos marquen actitudes y compor-
tamientos determinados para ambos géneros en las clases de 
EF (Arenas et al., 2022; Devís et al., 2005; Lleixà et al., 
2020), contrasta con la falta de instrumentos hallados en 
esta revisión. 
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Asimismo, en relación con el primer objetivo de estu-
dio, es relevante el análisis del contexto de aplicación de los 
instrumentos. Existen diferencias leves, pero influyentes de 
manera multidireccional en los espacios de realización 
(Chile, Estados Unidos, Polonia, Italia, Costa Rica y Es-
paña). Es destacable el reducido número de instrumentos 
de habla no hispana hallados: tres. Dos de estos instrumen-
tos específicos en el idioma internacional (inglés, Lipowska 
& Lipowski, 2018; Xiang et al., 2018) y uno en italiano 
(Muñoz, 2020). Este hecho exige implementar proyectos 
para el diseño y/o validación de instrumentos en otros con-
textos, así como la traducción de los existentes, dada la in-
fluencia del entorno (nivel socioeconómico, cultura…) en 
la construcción de género, todo ello con la intención de lo-
grar una comprensión más global del problema del aban-
dono y desmotivación hacia la AF en las chicas (Onofre et 
al., 2007).  

En relación con el entorno y de acuerdo con perspecti-
vas ecológicas, la oferta físico-deportiva y la accesibilidad 
que rodea (o no) la realidad de las niñas y los niños es de-
terminante (Balaguer-Rodríguez et al., 2016). La forma-
ción de las familias, y su valorización de la AF, es otro factor 
de estudio decisivo en el desarrollo integral de sus hijas e 
hijos y su vinculación con la AF (Hernández, 2009). En re-
lación con esto, el CEGAFD de Granda et al. (2018), apli-
cado en estudios como el de Navarro-Patón et al. (2020a), 
atendió de forma directa a estos aspectos en su dimensión 
Deporte y Género, pudiendo ser un referente para la explora-
ción del problema desde la perspectiva del apoyo familiar y 
las oportunidades de práctica de AF del entorno. En la 
misma línea, el cuestionario validado por Marín y Calvo 
(2023) atiende a las conductas familiares de padres y madres 
desde una perspectiva de género. Asimismo, otro aspecto 
diferencial en este cuestionario fue la inclusión de una di-
mensión sobre actividades extraprogramáticas, a través de sus 
categorías cantidad de actividad física y motivación alumnado, 
atendiendo, lo cual, de acuerdo con lo argumentado por 
Arenas et al. (2022), es una de las variables que afectan al 
vínculo de las chicas y los chicos con la AF y que presenta 
diferentes parámetros influyentes en la adherencia (o des-
motivación) de ambos géneros, como la formación del téc-
nico-extraescolar (Merino et al., 2017; Miñana-Signes & 
Monfort-Pañego, 2020), la involucración y enfoque de la 
práctica de actividad físico-deportiva de las familias de los 
practicantes (Merino et al., 2017; Santiago et al., 2013), y 
las elecciones de oferta extraescolar de niños y de niñas 
(Chacón et al., 2016; Kanters et al., 2013; Piedra, 2016; 
Telford et al., 2016). De acuerdo con estos trabajos, se re-
vela una falta de oferta inclusiva en las actividades extrapro-
gramáticas y la necesidad de continuar avanzando en esta lí-
nea de investigación, por lo que futuros estudios pueden 
apoyarse en los diversos cuestionarios hallados en esta revi-
sión (Bravo & Carazo, 2018; Fernández-García et al., 2007; 
Muñoz, 2020) para ahondar en las creencias atribuidas a la 
masculinidad o feminidad en las actividades físico-deporti-
vas por parte de niñas y niños, que pueden condicionar la 

adherencia a la práctica del deporte extraescolar en particu-
lar (Xiang et al., 2018). 

Asimismo, en esta misma línea, otro de los factores a 
atender en el vínculo con la AF en la infancia y la adolescen-
cia son los estereotipos de género y/o el grupo de pares. 
Concretamente, algunos elementos transmisores de este-
reotipos que influyen en la adherencia del género femenino 
a la práctica de AF son las asociaciones estereotipadas del 
docente de EF y los agrupamientos y la confección de pro-
gramaciones con un enfoque androcentrista de la EF o el 
propio feedback proporcionado por el docente (Arenas et 
al., 2022). En esta línea, los hallazgos de la revisión situaron 
el cuestionario CEGAFD de Granda et al. (2018) como un 
instrumento pertinente para medir de forma específica los 
estereotipos de género en la AF y el deporte en la infancia y 
la adolescencia. Si bien un eje dimensional fueron las clases 
de EF y el género, el cuestionario de Granda et al. (2018) am-
plió su enfoque atendiendo a creencias relacionadas con 
otras variables (como el carácter androcentrista en los con-
tenidos de EF, las diferencias físicas y/o motivacionales en 
relación con la capacidad o el reconocimiento en las clases 
de EF). Del mismo modo, Pastor-Vicedo et al. (2019) abar-
caron, en la adaptación del Cuestionario de Percepción de Igual-
dad-Discriminación en EF (CPIDEF) de Cervelló et al. 
(2004), las variables relacionadas con la percepción del 
alumnado hacia su profesorado y la igualdad de trato, desde 
el análisis específico de conductas (discriminación o igual-
dad de trato) hasta aspectos formales (agrupamientos y eva-
luación) de las clases de EF. 

Además, el instrumento generado por Pastor-Vicedo et 
al. (2019), gracias a la fusión de los instrumentos de Cer-
velló et al. (2004) y Fernández-García et al. (2007), midió 
dos dimensiones más que pueden influir en el vínculo de las 
niñas y niños con la AF: (a) los medios de comunicación, 
como posibles predictores de creencias estereotipadas en el 
alumnado; y (b) la aceptabilidad social de ciertas modalida-
des deportivas, solicitando la identificación de diferentes 
prácticas físico-deportivas con un género específico. De 
este modo, el instrumento puede facilitar la investigación 
sobre: la adhesión y motivación de las alumnas y los alum-
nos a modalidades deportivas o contenidos de EF que tradi-
cionalmente fueron tipificados como masculinos (por ejem-
plo, los deportes de equipo) o como femeninos (por ejem-
plo, la expresión corporal); y el posible carácter androcén-
trico de la oferta de AF escolar y extraescolar recibida por 
el alumnado, también condicionada por la actividad de los 
medios de comunicación. Además, es de interés señalar con 
una orientación similar al instrumento empleado por Pas-
tor-Vicedo et al. (2019), la revisión descubrió otros dos 
cuestionarios que analizaron la tipificación por género de 
determinadas actividades físico-deportivas de forma especí-
fica y que pueden ayudar a ahondar en esta temática (Bravo 
& Carazo, 2018; Xiang et al., 2018). 

En relación también con los contenidos o tipos de AF, 
Ramos y Hernández (2014) atendieron a la variable desmo-
tivación de las chicas hacia la AF en la impartición de conte-
nidos alternativos y usando agrupamientos mixtos en EF, 



2024, Retos, 59, 547-559 
© Copyright: Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física (FEADEF) ISSN: Edición impresa: 1579-1726. Edición Web: 1988-2041 (https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/index) 

-556-                                                                                                                                                                                                         Retos, número 59, 2024 (octubre)    

relacionándolo con el nivel de sexismo medido con los cues-
tionarios ISA y DSA y un registro observacional. Las con-
ductas sexistas que expresaron ambos instrumentos no se 
relacionaron de forma directa con la AF, sino que hicieron 
alusión a aspectos como el amor, el rechazo social, reparto 
de labores en el hogar, etc. En la misma línea, el cuestiona-
rio CAI (Serrano et al., 2018) indagó específicamente sobre 
las conductas de acoso del alumnado en la AF, no apre-
ciando relación entre ninguna conducta en concreto y la AF. 
Puede ser de interés la creación de un instrumento que re-
lacione el ISA, el DSA o el CAI con la AF y el deporte de 
forma específica, pues son los únicos instrumentos que no 
se fusionan directamente con el contexto de la AF y el de-
porte, sino que son aplicados en situaciones con AF escolar. 
En esta línea, la Escala de Observación de la Equidad Educativa 
del alumnado en materia de Género de Del Castillo et al. (2016) 
constituye un instrumento validado para ahondar en la pro-
blemática mediante la observación directa de las clases de 
EF, que complemente en una triangulación de técnicas, el 
análisis de la presencia de conductas sexistas en el aula de 
EF. 

En relación con el segundo objetivo de estudio, recopilar 
y categorizar los instrumentos aplicados en Educación Primaria y 
primer ciclo de Educación Secundaria que se diseñen específica-
mente y se relacionen de forma directa con la perspectiva de género 
en la AF, se encontraron instrumentos con una mirada más 
general y otros con una orientación más específica hacia ám-
bitos relativos al entorno, el alumnado o el profesorado y la 
clase de EF. Usar un instrumento más general frente a uno 
más específico en EF podría impulsar la exploración del pro-
blema con una visión multifactorial, que complemente el 
pragmatismo que mostraron otros instrumentos más ceñi-
dos a determinadas variables, como el PASI (Bravo & Ca-
razo, 2018) y el Cuestionario de aceptabilidad social de la prác-
tica de AF y deportivas para el profesorado y alumnado de Fer-
nández-García (2007), ambos relacionados con los estereo-
tipos atribuidos a determinados tipos de actividades físicas, 
o el B&H (Lipowska & Lipowski, 2018), vinculado con los 
estereotipos de imagen corporal. De acuerdo con dicho aná-
lisis multifactorial del problema, Pastor-Vicedo et al. 
(2019), quienes generaron un cuestionario combinando el 
CPIDEF de Cervelló et al. (2004) y el CASPAFDPA de Fer-
nández-García et al. (2007), Granda et al. (2018) o Marín 
y Calvo (2023, COEDUCA-T) diseñaron instrumentos que 
ofrecen una visión más global del problema de estudio. En 
esta línea, la atención al problema mediante la construcción 
de instrumentos combinando los hallados en este trabajo, o 
la aplicación conjunta de estos, puede permitir la profundi-
zación en los factores que condicionan la adherencia a la AF 
escolar de las chicas y los chicos entre los 6 y los 14 años 
con una visión holística, que contemple factores endógenos 
y exógenos, como el entorno y el profesorado. Esta forma 
de aproximarse al problema es coincidente con la literatura 
previa, pudiendo ser un apoyo para fortalecer el vínculo de 
niñas, niños y adolescentes con la AF (Balboa, 2021; Gómez 
et al., 2017; Navarro-Patón et al., 2020b; Zueck et al., 
2020).  

 
Conclusiones 
 
En esta revisión se encontraron trece estudios en los que 

se utilizaron catorce instrumentos que analizaron los facto-
res que repercuten en la práctica de AF en el alumnado de 
Educación Primaria y primer ciclo de Educación Secunda-
ria. Todos ellos fueron cuestionarios, a excepción de un ins-
trumento de observación destinado a medir las conductas 
sexistas en el aula de EF (Del Castillo et al., 2016). Los ins-
trumentos, mayoritariamente, fueron validados con su apli-
cación en alumnado de entre 9 y 14 años, existiendo dos 
instrumentos que permiten la aplicación con alumnado de 
menor edad (Bravo & Carazo, 2018; Lipowska & Lipowski, 
2018). El objeto de medición de estos cuestionarios fue ma-
yoritariamente las creencias o estereotipos de género vin-
culados a la AF y el deporte, al mismo tiempo que se atiende 
a otras variables como el trato entre iguales, la relación es-
tablecida con el profesorado, la situación y motivación per-
sonal, las actividades extraescolares o la relación y creencias 
familiares, entre otros factores. Se apreciaron tres ámbitos 
sobre los que los instrumentos hallados focalizaron su aten-
ción: el docente y la metodología; el alumnado; y el entorno 
que rodea al alumnado. Se hallaron instrumentos con una 
orientación más específica, como los estereotipos de imagen 
corporal (Lipowska & Lipowski, 2018), la tipificación de 
AF por género (Bravo y Carazo, 2018; Sanz, 2016; Xiang 
et al., 2018) o la percepción de acoso-discriminación por 
género (Del Castillo et al., 2016; Ramos & Hernández), 
frente a otros con una orientación más holística que consi-
deran creencias en torno a género y deporte, creencias en 
torno a la EF escolar, violencia de género, expectativas o 
motivación hacia la AF, creencias y hábitos familiares… 
(Granda et al., 2018; Navarro-Patón et al., 2020a; Marín y 
Calvo, 2023; Muñoz, 2020; Pastor-Vicedo et al., 2019).  

Esta revisión ofrece un marco de instrumentos validados 
para profundizar sobre el análisis de los factores que condi-
cionan el vínculo con la AF en alumnas y alumnos en edad 
escolar (6-14 años). Los resultados revelan la necesidad de 
profundizar en la validación de instrumentos con una pers-
pectiva específica de género y desarrollar futuras investiga-
ciones que apliquen los instrumentos hallados y contrasten 
los resultados obtenidos en los estudios previos. Estos ha-
llazgos son de particular interés no solo en la investigación 
de un problema, que revela un menor vínculo y nivel de AF 
en las niñas y las adolescentes afectado por múltiples facto-
res, sino también en la escuela, pues se recogen instrumen-
tos que permiten evaluar la realidad de la AF con una pers-
pectiva de género en diferentes contextos atendiendo al 
problema con una orientación holística: profesorado, alum-
nado y entorno. En relación con este ámbito, si bien esta 
revisión tiene como objetivo el análisis del problema en 
contextos escolares, constituye una limitación del estudio la 
selección de estudios que fueran desarrollados fuera del 
contexto escolar (por ejemplo, en el contexto familiar o 
clubes deportivos) y pudieran ser aplicados también en la 
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escuela en la edad 6-14 años, arrojando luz sobre el pro-
blema de estudio. Por tanto, futuras líneas de investigación 
podrían ampliar la búsqueda de información con un criterio 
de inclusión más amplio con el fin de hallar nuevos instru-
mentos que puedan complementar los obtenidos en esta re-
visión. Asimismo, también se podrían ampliar el número de 
bases de datos con la intención de identificar nuevos instru-
mentos que favorezcan el análisis en profundidad de los 
vínculos con la AF que las chicas y los chicos presentan en 
la Educación Primaria y el inicio de la Educación Secundaria 
desde una perspectiva de género. 
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