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Resumen

El tiempo de compromiso motor (TCM) es uno de los 

criterios más tenidos en cuenta a la hora de valorar una 

Educación Física de calidad. La presente revisión tiene 

como objetivo principal recabar los valores medios de 

TCM en las sesiones de Educación Física, así como re-

saltar la importancia de unificar criterios a la hora de 

la obtención y publicación de los resultados. Para ello, 

se seleccionan 65 artículos en una búsqueda sistemática 

usando las siguientes bases de datos: Dialnet, Google 

Scholar, Scopus, Redalyc y Pubmed. Los resultados mues-

tran un interés creciente acerca de esta temática, debi-

do al aumento de investigaciones en los últimos años. 

Por otro lado, los valores medios del 36,35% de TCM se 

encuentran aún lejos de las recomendaciones naciona-

les e internacionales. A pesar de estos datos, se puede 

observar una progresiva mejoría del TCM en los estudios 

más recientes. Es necesario continuar investigando acer-

ca de nuevas variables que podrían estar afectando al 

TCM y apostar por la elaboración de programas que fo-

menten el TCM tanto en las sesiones de Educación Física 

como en los centros educativos.

Palabras clave: Nivel de actividad, Educación Física, 

actividad física, tiempo efectivo, intensidad.

Abstract

The engagement motor time (EMT) is one of the 

most taken into account criteria when evaluating a 

quality Physical Education class. The main objective 

of this review paper is to collect the average values 

of EMT in the Physical Education lessons, as well as 

to highlight the importance of unifying criteria when 

obtaining and publishing the results. For this purpose, 

65 articles are selected in a systematic search using the 

following databases Dialnet, Google Scholar, Scopus, 

Redalyc and Pubmed. The results show a growing 

interest in this subject, due to the increase in research 

in recent years. On the other hand, the average values 

of 36.35% of EMT are still far from the national and 

international recommendations. In spite of these 

data, a progressive improvement of the EMT can be 

observed in the most recent studies. It is necessary to 

continue investigating about new variables that could 

be affecting the EMT and to bet for the elaboration of 

programs that promote the EMT in Physical Education 

lessons as well as in the educational institutions.

Key words: Activity level, Physical Education, physical 

activity, effective time, intensity.
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Introducción

Atendiendo a los datos publicados, la sociedad actual 
y la escuela en particular no está siendo capaz de dar 
una solución efectiva a los problemas de inactividad 
física, sedentarismo, sobrepeso /obesidad y enferme-
dades asociadas que sufren los niños y adolescentes. 
Aunque la cantidad de estudios que hacen referencia a 
este aspecto y los resultados de las investigaciones pu-
blicadas al respecto han aumentado, no se ha encon-
trado una solución definitiva a este problema, al que se 
ha denominado la epidemia del siglo XXI (OMS, 2010).

Los datos son realmente preocupantes, ya que el 
80% de los jóvenes de entre 11 y 17 años de todo el 
mundo no realiza la actividad física mínima diaria para 
estar sanos (Guthold et al., 2020). En el caso de España 
los datos tampoco son nada alentadores, ya que tres de 
cada cinco adolescentes no cumplen la recomendación 
de la OMS en relación a la práctica de actividad física 
diaria (Estudio Pasos, 2019). 

Además, es llamativa la brecha de género existente, 
siendo a nivel mundial la diferencia de un 7% (78% 
niños y 85% niñas) y estando aún más acentuada en 
España con una diferencia de 14 puntos porcentuales 
(69.8% niños y 83.8% niñas). Moreno et al. (2019) 
señalan la diferencia existente en función del género, 
siendo el 25.8% el porcentaje de chicos que realiza ac-
tividad física 7 días a la semana y un 14% el de las chi-
cas. Además, se muestra un descenso importante del 
nivel de actividad física en los escolares a medida que 
avanza la edad (un 28.4 % a los 11-12 años, frente un 
13% a los 17-18 años).

Como se puede apreciar, estos estudios resaltan la 
importancia de poner el foco de atención en esta temá-
tica, ya que, a pesar de no poder frenar estos valores 
en su totalidad, se debería contribuir a cambiar la ten-
dencia ascendente de los mismos. La OMS (2018) ha 
publicado recientemente que desde 1975 hasta 2016 
la prevalencia de la obesidad ha aumentado en niños 
del 3% al 12 % y en niñas del 2% al 8 %.

Guthold et al. (2019) analizaron también la preva-
lencia de actividad física en 1.9 millones de personas 
de 168 países del mundo. Los resultados obtenidos 
muestran cómo una de cada cuatro personas es físi-
camente inactiva, especialmente en los países más de-
sarrollados, donde la inactividad física asciende a un 
36.8%. Todo esto a pesar de ser conocida la relación 
entre un nivel adecuado de actividad física con mejores 
indicadores de salud a nivel físico, cognitivo y social.

Aunque la Educación Física (EF) no es la panacea 
para resolver todos los problemas de la salud en niños 
y jóvenes, se debe convertir en un pilar fundamental, 
siendo la piedra angular a partir de la cual se contri-

buya, junto a otras actividades, a mejorar la salud de 
nuestro alumnado (Fairclough y Stratton, 2005). A pe-
sar de las dudas en conseguir mejoras fisiológicas en 
la asignatura, por el limitado tiempo de la misma ha 
quedado demostrado los beneficios de incluir juegos 
y actividades con un alto componente cardiovascular 
respecto a la mejora de la condición física y, por tan-
to, de la salud (García-Hermoso et al., 2020). Por todo 
ello, cabe destacar la importancia del tiempo de com-
promiso motor (TCM), tiempo que los estudiantes se 
encuentran en movimiento en las sesiones de Educa-
ción Física (Piéron, 1999) y, dentro del mismo, el tiem-
po actividad de física moderada o vigorosa (AFMV).

La escasez de número de horas en la asignatura de 
Educación Física ha provocado que se busquen dife-
rentes alternativas para mejorar los niveles de activi-
dad física. Una de ellas ha sido el aumento de la carga 
horaria (Dudley & Burden, 2020), implantándose en 
España una tercera hora en la asignatura de EF, aun-
que su proceso de implantación está siendo progresi-
vo, lento y lleno de incertidumbre. Únicamente se está 
llevando a cabo en ciertas comunidades autónomas 
preocupadas por los datos anteriormente menciona-
dos. En relación con el área de EF,se han desarrollado 
planteamientos didácticos (Unidades Didácticas Acti-
vas) que favorecerán el tiempo de compromiso motor 
en las clases de EF (MECD, 2014). 

Dentro del horario escolar también se están llevan-
do a cabo medidas para aumentar el tiempo de acti-
vidad física (planteamiento de recreos activos). Así, 
Baquero y García (2017) en una revisión de estudios 
observaron cómo la intervención en este periodo de 
tiempo aumentó los niveles de AFMV.

Otro planteamiento organizado desde los centros 
educativos son los descansos activos. Estos consisten 
en periodos cortos de tiempos en los que se realiza ac-
tividad física con la intención de que los alumnos des-
conecten de la tarea que están realizando. Por ejemplo: 
¡DAME 10! (MSSSI, 2014) es un proyecto de conjunto 
del Ministerio Sanidad y Educación con el fin de promo-
ver y facilitar al profesorado su implantación. En este 
sentido, Solís-Antúnez (2019) obtuvo como resultado 
el aumento del 50% en el tiempo de actividad física du-
rante el horario lectivo. En esta misma línea, Chesham 
et al. (2018) estudiaron las consecuencias de una pro-
puesta del gobierno escocés de recorrer una milla (1.6 
km) en aproximadamente 15 minutos, caminando o co-
rriendo a un ritmo elegido por los estudiantes durante 
el horario lectivo. En esta investigación se informa de 
mejores niveles de AFMV y mejora de la composición 
corporal. Además, relacionado con este estudio se pue-
den encontrar investigaciones acerca de los beneficios 
de los desplazamientos activos a los centros educativos. 
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En la misma línea, Gelabert et al. (2019) relacionaron la 
composición corporal y el rendimiento académico con 
los desplazamientos activos. Otros estudios implemen-
taron bike desk (mini bicicletas estáticas debajo de los 
pupitres) para aumentar el tiempo de actividad durante 
sesiones teóricas, consiguiendo mejoras significativas 
en la condición física de sus estudiantes y resultados ge-
neralmente superiores en relación con la competencia 
matemática (Polo-Recuero et al., 2020).

Por último, se han llevado a cabo estudios interdisci-
plinares con una intervención a nivel global (Sevil-Serra-
no et al., 2020), haciendo partícipes a todos los agentes 
involucrados. De esta visión más amplia del problema 
surge el proyecto CAPAS-Ciudad en Huesca (Aibar & 
Asún, 2017), enfocado a mejorar la calidad de vida me-
diante la actividad física, construyendo una ciudad más 
sostenible y activa desde diversos puntos de actuación.

Todos estos planteamientos tienen un único fin, 
mejorar los niveles de actividad física y hábitos de vida 
saludable para disminuir el sedentarismo y el sobre-
peso, contribuyendo a una juventud más activa y salu-
dable que se pueda aprovechar de todos los beneficios 
que la AF les brinda. A pesar de todo ello, año tras año 
podemos ver cómo las tasas de crecimiento de seden-
tarismo, sobrepeso y obesidad siguen creciendo. 

Este estudio revisa todos aquellos documentos de 
interés acerca de esta temática para, de esta manera, 
sintetizar toda la evidencia científica existente. Con 
ello, se pretende, por un lado, analizar y unificar cri-

terios para intentar poner fin a la gran disparidad de 
resultados que dificultan su comparación y la obten-
ción de conclusiones y, por otro lado, generar nuevas 
hipótesis y líneas de investigación que contribuyan a 
mejorar la asignatura de Educación Física y, por ende, 
un estilo de vida activo y saludable de los estudiantes.

Método

Se realiza una revisión bibliográfica de los estudios 
publicados que reflejan datos acerca del tiempo de 
compromiso motor en las clases de Educación Física. 
Así, encontramos estudios publicados desde 1993 has-
ta febrero del 2020. A partir de la revisión sistemática 
se pueden obtener ideas y conocer el estado actual de 
la temática en cuestión (Goris, 2015).

Como procedimiento de búsqueda se emplearon los 
principios de una revisión sistemática PRISMA (Moher 
et al., 2009), realizando una búsqueda en las siguien-
tes bases de datos: Dialnet, Google Scholar, Scopus, 
Redalyc y Pubmed. Los artículos fueron identificados 
utilizando las siguientes palabras clave: educación físi-
ca y tiempo de compromiso motor, nivel de actividad 
física o intensidad, en español, con sus respectivas tra-
ducciones al inglés (physical education y engagement 
motor time, level of physical activity e intensity) y al 
portugués (educação física y tempo de esforço físico, 
niveis de atividade física e intensidade).
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Registros cribados
N = 496

Abstracts excluidos N = 368
No full- text N = 11

Registros después de borrar
los duplicados. N = 643

Full- text
elegibles
N = 117

Total de estudios
incluidos
N = 65

Estudios añadidos desde referencias 
de artículos incluidos
N = 4

Full- text excluidos con razones
N = 49
No full- text N = 7

Dialnet = 61
Google Scholar = 374
Pubmed = 233
Scopus = 82
Redalyc = 61
N = 811

Títulos excluidos
N = 147

Estudios incluidos N = 61

Figura 1. Diagrama de flujo de los resultados 
bibliográficos.
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Como criterios de inclusión se establecieron los si-
guientes:

– Estudios llevados a cabo en las clases de Educación 
Física.

– Investigaciones con datos acerca de los niveles de 
compromiso motor o de actividad física diarios es-
pecificando las sesiones de Educación Física.

Como criterios de exclusión se establecieron los si-
guientes:

– Investigaciones que mencionan niveles de activi-
dad diaria, pero no especifican la sesión de Educa-
ción Física.

– Acceso restringido a la publicación.
– Investigaciones no escritas en castellano, inglés o 

portugués.
– Estudios duplicados.

En una primera búsqueda, mediante la combinación 
de los descriptores mencionados anteriormente, se 
identifican un total de 811 registros en las distintas 
bases de datos. Para ello se utiliza una combinación 
de las palabras clave con el operador booleano AND. 
Una vez eliminados los registros duplicados, excluidos 
aquellos que no tienen relación con nuestro objetivo y 
aplicados los criterios de inclusión, la suma total des-
ciende a 496 artículos. A partir de ellos, se realiza una 
primera lectura del título y resumen obteniendo un 
total de 117 trabajos, que finalmente quedan en 61 al 
aplicar los criterios de exclusión. Finalmente, al incluir 
4 artículos mencionados en referencias de estudios 
añadidos, la revisión sistemática contiene un total de 
65 artículos científicos.

Resultados

Los países donde se han realizado las investigacio-
nes tenidas en cuenta para esta revisión sistemática se 
pueden observar en la Tabla 1. Como se puede apre-
ciar, la gran mayoría de los estudios se lleva a cabo en 
España (N=27) y Sudamérica (N=17) siendo principal-
mente los países Brasil y Chile.

La producción de artículos vinculados al tiempo de 
compromiso motor en las clases de Educación Física en 
la última década es ascendente, como se puede obser-
var en la Tabla 2, teniendo un crecimiento mayor en 
los últimos años. Este aumento acontece en el mismo 
periodo de tiempo en el que existe un aumento impor-
tante en las tasas de inactividad física, sedentarismo, 
sobrepeso y obesidad, como se ha mencionado ante-
riormente. Posiblemente la preocupación por el au-
mento de estos valores haya provocado un repunte en 

el interés en esta línea de investigación. De la misma 
manera, los procedimientos utilizados para la obten-
ción de los datos son diversos. Como se puede obser-
var en la siguiente tabla, la mayoría de las investiga-
ciones, la mitad prácticamente, se realiza mediante la 
observación de las clases de Educación Física. 

Como ya se ha indicado anteriormente, la muestra 
de esta revisión sistemática se compone de 65 artícu-
los en los que han participado más de 6.000 escolares, 
tal y como se puede observar en la Tabla 4.

Para la extracción de los datos se ha tenido en cuenta 
el siguiente proceso de codificación: (1) autor/es; (2) 
año de publicación; (3) lugar del estudio; (4) muestra; 
(5) duración sesión y (6) instrumentos de recogida de 
la información. 

Tras la revisión se puede constatar la gran variedad 
de planteamientos a la hora de recabar los datos, lo 
que ha dificultado enormemente la comparación de 
estos. La problemática de su comparación se abordará 
en el próximo apartado. En la tabla 3 aparecen refleja-
dos todas investigaciones que componen esta revisión 
y sus principales conclusiones vinculadas a los datos 
de TCM y AFMV.

Tabla 1. Lugares donde se desarrollan las investigaciones.

Países/Continentes Nº de investigaciones Porcentaje

EE. UU. 6 9.23 %

Sudamérica 17 26.15 %

Asia 2 3.08 %

Oceanía 3 4.61 %

África 2 3.08 %

España 27 41.54 %

Resto de Europa 8 12.31 %

Total 65 100 %

Tabla 2. Investigaciones en función de los métodos utilizados.

Método utilizado Nº de investigaciones Porcentaje

Observación/SOFIT 31 47.69 %

FC 12 18.46 %

Acelerómetros 16 24.62 %

Revisión 6 9.23 %

Total 65 100 %
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Figura 2. Evolución de la producción científica
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Tabla 3. Clasificación de los documentos seleccionados para su análisis.

N Autor/año País Sujetos Duración Instrumento Resultados

1 Buce et al. (1993) EE. UU. 157 escolares de 5º grado 3.5 clases
40 min.

Frecuencia cardíaca 8.6 % AFMV
23.3 % actividad mínima
68.1 actividad sedentaria

2 Guedes & Guedes (1997) BR 144 aulas de 15 escuelas 40 min. Frecuencia cardíaca 31 % AFMV (moderada 16%y vigorosa 15%)
Diferencias ♂♀

3 Ammah (1998) Ghana Docentes en clases de 
14-50 alumnos

30 min. Observación
(ALT-PE)

20.1% TCM de docentes en formación
Pérdidas en transiciones 19%
Calentamiento 14.7%

4 Sierra et al. (1998)

ESP    -   -

Revisión Criterio valoración TCM
+80 excelente
60-80 bueno
40-59 regular
-40 Malo

5 Temple & Walkley (1999) AUS Escolares con y sin 
discapacidad intelectual 
leve. 24 sesiones

  -

Observación
(ALT-PE)

Tiempo real 59.3%
TCM 25.8 %
TCM con éxito 22.2 %
No existieron diferencias significativas entre 
alumnado con discapacidad y no discapacidad

6 Olmedo (2000) ESP
   -   -

Revisión Tiempo útil +80%
Tiempo disponible 70-80
TCM 50-60%
T. empleado tarea 25%

7 Magalhães et al. (2002) POR 120 escolares de Vila nova 
de Gaia

50 min. Acelerómetros 34 % en AFMV
Resultado llamativo fue que el porcentaje en el recreo 
fue superior.

8 Nader (2003) EEUU 814 escolares 50 min. Observación
(SOFIT)

T. real de sesión 66%
32% de AFMV

9 Wang et al. (2005) POR 28 escolares
7º grado

45 min. y 90 min. Frecuencia cardíaca T. real de sesión 70%
AFMV 45 min. 32%
AFMV 90 min. 31%

10 Hino et al. (2007) BR 16 clases 50 min. Observación
(SOFIT)

AFMV
26.3% caminando 
8.7 muy activos
TCM 35%
Diferencias entre sexos

11 Fernández-Revelles (2008) ESP 1 sesión 60 min. Observación Software 
(Fernández-Revelles, 
2003)

T. real 50 min. (83%)
Perdida desplazamientos 10 min. (17%)
TCM 15 min (25%)

12 Martín-Recio (2009) ESP 18 escolares
2 sesiones
4º ESO

  -
Observación TCM indagación 66%

TCM instrucción directa
44%

13 Pérez-Bonilla (2009) MEX 35 clases
3º y 4º de Primaria

50 min. Observación
(SOFIT)

T. real 74.6%
AFMV 40%
Tiempo “estar parado” 45% 

14 Jennings-Aburto et al. (2009) MEX 12 centros de 4º y 5º 
grado

50 min. Observación
(SOFIT)

T. real 80%
AFMV 29.2%

15 Jago et al. (2009) EEUU 585 escolares de 6º grado 45 min. FC 54-66% AFMV

16 Gao (2010) EEUU 225 escolares de 6º a 
8º grado

90 min. Acelerómetros AFMV 66.9%

17 Mersh & Fairclough (2010) UK 2 clases de 11-12 años 60 min. Observación
(SOFIT)

AFMV diferencias entre ♂59.7% y ♀ 46.1%

18 Campos-Mesa et al. (2011) ESP 24 escolares
2 sesiones

50 min. Observación Metodología descubrimiento guiado entre 60-80% y 
asignación tareas entre 40-59%

19 Marqués et al. (2011) POR 4 escolares de 6 
profesores durante 6 
sesiones

3 clases de 
45 min
3 clases de 
90 min

Observación
(SOFIT)

No existieron diferencias significativas entre 45 min. 
(60% AFMV) y 90 min (57%)

20 Sarradel et al. (2011) ESP 19 ♂ y 18 ♀ de 
secundaria

50 min. Frecuencia cardíaca AFMV 39.25% (50-85% FC de reserva)

21 Domingues et al. (2011) BR 29 y 27 escolares de 
institutos públicos y 
privados respectivamente.

50 min. Frecuencia cardíaca Tiempo real. Públicas 33.5 min. (67%) y privadas 30 
min. (60%) no existiendo diferencias significativas.
AFMV 42% y 39% superando 140 pulsaciones

22 Slingerland & Borghouts (2011) NL Artículos entre 1989-2009 
en inglés   -

Revisión AFMV 46.7%

23 Dudley et al. (2012) AUS 81 clases (27x3 
observaciones)

SOFIT con acelerómetros 
y pulsómetros

AFMV 56.9%
Diferencias en función de los contenidos y género

24 Martínez et al. (2012) ESP 52 escolares de Primaria 60 min. Acelerómetros AFMV 9.25%
AF Ligera 7.98% 
Act. Sedentarias 82.77%
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N Autor/año País Sujetos Duración Instrumento Resultados

25 Kremer et al. (2012) BR 272 escolares 50 min. Acelerómetros Tiempo real 71%
AFMV 32.7%
Diferencias ♂ 44.1% y ♀ 21%
Diferencia red pública 49.3% y privada 35.3%

26 Hall et al. (2012) MEX 64 estudiantes de 
Licenciatura

50 min. Observación
(SOFIT)

Medir antes y después de una formación específica. 
AFMV Antes 37.3%
Después 70.4%

27 Bassett et al. (2013) EE. UU. - - Revisión AFMV 23 min. o 38,3%

28 Coutinho et al. (2013) BR 6 alumnos (3 ♂ y 3 ♀)

  -

Frecuencia cardíaca TCM 30.3 %
Solo 10 % AFMV (Tiempo corriendo)
Diferencias entre ♂♀

29 Thompson et al. (2013) EE. UU. 154 clases de 3 niveles 
5º,7ºy 9º grado 

50 min. Observación
(SOFIT)

AFMV 54 % (5º o Primaria)
AFMV (51% en 7º)
AFMV (56% en 9º) 

30 Meyer et al. (2013) SUIZA 676 escolares de 9-11 
años

- Acelerómetros AFMV 32.8%

31 Gómez-Mármol & Sánchez-
Alcaraz (2014)

ESP 27 escolares de 6º 
Primaria

60 min. Observación Instrucción directa 35.5%
Indagación 47%

32 Ferreira et al. (2014) POR 191 escolares entre 12 y 
17 años

90 min. Acelerómetros AFMV 28%
Diferencias entre ♂
y ♀ aumentando con la edad

33 Chen et al. (2014) CHINA 67 escolares de 6º grado 20 y 43 min. Frecuencia cardíaca AFMV 38.4

34 Frago (2015) ESP 220 escolares Acelerómetros AFMV 22%

35 Viciana et al. (2015) ESP 337 escolares (211♂ y 
183 ♀ de 13-16 años)

60 min. Acelerómetros TCM 52.5%
AFMV 26.9

36 Yanci et al. (2016) ESP 264 escolares de 1º,2ºy 3º 
de Primaria. 176 sesiones

50 min. Observación
(TiPEF)

TCM 42.8%

37 Molina-García et al. (2016) ESP 189 escolares (♀ un 
60.8% y edad media 
16.3 años)

55 min. Acelerómetros AFMV 21.5%
Diferencias entre ♂♀

38 Costa (2016) ESP Grupos de 2º, 3º y 4º ESO 60 min. Observación Tiempo real 79%
TCM medio 40.9%
Descubrimiento 44.4%
Mando directo 41.2%
Asignación tareas 37.2%

39 Hollis et al (2016) - 8 estudios
4 observación y 4 
acelerómetros en Primaria

Revisión 2005-2014 
Primaria

AFMV media 34.2%
mediante observación 57.6%
Acelerómetros 32.6%

40 Cheval et al. (2016) SUIZA 105 clases de 5-7º grado 90 y 45 min. Acelerómetros AFMV 40.76%

41 Hall et al. (2017) MEX 19 clases docentes EF y 19 
de estudiantes de CAFD 
con formación específica 

50 min. Observación
(SOFIT)

Tiempo real sesión
Estudiantes EF 77%
Docentes 66%
AFMV
Estudiantes 47.8%
Docentes 25%

42 Molina et al. (2017) ESP 516 sesiones 45, 60 y 90 min. Observación
(EGTAM)

Tiempo real 80.2%
TCM 45 min. 42.3%, 60 min. 49% y 90 min. 45.9%
A partir de 2º se constata un incremento progresivo.

43 García & Ruiz (2017) ESP 120 escolares de 1º, 3º, 4º 
de ESO y 1º BACH

50 min. Observación Tiempo real 69.72% no encontrándose diferencia por 
deportes ni nivel educativo.
TCM 48.22%
Tiempo empleado tarea 36.78%

44 Martínez-Hita & García-Cantó 
(2017)

ESP 8 sesiones de 8 centros 
educativos (públicos/
privados y monolingües o 
bilingües) 

60 min. Observación sistemática 
(Ramírez, et al. 2006)

Tiempo real 75%
TCM monolingües 50%
TCM bilingües 38%
Siendo de más a menos
Centros públicos monolingües, privados monolingües, 
públicos bilingües y privados bilingües

45 Coral et al. (2017) ESP 15 docentes de Primaria y 
Secundaria

- Observación TCM en EF bilingüe 41.86%

46 Muñoz et al. (2017) ESP 72 ♂ y 94 ♀ de 1º, 2º, 3º, 
4º ESO y 1º BACH

60 min. Observación sistemática TCM 50%
Oscilación 45-55%, los niveles superiores 4º y 1º 
BACH mayores tiempos que el resto. 
Información inicial 19.58%

47 Hollis et al. (2017) - 28 estudios
12 observación
7 acelerómetro
5 FC
4 podómetros en 
enseñanza media y 
secundaria

  -

Revisión en secundaria AFMV media 40.5%
Enseñanza media 48.6%
Secundaria 35.9%
Mediante
Acelerómetros 34.7%
Observación 44.4%
FC 43.1%
Podómetros 35.9%
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Discusión

El objetivo principal de este estudio fue el de revisar 
todos aquellos documentos de interés acerca de esta 
temática para sintetizar, reflexionar y unificar crite-
rios, intentando poner fin a la gran disparidad de cri-
terios y crear una base de conocimiento a partir de la 
cual dar comienzo a futuras investigaciones. 

Como se ha podido comprobar en la Figura 2, existe 
un aumento de las producciones científicas vinculadas 
a esta temática y esto puede ser debido al creciente 
interés por frenar las altas tasas de inactividad física, 

N Autor/año País Sujetos Duración Instrumento Resultados

48 Flores et al. (2017) MEX 189 escolares
96 ♂ y 93 ♀ de 5º y 6º 
Primaria 

50 min. Observación
(SOFIT) y podómetros

Se deduce tiempo real 75%
AFMV 18.1
TCM 46.1 (AFMV + caminar)

49 Maziero et al. (2017) BR 100 sesiones de 
secundaria

50 min. Acelerómetros TCM 63 %
AFMV 23.8% ♂
AFMV 16.9% ♀

50 Hall-López et al. (2018) MEX 87 sesiones (75 de 
Primaria y 12 de 
Secundaria)

50 min. Observación
(SOFIT)

AFMV Primaria 43.5 %
AFMV Secundaria 37.2 %

51 Moral (2018) ESP 43 ♂ y 37 ♀ de 6º 
Primaria de 26 centros   -

Frecuencia cardíaca AFMV 21.3%
con valores similares en ♂ ♀ (21.1 y 21.5 
respectivamente)

52 Aránguiz et al. (2018) MEX Clases de 7º año de 4 
centros

90 min. Observación TCM 26.68%

53 Rocamora et al. (2018) ESP 2 grupos de Primaria 45 min. Acelerómetros Modelo de Educación deportiva
AFMV 27.2 % TCM 53%
No diferencias ♂ ♀
Instrucción directa 
AFMV 26.6% TCM 51%
Diferencias ♂ ♀

54 Tanaka et al. (2018) JAPON 221 ♂ y 181 ♀ de 
Primaria   -

Acelerómetros AFMV 27.3%
Pequeñas diferencias ♂♀
Diferencias en edad y contenido

55 Villalba & Estapé (2018) ESP 23 universitarios (23 ♂ 
y 4♀)

60 min. Observación Contenido habilidades gimnásticas
Asig. Tareas 22.95%
Grupos reducidos 12.95%

56 López-Taveras & Moya-Mata 
(2019)

ESP 38 escolares de 1º y 5º 
curso de Primaria

45 min. Observación sistemática Tiempo real 78%
TCM 28.53% (equilibrios)
TCM 27.05% (atletismo)

57 Ruiz et al. (2019) ESP 6 sesiones de Primaria 60 min. Observación Tiempo real 72%
TCM 35%
No existen diferencias significativas ♂♀ ni de 
contenidos 

58 Hellín et al. (2019) ESP 8 sesiones 60 min.
Frecuencia cardíaca

AFMV 35.06% (+130 pulsaciones)
Fútbol 37.77 %, bádminton 30.27%, resistencia 
31.28%, habilidades motrices 40.87%

59 Fernández (2019) ESP 20 escolares de 1º ciclo de 
Primaria

45 min. Observación TCM 54.29%
Sesiones 1ª horas menor TCM 

60 Retamal-Valderrama, et al. (2019) CHILE 14 sesiones de 6-10 años 
de 3 docentes

90 min. Observación
(SOFIT)

AFMV 32 %

61 Vian et al. (2019) BR 11 sesiones, 1 escolar de 
13-14 años

45 min. Frecuencia cardíaca Tiempo real 69%
TCM 51%
AFMV 31%

62 Salvador-García et al. (2019) ESP 2 grupos de secundaria 50 min. Acelerómetros AFMV AICLE 35.15%
AFMV monolingüe 30.33%
Diferencias entre ♂♀

63 Moral, Martínez &Tobal (2020) ESP 58 escolares 32 ♂ y 26 ♀ 
de 12 años

  - Frecuencia cardíaca AFMV 18.77% (+50% FC reserva)
♂ más activos en los recreos que ♀

64 Mayorga-Vega et al. (2020) CHILE 156 escolares 87 ♂ y 69 
♀ de 12-15 años

75 o 90 min. Acelerómetros TCM 60.1% AFMV 10.5%
Diferencias significativas ♂ (61.2) y ♀(58.5)

65 Tuesta-Roa et al. (2020) CHILE 128 escolares 64 ♂ y 64 
♀ entre 8-9 años

90 min. Acelerómetros TCM 56.2%
AFMV 46.1%

TCM= Tiempo de compromiso motor. AFMV= Actividad física moderada y vigorosa. ♂=Varón ♀=Mujer.

Tabla 4. Valores medios de TCM en función del procedimiento 
de obtención de los datos.

Instrumentos % TCM Desv. Típica

Acelerómetros 27.98 13.62

Acelerómetros* 27.74 4.92

Frecuencia cardíaca 27.9 11.58

Frecuencia cardíaca* 31.08 7.5

Observación 41.33 11.2

Observación * 43.38 9.90

Total 36.35 12.51

*Valores medios eliminando aquellas investigaciones con resultados muy 
alejados de los valores medios.
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sedentarismo, sobrepeso y obesidad con las que nos 
encontramos (Estudio Aladino, 2019), una tendencia 
negativa, que no se ha podido revertir y que todo pa-
rece indicar que seguirá agudizándose en los próximos 
años, como no se tomen medidas para impedirlo.

Para conocer más acerca de los niveles de actividad 
física existen gran cantidad de planteamientos y diver-
sos instrumentos de recogida de la información. Bap-
tista (2014) clasifica los métodos existentes en dos 
categorías: (1) los test de laboratorio, donde se pueden 
encontrar la calorimetría directa e indirecta y agua do-
blemente marcada y (2) los test de campo, que a su vez 
se dividen en subjetivos (diarios y cuestionarios) y ob-
jetivos (podómetros, medidores de frecuencia cardía-
ca, acelerómetros y observación directa/sistemática).

Cada uno de los instrumentos y técnicas menciona-
dos para mediar y evaluar la AF tiene sus ventajas e 
inconvenientes, pero independientemente del método 
utilizado para cuantificar la AF, este debe cumplir al 
menos cuatro cualidades básicas: debe de ser válido, 
fiable, práctico y no reactivo, es decir, que no provoque 
cambios en la conducta en el proceso de medición (Mo-
ral, 2015). A pesar de cumplir estos requisitos todas 
las investigaciones seleccionadas, es necesario señalar 
que en la mayoría de los casos su análisis se reduce a 
días o sesiones concretas y son pocos los estudios que 
realizan un análisis más prolongado en el tiempo. De 
ahí la importancia de realizar una revisión que recoja 
y ponga en común todos los valores publicados hasta 
el momento.

Todas las investigaciones seleccionadas se encuen-
tran enmarcadas dentro de los test de campo median-
te datos objetivos. En este grupo, los más utilizados, 
por orden, son: observación directa, acelerómetros y 
medidores de frecuencia cardiaca. A su vez, en la utili-
zación de los distintos instrumentos los criterios utili-
zados pueden ser diferentes al analizar el TCM o bien 
AFMV. A continuación, se analizará los procedimien-
tos llevados a cabo en los diferentes estudios.

Siguiendo un orden y atendiendo al número de es-
tudios en la que se utiliza los diferentes instrumentos 
se puede apreciar cómo la observación directa y siste-
mática es la más utilizada de los diferentes procedi-
mientos para la obtención de la información (Tabla 2). 
Por un lado, se analiza el TCM (tiempo de compromiso 
motor) de las clases mediante la observación directa 
de uno o varios investigadores, bien en directo, o bien 
tras la grabación en video de las sesiones. Del mismo 
modo, también se encuentran diferentes instrumentos 
para la valoración del TCM a partir del procedimiento 
de observación directa y sistemática. Uno de ellos es 
el denominado ALT-PE (Academic Learning Time in 
Physical Education o Tiempo Académico de Apren-

dizaje en Educación Física) acuñado así por Temple y 
Walkley (1999). En este instrumento se divide la clase 
de Educación Física en tiempo total de clase, tiempo de 
explicaciones, tiempo de compromiso motor y tiempo 
de compromiso apropiado o con éxito (tiempo de com-
promiso motor en el que además se cumplen los obje-
tivos). Otro de los instrumentos utilizados por Yanci, 
et al. (2016) es la herramienta de observación TiPEF 
(Tiempo invertido en la Práctica de Educación Física). 
Esta herramienta está compuesta por cuatro criterios 
(curso, hora de práctica, tipo de sesión y tiempo de 
compromiso motor) y 19 categorías.

Molina et al. (2017) utilizan la escala EGTAM (Es-
cala de Gestión del Tiempo en función de la Actividad 
Motriz), la cual reúne 13 categorías atendiendo a los 
factores más influyentes recogidos en la literatura.

Otros estudios, como Martínez-Hita y García Can-
tó (2017) realizan el análisis del tiempo de la sesión 
a partir de la observación, teniendo como referencia 
las categorías establecidas por Piéron (1999) y las di-
rectrices metodológicas para su posterior análisis de 
Ramírez et al. (2006). En esta misma línea, Fernández-
Revelles (2003, 2008) elabora un instrumento a partir 
de un software de ordenador siguiendo también a Pié-
ron (1999), denominado “Competencia Docente Tiem-
po”, con el fin de facilitar y estandarizar las categorías 
de tiempo observadas. En cambio, el instrumento más 
utilizado dentro del procedimiento de observación es 
la herramienta SOFIT (System for Observing fitness 
and Instruction Time), elaborada por McKenzie, Sallis 
y Nader (1991). En la evaluación SOFIT se usan una 
serie de códigos para clasificar los niveles de actividad, 
siendo: 1) acostado, 2) sentado, 3) parado, 4) caminan-
do, y 5) muy activo. Esta herramienta no solo se ha 
convertido en el instrumento más utilizado dentro de 
este grupo, sino que, además, suma casi los mismos 
estudios (13) que las otras alternativas, como son los 
12 de la frecuencia cardiaca y los 16 de los aceleróme-
tros (Tabla 2). La causa por la que un mayor número 
de estudios optan por este método puede ser debido a 
su fiabilidad y accesibilidad, ya que apenas supone un 
coste económico respecto al resto de instrumentos y 
cualquier docente e investigador puede plantearse este 
procedimiento para evaluar sus sesiones. 

En el lado opuesto se encuentran los acelerómetros, 
el instrumento más utilizado debido a su alta fiabili-
dad a pesar de su elevado coste. Esta herramienta per-
mite conocer los niveles de actividad física de los estu-
diantes a lo largo de toda la jornada escolar e incluso 
fuera de ella, lo que sería imposible realizar a través de 
medios como la observación. Además, esto tiene una 
gran importancia, ya que ha permitido conocer que 
para muchos de los escolares las horas de Educación 
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Física son las únicas que realizan alguna actividad de-
portiva (Informe Eurydice, 2013).

Atendiendo ahora a los estudios que se han realiza-
do mediante acelerómetros, podemos observar distin-
tas formas de interpretar sus resultados. Por un lado, 
aquellos que estiman el gasto energético a partir de 
los valores recogidos por los acelerómetros y, por otro, 
aquellos que permiten clasificar y categorizar distintos 
tipos de intensidad.

La información de los acelerómetros se expresa en 
Counts por minuto, también denominados Cuttoffs 
Points, que permiten clasificar la intensidad de la ac-
tividad de los sujetos en sedentaria, ligera, moderada, 
vigorosa y muy vigorosa. De esta manera, encontra-
mos diferentes criterios:

a) Puyau et al. (2004) establece los puntos de corte 
en: sedentario de 0-99 counts por min.; actividad ligera 
de 100-1499 counts por min.; y ≥ 1500 counts por min. 
actividad moderada y vigorosa actividad física (Gao, 
2010).

b) Andersen et al. (2006) utilizan los siguientes: 0 a 
499 para actividad sedentaria, 500 a 1999 para ligera, 
2000 a 2999 para moderada, 3000 a 4499 para vigoro-
sa y 4500 - 32767 muy vigorosa (Martínez et al., 2012)

c) Evenson et al. (2008) establecen los puntos de 
corte en: 0-25 actividad sedentaria, 26-573 actividad 
ligera, 574-1002 actividad moderada y más de 1003 
actividad vigorosa; en este caso la medición se reali-
za en periodos de 15 segundos (Molina-García et al., 
2016; Rocamora et al., 2018).

d) Trost et al. (2011) establecen los siguientes nive-
les: nivel sedentario de 0-100, nivel de AF ligera 101-
2295 y más 2296 nivel de AFMV (Mayorga-Vega et al., 
2020).

e) Kremer et al. (2012) establecen los siguientes: ac-
tividades sedentarias (0-100), ligeras (101-2000), mo-
deradas (2001-4999), vigorosas (5000-7999) y muy 
vigorosas (>8000).

Como se puede apreciar en los valores anteriores, 
parece que existe una cierta tendencia a ser cada vez 
menos exigente con el umbral para alcanzar esa AFMV, 
convirtiéndose en ese valor óptimo que, por sus benefi-
cios para la salud, tanto persiguen los resultados de las 
investigaciones. Por tanto, se coincide con Calahorro et 
al. (2015) en que no existe uniformidad en los criterios 
técnicos empleados respecto a los puntos de corte.

Otro de los instrumentos más utilizados fue la me-
dición mediante frecuencia cardíaca. Al igual que en 
los instrumentos anteriores, también encontramos 
distintos criterios a la hora de analizar qué actividad es 
considerada AFMV. Se pueden agrupar en cuatro gran-
des grupos, en función del procedimiento de análisis 
de los pulsómetros:

a) Utilizar la frecuencia cardíaca como indicador de 
la intensidad. Así, se pueden encontrar estudios como 
el de Jago et al. (2009), en el que se marca un míni-
mo de 140 pulsaciones por minuto para una AFMV, 
o Wang et al. (2005), quienes establecen más de 139 
para una actividad moderada y más de 159 para una 
vigorosa. Otros estudios, como el de Guedes y Guedes 
(1997) lo hicieron de manera similar, estableciendo los 
siguientes umbrales: intensidad muy baja menor a 119 
latidos por minuto, intensidad baja de 120 a 149, mo-
derada de 150 a 169 y elevado-alta mayor a 170. Como 
se puede comprobar, bastante alejados de los valores 
anteriores.

b) A partir de la Frecuencia Cardíaca Máxima (FC-
Máx). Se establecen umbrales de trabajo para clasificar 
la intensidad. Coutinho et al. (2013) lo realizan me-
diante 5 umbrales de trabajo: Zona 1 (50% a 60% da 
FCMáx); Zona 2 (61% a 70% da FCMáx); Zona 3 (71% 
a 80% da FCMáx); Zona 4 (81% a 90% de FCMáx) y 
Zona 5 (91% a 100% da FCMáx).

c) Mediante la Frecuencia Cardíaca de Reserva. Al 
igual que en casos anteriores, se pueden observar dis-
tintas fórmulas para interpretar estos datos. Sarradel 
et al. (2011) establecen valores para una AFMV entre 
el 50-86% FCres, Hellín et al. (2019) lo hacen entre un 
40-89%, mientras que Moral et al. (2018, 2020) plan-
tean intensidades mayores al 50% FC de reserva.

d) Determinar MET (Metabolic equivalent of task) 
o equivalente metabólico para realizar una actividad, 
siendo igual o mayor de 4 una AFMV y menor de 1.5 
una actividad sedentaria (Chen et al., 2014).

Cada uno de los diversos instrumentos y técnicas 
mencionadas hasta ahora para registrar y evaluar los 
niveles de actividad física tienen sus ventajas e incon-
venientes, lo que supone que unos serán más adecua-
dos para unos contextos y propósitos que otros (Trost, 
2007). Por ello, empiezan a aparecer los estudios que 
realizan planteamientos mixtos que incorporan dos de 
los instrumentos para obtener resultados más comple-
tos (Dudley et al., 2012; Flores et al., 2017).

En lo expuesto anteriormente se hace referencia a 
la forma de obtener la información, pero a la hora de 
su exposición también existen ciertas diferencias a 
tener en cuenta, lo que no facilita la comparación de 
los datos. Por un lado, existen estudios que hacen re-
ferencia a TCM, que es el tiempo que los escolares se 
encuentran en movimiento independientemente de la 
intensidad. Otros estudios lo hacen de AFMV, que son 
aquellas actividades que superan un cierto umbral de 
intensidad atendiendo a los criterios mencionados an-
teriormente. Por otro lado, algunos estudios exponen 
sus datos en porcentajes, pero otros lo hacen en mi-
nutos, dificultando su comparación, ya que se pueden 
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encontrar sesiones de Educación Física de distintos 
tiempos, siendo 45, 50, 60 y 90 los minutos las más 
habituales.

Como se puede comprobar, son numerosos los ins-
trumentos utilizados para medir el TCM y la AFMV en 
las clases de Educación Física. De igual modo, se en-
cuentran una gran diversidad de procedimientos para 
analizar los datos obtenidos en las investigaciones. Esta 
variabilidad de instrumentos, procedimientos y exposi-
ción de los datos hace muy complicado la comparación 
entre estudios. Aun así, se pretende con los estudios 
seleccionados obtener conclusiones a pesar del riesgo y 
dificultad al intentar buscar datos comunes para poder 
analizar y realizar una comparativa posterior.

En relación con los datos planteados en el presen-
te estudio, se puede observar cómo los datos medios 
(36.35%) se encuentran bastante alejados de las reco-
mendaciones del 50% de Organismos Nacionales e In-
ternacionales entre los que se encuentran el Departa-
ment of Health and Human Services (2010), Ministerio 
de Educación Ciencia Cultura y Deporte (MECD, 2014) 
y National Association for Sport and Physical Education 
(NASPE, 2015), entre otros.

En cambio, se encuentran porcentajes de AFMV si-
milares a las revisiones de Basset et al. (2013), de un 
38.3%, y Hollis et al. (2016 y 2017), con un 34.2% y 
40.5% en la etapa de Primaria y Secundaria, respec-
tivamente. Es cierto que en un caso se está compa-
rando TCM y en otro AFMV, pero, como se ha podido 
comprobar a lo largo de la elaboración del artículo, en 
muchos de los casos, principalmente en los estudios 
que se utilizaba la observación como procedimiento de 
obtención de los datos, los términos de AFMV y TCM 
son similares.

En función de los instrumentos utilizados se obser-
van valores inferiores en cuanto a los instrumentos de 
acelerometría (27.98%) y frecuencia cardíaca (27.9%) 
respecto a Hollis (2016, 2017), mientras que exis-
ten valores similares en los estudios de observación  
con un 41.33% en nuestro estudio frente al 44.4% de 
Hollis (2017).

Por el contrario, se puede apreciar una mejoría en 
los valores obtenidos en las investigaciones más re-
cientes, confirmándose unas sesiones más activas 
entre el 50-60% de TCM (Mayorga-Vega et al., 2020; 
Tuesta-Roa et al., 2020), pero lo realmente interesante 
es la mejoría de los valores de actividad cuando el pro-
fesorado ha recibido una formación o está conciencia-
do de la importancia de la necesidad de movimiento 
en las clases de Educación Física (Hall et al., 2017) con 
mejoras del 23% de AFMV.

Al igual que ha existido una evolución positiva en los 
valores de TCM en los últimos años, también han va-

riado los objetivos de estudio en las investigaciones en 
función de los retos y necesidades de la asignatura en 
cada comento. De esta forma, se podrían diferenciar 
tres etapas: una primera, caracterizada por el conoci-
miento en sí de la asignatura. En este periodo los obje-
tivos prioritarios eran analizar cuál era el tiempo real 
de las sesiones, el TCM o tiempo empleado a la tarea. 
Una segunda etapa, en la que se comienza a plantear 
cómo afectan los distintos estilos de aprendizaje al 
tiempo de las sesiones (Martín-Recio, 2009; Campos-
Mesa et al., 2011; Gómez-Mármol & Sánchez-Alcaraz, 
2014; Costa, 2016). Por último, una tercera etapa más 
especifica, en la que se pretende conocer el TCM de 
cada uno de los contenidos (Villalba & Estapé, 2018; 
López-Taveras & Moya-Mata, 2019; Hellín, et al., 
2019) y cómo está afectando la introducción del bilin-
güismo a la asignatura de Educación Física (Martínez-
Hita & García-Cantó, 2017; Coral et al., 2017; Salva-
dor-García et al., 2019, Salvador-García et al., 2020).

Por último, es necesario mencionar que la revisión 
tiene alguna limitación, como pudiera ser la no utili-
zación de la base de datos Web of Science (WOS) con 
el fin de reducir el sesgo anglosajón que posee este 
metabuscador. Además, cabe mencionar el problema 
en la interpretación de los resultados, debido funda-
mentalmente a la heterogeneidad de los diseños en los 
estudios primarios.

Conclusiones

Atendiendo a los datos anteriormente expuestos, se 
puede comprobar que no se están cumpliendo las re-
comendaciones de al menos el 50% del TCM (DHHS, 
2010; MECD, 2014; NASPE, 2015) y de 30 minutos 
de AFMV (Pate et al. 2006; Laguna et al., 2011) en las 
clases de Educación Física. Es necesario señalar que la 
asignatura de Educación Física ha sufrido un cambio 
de paradigma en los últimos tiempos, dando entrada 
en su currículo a otro tipo de contenidos (primeros 
auxilios y nutrición entre otros), que se alejan de la vi-
sión anatómico-fisiológica y de instrucción del cuerpo 
humano por la que se regía la Educación Física hasta 
hace unos años. A pesar de ello, la escuela se convierte 
en un elemento fundamental para inculcar y concien-
ciar a niños y adolescentes de la importancia de una 
vida activa y saludable, siendo la asignatura de EF la 
que más promueve la AF en la jornada escolar (Moral, 
2015). Además, en muchos casos es la única oportu-
nidad que tienen los escolares de realizar un mínimo 
recomendado de AF a lo largo del día.

En cuanto a la publicación de los resultados es re-
comendable la expresión del TCM en tanto por cien 
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(%), ya que la publicación de tiempos en minutos y 
segundos con la variedad de tiempos totales de sesión 
dificulta su comparación posterior. Del mismo modo, 
debería ser imprescindible resaltar algunos aspectos, 
como pudieran ser la etapa educativa, duración de las 
sesiones y planteamiento metodológico seguido para 
la obtención de los resultados con el fin de facilitar 
la comparación posterior de los datos. En cuanto a la 
evaluación SOFIT, sería aconsejable distinguir entre 
AFMV y AFV para que exista una distinción real con el 
término de TCM.

Por otro lado, siguiendo la línea marcada anterior-
mente por Calahorro et al. (2015) sobre la no existen-
cia de uniformidad dentro de los criterios de acelero-
metría, se plantea la necesidad de que estudios pos-
teriores comparen los distintos métodos de obtención 
de datos y procedimientos de análisis, buscando es-
tablecer similitudes y equiparaciones entre los resul-
tados obtenidos con el fin de crear puentes comunes 
con los que poder comparar los datos recogidos en los 
distintos métodos y procedimientos de una manera 
válida y fiable.

Por último, es necesario apostar por una formación 
adecuada de los futuros docentes y del profesorado 
con el fin de incrementar los niveles de TCM y AFMV 
en las clases de Educación Física. Como se ha podido 

comprobar en los distintos estudios, el factor princi-
pal para la mejora de la intensidad en las sesiones es 
una buena planificación por parte de los especialistas 
de EF (Marques et al., 2011; Hall et al., 2012; Hall et 
al. 2017).

  
Aplicaciones prácticas

La revisión de la literatura efectuada en el presente 
trabajo confirma la necesidad de continuar investigan-
do acerca de las variables que puedan estar afectando 
al TCM en las sesiones de Educación Física. Además, 
se debería seguir trabajando en el planteamiento de 
intervenciones centradas en mejorar el tiempo de 
compromiso motor en las sesiones de Educación Físi-
ca, de acuerdo el camino iniciado por las UDA (MECD, 
2014). Por último, teniendo en cuenta que con la legis-
lación actual solo se realizan dos sesiones semanales 
de Educación Física en la mayoría de las comunidades 
autónomas, y el proceso de introducción de la tercera 
hora no avanza a la velocidad esperada, sería necesario 
desarrollar desde los centros educativos programas de 
práctica de actividad física y deportiva que contribu-
yeran y compensaran el déficit generado en el horario 
escolar.
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