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Resumen

Objetivo: el presente estudio tuvo como objetivo di-

señar y validar una escala para evaluar en profesores 

de Educación Física el uso responsable de las pruebas 

de condición física relacionadas con la salud. Método: 

participaron un total de 374 docentes de secundaria 

(266 hombres y 108 mujeres) de centros educativos per-

tenecientes a las ocho provincias andaluzas, con edades 

comprendidas entre 24 y 67 años (41.92 ± 9.24 años). 

Resultados: en primer lugar, se diseñó un instrumento 

de 26 ítems, que obtuvo valores de correlación ítem-

total ≥ .35, exceptuando 5 ítems. Posteriormente, se 

evaluó la estructura interna de la escala, resultando esta 

pertinente. El análisis estadístico de los ítems y el pos-

terior análisis factorial exploratorio dio como resultado 

cinco factores (orientación del resultado, uso de estilos 

participativos, el enfoque educativo, rigor metodoló-

gico y refuerzo positivo), con correlaciones positivas y 

significativas, constatadas mediante análisis factorial 

confirmatorio, pruebas de invarianza factorial, así como 

de fiabilidad y validez convergente y discriminante. Los 

resultados del análisis de propiedades psicométricas de 

la escala fueron adecuados y permitieron ofrecer un ins-

trumento ad hoc de 15 ítems, con moderados valores de 

validez y fiabilidad, acreditando su utilidad para valorar 

en profesores de Educación Física el uso responsable de 

las pruebas de condición física en sus clases.

Palabras clave: condición física, enseñanza, evaluación 

formativa, adolescentes, capacidad cardiorrespiratoria.

Abstract

Objective: The aim of this study was to design and 

validate a scale that would allow the evaluation in 

Physical Education teachers the responsible use of 

physical fitness tests related to health. Method: The 

sample was composed of 374 secondary school teachers 

(266 men and 108 women), from educational centers 

belonging to the eight Andalusian provinces, aged 

between 24 and 67 years (41.92 ± 9.24). Results: Firstly, 

a 26-item instrument was designed, which obtained 

item-total correlation values of ≥ .35, except for 5 items. 

Then, the internal structure of the scale was evaluated 

and proved to be relevant. The statistical analysis of the 

items and the subsequent exploratory factor analysis 

resulted in five factors (orientation of the result, use 

of participatory styles, the educational approach, 

methodological rigor, and positive reinforcement), 

with positive and significant correlations, confirmed 

by confirmatory factor analysis, factor invariance tests, 

as well as reliability and convergent and discriminant 

validity and reliability. The results of the analysis of 

psychometric properties of the scale were moderate 

and allowed us to offer a valid and reliable 15-item an 

ad hoc instrument, with adequate values of validity 

and reliability, proving its usefulness the evaluation 

in Physical Education teachers the responsible use of 

physical fitness tests in their classes.

Key words: physical fitness, teaching, formative 

evaluation, teenagers, cardiorespiratory capacity.
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La condición física (CF) es la capacidad de realizar 
actividad física, y tiene en cuenta toda la gama de 
cualidades fisiológicas y psicológicas (Ortega et al., 
2008). La evaluación de la CF es fundamental, ya que 
se puede considerar una medida integrada de gran 
parte de las funciones del cuerpo y al mismo tiempo 
un marcador importante de salud, especialmente en 
edades tempranas, por los cambios que se producen 
a estas edades y las consecuencias que tienen en la 
edad adulta (Ortega et al., 2008). En este contexto, el 
entorno educativo es un espacio favorable para el de-
sarrollo de hábitos saludables y detectar posibles pro-
blemas de salud. Por tanto, la evaluación de la CF en 
el ámbito escolar, especialmente durante las clases de 
Educación Física (EF), es un contenido tradicional en 
los currículos educativos de países europeos y nortea-
mericanos (Forest et al., 2018; Hastie, 2017; Keating 
et al., 2013). En España, el Real Decreto 1105/2014, 
de 26 de diciembre, por el que se establece el currí-
culo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y 
del Bachillerato, contempla la promoción de la salud y 
el desarrollo de la competencia motriz como las fina-
lidades educativas de la EF en educación secundaria. 
En esa línea, la normativa que desarrolla la Ley Or-
gánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE) en las comunidades autónomas aluden de 
forma explícita al desarrollo y evaluación de la CF en 
sus elementos curriculares, si bien es cierto que el tra-
tamiento educativo de este contenido supone todavía 
uno de los retos de la EF en pro de la salud del alumna-
do (Pastor et al., 2016). 

Según Bouchard et al. (2012), los componentes de 
la CF relacionada con la salud son la capacidad mus-
cular, motora, cardiorrespiratoria y la composición 
corporal. La capacidad cardiorrespiratoria y muscular, 
junto con la composición corporal, son componentes 
prioritarios de la CF relacionada con la salud, debido 
a su validez predictiva de la misma (Ruiz et al., 2009). 
Un correcto desarrollo de estas capacidades se asocia 
con un perfil metabólico-lipídico saludable, una mayor 
sensibilidad a la insulina y tolerancia a la glucosa, una 
reducción de la presión arterial, una mayor densidad 
ósea, una composición corporal saludable y un mayor 
rendimiento cognitivo y académico en adolescentes 
(Ruiz-Ariza et al., 2017; Ruiz et al., 2016; Smith et 
al., 2014). De ahí la importancia de detectar niveles 
poco saludables de capacidad cardiorrespiratoria, ca-
pacidad muscular y composición corporal en jóvenes 
en edad escolar (Ruiz et al., 2016). Para ello se cuenta 
con una batería de pruebas de CF relacionada con la 
salud, la ALPHA-fitness test battery (Ruiz et al., 2011), 

financiada con fondos europeos que ha demostrado su 
fiabilidad, viabilidad y seguridad para ser aplicada por 
el docente de EF en los centros educativos, tal y como 
recomienda la Comisión Europea (España-Romero et 
al., 2008). Además, recientemente están proliferando 
estudios de alto rigor científico con puntos de corte re-
lacionados con la salud en las pruebas que componen 
esta batería para población escolar (Castro-Piñero et 
al., 2017, 2019; Ruiz et al., 2016).

Un aspecto que ha aumentado la preocupación sobre 
los niveles de CF basados en la salud de los estudiantes 
fue el aumento progresivo del sobrepeso y la obesidad 
en los jóvenes durante las últimas dos décadas (Ogden 
et al., 2016). Sin embargo, la evaluación de la CF en el 
entorno educativo es un elemento controvertido del 
currículo de EF, preocupando su posible efecto des-
motivador en los estudiantes con bajo rendimiento 
físico (Grao-Cruces et al., 2020; Jaakkola et al., 2013; 
Wiersma & Sherman, 2008). Dentro de este colectivo 
se encuentran presumiblemente los estudiantes con 
sobrepeso y obesidad, cuyos niveles promedios de CF 
suele ser inferior al de sus pares sin exceso de peso 
(Martínez-López, de la Torre-Cruz, Suárez-Manzano 
& Ruiz -Ariza, 2017; Palomäki, Heikinaro-Johansson 
& Huotari, 2015). Existe preocupación por las conse-
cuencias negativas a nivel psicológico que las pruebas 
de CF podrían tener entre el alumnado con exceso de 
peso si el contenido no se trata adecuadamente (Lo-
dewyk & Sullivan, 2016; Martínez-López, Grao-Cru-
ces, Moral-García & De la Torre Cruz, 2013).

En este sentido, el debate sobre los diferentes enfo-
ques para aplicar estas pruebas en el entorno educati-
vo, que no es nuevo, sigue vigente actualmente (Cale 
et al., 2007; Corbin et al., 1995; Rowland, 1995). Algu-
nos investigadores sugirieron suspender las pruebas 
de CF de las programaciones docentes de EF (Rowland, 
1995), alegando que el uso de estas pruebas se vincu-
laba al rendimiento físico, cuando la tendencia era una 
EF orientada a la salud (Corbin et al., 1995; Rowland, 
1995). Otros estudios propusieron centrarse en los 
aspectos educativos que podrían aportar las pruebas 
de CF y vincularlas a la enseñanza de las mismas, la 
interpretación de sus resultados, su repercusión sobre 
la salud y los medios para la mejora de las capacidades 
que evalúan (Cale & Harris, 2002; Corbin & Pangrazi, 
1993; Ratliffe & Ratliffe, 1994) dentro de una EF in-
tegral (Rowland, 1995). En línea con esta última pers-
pectiva, diversos autores han elaborado una serie de 
recomendaciones metodológicas sobre cómo usar las 
pruebas de CF en las clases de EF de forma responsable 
(Silverman et al., 2008; Wiersma & Sherman, 2008) o 
pautas prácticas para eliminar el énfasis de la prueba y 
centrarse en el proceso y la promoción de la CF relacio-
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nada con la salud (Meredith & Welk, 2013; Presiden-
tial Youth Fitness Program [PYFP], 2013).

Sería de interés el desarrollo de un instrumento ca-
paz de medir este uso responsable de las pruebas de CF 
por el profesorado de EF con el objetivo de favorecer la 
reflexión entre el profesorado y unificar criterios en el 
tratamiento educativo de este contenido. Hasta donde 
conocen los autores, no existen instrumentos valida-
dos que evalúen el uso de estas pruebas por parte del 
profesorado. Por ello el presente estudio tiene como 
objetivo diseñar y validar un instrumento para medir 
en el profesorado de EF, de manera válida y fiable, el 
uso responsable de las pruebas de CF relacionada con 
la salud durante sus clases.

Método

Participantes

La muestra estuvo formada por 374 docentes de EF 
(266 hombres y 108 mujeres) de entre 24 y 67 años 
(41.92 ± 9.24 años) pertenecientes a centros edu-
cativos públicos (327), concertados (38) y privados 
(9) (ESO) de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
y experiencia docente con un rango de 1 a 44 años 
(15.44±9.60 años). La muestra seleccionada fue re-
presentativa de los docentes de EF de ESO en centros 
educativos andaluces, con un error < .03 a un nivel de 
confianza del 95%. 

Diseño e Instrumento

El diseño de este instrumento se articuló en cua-
tro fases consecutivas: a) búsqueda bibliográfica: en 
la primera fase se revisaron los instrumentos previa-
mente publicados, utilizando para ello las bases de da-
tos PubMed, Psicodoc, ERIC y SportDiscus, e introdu-
ciendo la ruta de búsqueda: fitness testing en el apar-
tado de Título/Resumen; b) diseño de instrumento 
inicial: la versión preliminar de la escala, elaborada 
tras un trabajo cualitativo que sigue las normas es-
tablecidas por Carretero-Dios y Pérez (2005) sobre la 
construcción de instrumentos de investigación, estu-
vo conformada por 26 ítems. Para la selección de los 
ítems se recopilaron un listado de recomendaciones 
para el uso de las pruebas de CF en la escuela (Silver-
man et al., 2008; Wiersma & Sherman, 2008). Con 
objeto de asegurar tanto la validez de contenido como 
la aplicabilidad del instrumento esta primera versión 
fue sometida a un doble proceso de depuración (juicio 
de expertos y estudio piloto): c) juicio de expertos: en 
la tercera fase, seis participantes analizaron la ade-

cuación de los ítems con la dimensión que evaluaban 
mediante una escala Likert de cinco puntos, utilizán-
dose el acuerdo inter-jueces para eliminar o depurar 
los ítems problemáticos; la selección de los expertos 
se fundamentó en dos criterios: primero que fueran 
especialista en la materia de EF, valorándose por 
ello su producción bibliográfica y haber participado 
con anterioridad en el diseño de instrumentos. Así, 
los principales cambios derivados de la validación de 
contenido fueron exclusivamente gramaticales. d) Es-
tudio piloto: participaron 20 sujetos con el objeto de 
depurar los ítems que más problemas de comprensión 
generaban o que presentaban erratas en su formula-
ción. Los 26 ítems iniciales superaron dicho proceso y 
fueron utilizados (Tabla 1).

El estudio siguió un diseño instrumental (Montero 
& León, 2007). Se elaboró una escala para evaluar el 
uso responsable de las pruebas de condición física por 
el profesorado de EF (FITPET). Este instrumento pre-
senta finalmente variables sociodemográficas junto 
a 15 ítems, cada ítem se valoró mediante una escala 
Likert de cinco puntos en la que 1 era totalmente en 
desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo (Anexo 1).

Procedimiento

La participación de la muestra fue voluntaria, con-
sentida y anónima; cada docente, en el momento de 
pasar el cuestionario no impartía clase. En primer lu-
gar, se informó a los responsables de los centros edu-
cativos que participaron en el estudio, tras su aproba-
ción se realizó la investigación. Se ha tenido en cuenta 
la normativa legal vigente de España que regula la 
protección de datos de carácter personal (Ley Orgá-
nica 3/2018), así como los principios fundamentales 
establecidos en la Declaración de Helsinki (revisión de 
2013, Brasil). La escala fue elaborada y facilitada a los 
docentes por medios físicos y electrónicos en presen-
cia de un investigador. 

Análisis de datos

En primer lugar, se desarrolló un análisis estadístico 
descriptivo de los ítems. En segundo lugar, se procedió 
al Análisis Factorial Exploratorio (AFE) con el objeti-
vo de comprobar la agrupación de los ítems empírica-
mente. Se confirmó la existencia de correlaciones sig-
nificativas para la adecuación de la matriz mediante el 
test Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y la Prueba de Esfe-
ricidad de Bartlett, comprobándose la adecuación de 
utilizar AFE. 

Seguidamente se realizó un análisis factorial confir-
matorio (AFC). El método utilizado fue el de máxima 
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verosimilitud. Para evaluar la bondad del ajuste, se 
revisaron los siguientes indicadores: chi cuadrado de 
Pearson (χ2); grados de libertad (gl); índice de ajuste 
comparativo (CFI); Error de Aproximación Cuadrático 
Medio (RMSEA); índice de error de cuadrático medio 
(RMR) (Hair, Black, Babin, Anderson y Tatham, 2006; 
Marôco, 2010). Además, con el objeto de seguir las 
indicaciones de Byrne (2001) se adjunta el criterio de 
información de Akaike (AIC) y el índice de validación 
cruzada esperada (ECVI). A continuación, se calculó 
la invarianza factorial con el objeto de comprobar la 
estabilidad del modelo en diferentes poblaciones, de 
acuerdo a la variable género.

Se realizaron pruebas de validez convergente me-
diante el cálculo de correlaciones entre factores y 
cálculo de la fiabilidad, mediante alfa de Cronbach y 
fiabilidad compuesta (FC). Para concluir se comprobó 
la validez discriminante mediante el cálculo de correla-
ciones entre factores y comparación con la raíz cuadra-
da de la varianza media extraída (AVE). El tratamiento 
estadístico se llevó a cabo con los paquetes estadísticos 
IBM SPSS Statistics 21,0 y IBM SPSS AMOS 21,0 (IBM 
Software Group, Armonk, NY, US). El nivel de confian-
za establecido fue del 95% (p<.05). 

Resultados

Análisis estadístico de los ítems 

La tabla 1 muestra los estadísticos descriptivos de 
los ítems. Los valores de correlación ítem-total fue-
ron ≥ .35, exceptuando los ítems 5, 7, 11, 16 y 18, 
eliminados por incumplimiento de correlación ítem-
total. Se puede observar que los índices de asimetría 
y curtosis estuvieron por debajo o son iguales al va-
lor 1.96, lo que indica semejanza con la curva normal 
(Bollen & Long, 1993). Estos resultados permiten la 
utilización de técnicas factoriales que se realizarán a 
continuación. 

Análisis de la estructura interna

Para conocer la estructura factorial de la escala, 
se realizó un AFE sobre los 21 ítems resultantes del 
análisis estadístico. Antes de realizar el análisis se 
calculó la medida de adecuación muestral de Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO) y el test de esfericidad de Bart-
lett. El índice KMO mostró un valor de .88 y el test 
de Bartlett resultó estadísticamente significativo  

Tabla 1. Media (M), desviación típica (DT), Asimetría, Curtosis, 
correlación ítem-total (R IT-c) de los 26 ítems iniciales.

 Ítem M DT Asimetría Curtosis R IT-c

1 4.09 .90 -.91 .63 .46

2 4.59 .73 -1.57 1.89 .36

3 4.09 .98 -1.04 0.48 .46

4 3.59 1.06 -.56 -.25 .58

5 3.66 1.01 -.59 -.12 .22

6 4.39 .71 -1.36 1.96 .51

7 3.22 1.17 -.11 -.92 .29

8 3.84 .82 -.56 .13 .38

9 3.86 .88 -.69 .41 .51

10 3.53 .87 -.42 .23 .53

11 3.50 .97 -.40 -.36 .28

12 3.93 .75 -.84 1.62 .40

13 3.77 .79 -.56 .60 .50

14 3.80 .80 -.65 .82 .55

15 4.22 .65 -.60 1.29 .49

16 3.73 .84 -.64 .46 .22

17 3.61 1.00 -.59 -.20 .36

18 3.74 .98 -.70 -.02 .27

19 3.92 .94 -.88 .69 .44

20 4.28 .72 -.95 1.07 .53

21 3.23 1.20 -.39 -.83 .42

22 4.52 .60 -1.29 1.86 .42

23 3.94 .90 -.84 .54 .52

24 4.20 .74 -1.24 1.95 .49

25 4.01 .93 -.96 .65 .44

26 4.58 .62 -1.88 1.91 .40

*Nota: Media (M), desviación típica (DT), correlación ítem-total (R IT-c).

Tabla 2. Estructura factorial rotada, comunalidades,  
autovalores, alfa de Cronbach y porcentaje de varianza  
explicada por cada factor.

Item
Componente

Extracción
1 2 3 4 5

20 .75 .64

24 .72 .59

23 .70 .58

19 .64 .47

6 .40 .39

13 .76 .62

14 .73 .62

12 .65 .47

10 .62 .54

9 .62 .49

8 .59 .36

1 .77 .69

2 .67 .61

3 .65 .62

25 .72 .58

17 .72 .56

21 .52 .49

4 .52 .65

26 .75 .63

22 .73 .65

15 .55 .48

% Varianza 
explicada

14.59 14.48 9.01 8.94 8.55 55.64

Autovalor 6.11 1.89 1.42 1.18 1.05
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(χ210 =2328,045; p < .001), lo que llevó a concluir que 
la aplicación del análisis factorial resultaba pertinen-
te. Los factores conjuntamente explican un 55.64% de 
la varianza (tabla 2).

Análisis factorial confirmatorio e invarianza factorial

El análisis estadístico de los ítems y el posterior 
AFE dio como resultado cinco factores: i) orientación 
del resultado, ii) uso de estilos participativos, iii) en-
foque educativo, iv) rigor metodológico y v) refuerzo 
positivo. El primero de los factores recoge información 
acerca de la orientación y uso de los resultados de los 
profesores de EF en las pruebas de CF. En los ítems de 
esta dimensión aparecen orientaciones e información 
a facilitar al alumnado, o utilización de los resultados 
para evaluar el estado físico del sujeto, relacionado 
con la salud. El segundo de los factores hace alusión 
a la utilización de estilos de enseñanza participati-
vos durante la prueba y su relación con la reducción 
de miedo escénico, percepción sobre el propio estado 
físico e intenciones futuras de realizar actividad físi-
ca. El tercero de los factores, enfoque educativo, hace 
alusión a la promoción del disfrute y sus beneficios en 
la obtención de experiencias positivas en las pruebas 
y en la adquisición de estilos de vida activos, así como 
la orientación de la prueba de CF, hacia la promoción 
de práctica regular de actividad física. El factor rigor 
metodológico incluye una serie de ítems relativos a la 
fiabilidad, estandarización de criterios e indicadores 
de evaluación del proceso en las pruebas utilizadas. 
Finalmente, el factor refuerzo positivo aborda con sus 
ítems la motivación, feedback y refuerzo utilizado por 
el profesorado independientemente del resultado de la 
prueba. Estos factores explican el 55.64% de la varian-
za, alrededor de los cuales se agrupaban los ítems.

Los parámetros fueron estimados mediante el mé-
todo de máxima verosimilitud, con la búsqueda de va-
lores de CFI >.90, menores o iguales a .06 en RMSEA 
y RMR, menores o iguales a 2.00 en χ2 /gl, lo más leja-
nos posibles a 0 en AIC y el menor valor de ECVI. En 
la tabla 3 se recoge la información proporcionada por 

los índices de ajuste utilizados para la escala resultante 
del AFE compuesta por 5 factores y 21 ítems (modelo 
0a). Tras un ajuste, fueron eliminaron los ítems 6, 8, 9, 
12, 17 y 19, dando lugar al modelo final configurado 
con 5 factores y 15 ítems, obteniendo índices satisfac-
torios (modelos 0b corregido). 

Posteriormente se analizó la invarianza de esta es-
tructura factorial a través del análisis multigrupo de 
acuerdo a la variable género. La tabla 3 muestra la 
inexistencia de diferencias significativas entre un mo-
delo sin invarianza (modelo 1) y el resto de modelos 
con invarianza en χ2. Al examinar los valores de CFI se 
observa que son semejantes con mínimas diferencia, 
por lo que se puede sugerir que la estructura del mode-
lo es invariante (tabla 3).

Modelo 0a (hombres), resultante del Análisis Facto-
rial exploratorio; Modelo 0b modelo corregido (mu-
jeres); Modelo 1, que no tiene restricciones de ningún 
tipo; Modelo 2, tiene restricciones en el peso de medida; 
Modelo 3, tiene restringidos los pesos de medida y co-
varianzas; Modelo 4, tiene restricciones en los pesos de 
medida, covarianzas y residuos de medida. Chi cuadra-
do (prueba χ² de Pearson), grado de libertad (Gl), índi-
ce de ajuste comparativo (CFI), Error de Aproximación 
Cuadrático Medio (RMSEA), índice de error de cuadrá-
tico medio (RMR), criterio de información de Akaike 
(AIC), índice esperado de validación cruzada (ECVI).

Validez y fiabilidad

Se constató la validez convergente a través del cálcu-
lo de coeficientes de correlación de Pearson entre los 
factores de la escala. Los resultados ponen de mani-
fiesto la existencia de correlaciones positivas y signifi-
cativas entre los factores que la conforman. La validez 
discriminante, medida con la raíz cuadrada de AVE, 
mostró valores superiores a las correlaciones entre 
factores que conforman el cuestionario; es decir, que 
realmente es una validez  discriminante (tabla 4). La 
fiabilidad de los factores viene avalada por los valores 
de alfa comprendidos entre .64 y .77 y valores de FC 
superiores todos a .70.

Tabla 3. Indicadores de ajuste del análisis factorial confirmatorio, comparación entre modelos usando el modelo 1 como correcto,

Modelo χ2 Gl χ2/gl CFI RMSEA RMR AIC ECVI Dif, GL Dif χ2 P

Modelo 0a 121.34 80 1.52 .95 .04 .03 201.34 .76

Modelo 0b corregido 123.62 80 1.56 .96 .05 .04 203.62 .61

Modelo 1 253.79 160 1.59 .93 .04 .05 413.79 1.28

Modelo 2 275.92 170 1.62 .92 .04 .07 415.92 1.28 10 22.13 .14

Modelo 3 312.52 185 1.70 .91 .05 .09 423.52 1.31 25 59.73 .00

Modelo 4 338.55 200 1.69 .90 .05 .09 418.54 1.29 40 84.75 .00
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Discusión

El presente estudio tuvo como objetivo diseñar y 
validar un instrumento para medir de manera válida y 
fiable el uso responsable de las pruebas de CF relacio-
nadas con la salud durante las clases de EF. Se presenta 
la escala FITPET que permite conocer la orientación del 
resultado, uso de estilos participativos, el enfoque edu-
cativo, rigor metodológico y refuerzo positivo de los 
docentes de EF en materia de utilización de pruebas de 
evaluación de la CF durante las clases de EF con resul-
tados moderados de validez y fiabilidad. Las emanacio-
nes del estudio presentan una escala compuesta de 15 
ítems que maximizan la varianza del test, seleccionan-
do aquellos con un elevado poder de discriminación y 
con puntuaciones medias de respuesta situadas en tor-
no al punto medio de la escala (Bollen & Long, 1993; 
Carretero-Dios & Pérez, 2005; Nunnally & Bernstein, 
1995), dando lugar a un instrumento original e inédito. 

En primer lugar, se desarrolló un análisis estadístico 
descriptivo de los 26 ítems de la escala inicial, con el 
objetivo de conocer la correlación ítem-total (Cohen 
& Manion, 1990) y la fiabilidad de la escala a través 
del alfa de Cronbach. En segundo lugar, se procedió al 
AFE con el objetivo de comprobar la agrupación de los 
ítems empíricamente. De esta manera se pudo explo-
rar la estructura interna de la escala su dimensiona-
lidad o forma de agruparse los ítems (Elosua, 2003). 
Dicho análisis proporcionó los agrupamientos de las 
variables que componen el cuestionario en función de 
criterios matemáticos basados en la correspondencia 
entre estos para que posteriormente sean interpreta-
dos. El AFE agrupa solo correlaciones similares, pero 
esta agrupación puede ser debida a más elementos 

que los propiamente conceptuales. El procedimiento 
de rotación utilizado fue Varimax, a pesar de que se 
aconseja para casos en que los factores no están rela-
cionados. Se optó por este debido al interés teórico de 
separar, en la medida de lo posible, los factores resul-
tantes, a pesar de constatar la relación de los factores 
(Carretero-Dios & Pérez, 2007).

Previo a una correcta aplicación del AFE es necesario 
contrastar que los ítems deben encontrarse relaciona-
dos entre sí; es decir, la matriz de correlaciones debe 
ser tal que puedan localizarse agrupamientos relevan-
tes entre variables. Por ello es necesario realizar antes 
de la aplicación del análisis el cálculo de unos estima-
dores que aseguren que la matriz de correlaciones es la 
apropiada (Cortina, 1993), siendo las pruebas de elec-
ción la de esfericidad de Bartlett y el índice de Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO). El resultado de esta prueba dio 
la pertinencia del proceso al presentar un valor alto.

Respecto al AFC para constatar la estructura facto-
rial de la escala, los parámetros fueron estimados me-
diante el método de máxima verosimilitud (Thomp-
son, 2004). Para evaluar la adecuación del modelo so-
metido a prueba se optó por la valoración conjunta de 
un grupo de índices, los cuales fueron seleccionados 
de algunos de los índices de ajuste más utilizados, con-
siderándose aceptables valores en el caso del CFI, por 
encima de .90. En el caso del RMSEA y RMR, el modelo 
presentaría un ajuste aceptable si el valor fuera < .07 
(Steiger, 2007); valores ≤ .06 indicarían un buen ajuste 
(Schermelleh-Engel, Moosbrugger, & Müller, 2003). 
Por lo que se refiere a los valores del cociente entre χ2 

y los gl, un modelo considerado perfecto su valor sería 
de 1.00 y ratios por debajo de 2.00 se considerarán de 
un muy buen ajuste del modelo, mientras que valores 

Tabla 4. Correlaciones entre los factores de FITPET, alfa de Cronbach, Fiabilidad Compuesta (FC) y Raíz Cuadrada de la Varianza 
media Extraída (AVE) (en la diagonal).

Factores Ítems Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Fact5 α FC

Fact1

20

(.82) .36** .32** .53** .45** .8623 .76

24

Fact2

10

(.83) .41** .36** .36** .8713 .77

14

Fact3

1

(.77) .35** .41** .812 .64

3

Fact4

4

(.77) .36** .66 .8121

25

Fact5

15

(.76) .8122 .64
26

** Correlación significativa al nivel p <.05 (bilateral).
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por debajo de 5.00 son considerados como aceptables 
(Hu & Bentler, 1999; MacCallum, Widaman, Preacher, 
& Hong, 2001; Yuan, 2005). Finalmente, debido a la 
conveniencia de comparar el ajuste del modelo, se in-
corporaron dos índices especialmente desarrollados 
para ello. El índice AIC, índice comparativo entre mo-
delos, debiendo elegir el modelo que presente un me-
nor valor AIC (Schermelleh-Engel et al., 2003); valores 
más cercanos a cero indican un mejor ajuste. El índice 
ECVI (Expected Cross Validation Index) mide la discre-
pancia entre la matriz de covarianzas implicada en la 
muestra analizada y la matriz de covarianzas esperada 
para otra muestra del mismo tamaño. Cuando se están 
comparando modelos, el menor valor de ECVI indica 
el modelo con mejor ajuste (Schermelleh-Engel et al., 
2003). Los resultados de los diferentes índices de ajus-
te del modelo original pueden ser considerados como 
correctos. Sin embargo, tras las modificaciones sugeri-
das por el programa, el modelo corregido presentó me-
jores índices de ajuste. Además, el instrumento obtuvo 
valores de fiabilidad entre .64 y .77 y de FC superiores 
a .70 para todos los factores.

Posteriormente se analizó la invarianza de la estruc-
tura factorial a través del análisis multigrupo (Abalo, 
Lévy, Rial, & Varela, 2006). Para ello se dividió el grupo 
en dos subgrupos de profesores en función del género. 
Se trataba de comprobar que no hubiera diferencias 
significativas entre un modelo sin invarianza y dife-
rentes modelos con invarianza en algunos parámetros. 
No se encontraron diferencias significativas en chi-
cuadrado entre el modelo sin restricciones (Modelo 1) 
y el resto de modelos. Además, teniendo presente que 
el coeficiente chi-cuadrado es sensible al tamaño de la 
muestra, se empleó también el criterio establecido por 
Cheung y Rensvold (2002) respecto al ΔCFI.  

La validez convergente se determinó por las corre-
laciones entre los 5 factores que conforman la escala 
FITPEC a través del coeficiente de Pearson. Las corre-
laciones entre ellos fueron calificadas desde cuestiona-
bles (George & Mallery, 2003) o de fiabilidad mode-
rada (DeVellis (1991) a aceptables (George & Mallery, 
2003). Los resultados de las correlaciones requieren 
una segunda prueba de validez convergente del instru-
mento, determinada con el índice de fiabilidad (FC). 
Los valores aceptables son >.70 (Fornell & Larcker, 
1981; Bagozzi & Yi, 1988). Ambas pruebas ponen de 
manifiesto la existencia de este tipo de validez. 

La validez discriminante de la escala viene expresa-
da por el contraste entre los diferentes factores que la 
componen. Si son realmente distintos los conceptos 
que la conforman y al mismo tiempo están relaciona-
dos es entonces cuando se puede hablar de este tipo de 
validez (Lehmann, Gupta, & Steckel, 1999). Para ga-

rantizarla se comparó la raíz cuadrada de la AVE con la 
correlación entre constructos que conforman la escala 
(Fornell & Larcker, 1981). Para que exista validez dis-
criminante entre constructos es necesario que la raíz 
cuadrada de la AVE sea superior a la correlación entre 
los mismos. Considerando los resultados de las corre-
laciones y viendo los valores de AVE se puede afirmar 
que existe una validez discriminante.

El instrumento que se presenta es inédito, diseñado 
y validado en idioma español, dirigido a docentes de EF 
de secundaria y de rápida aplicación. Son pocas las re-
ferencias que encontramos sobre la validación de cues-
tionarios dedicados a medir el uso responsable de las 
pruebas de CF por el profesorado de EF. No obstante, 
se pueden destacar en la literatura científica publica-
ciones que proporcionan evaluaciones, promoción de 
actividades y sistema de retroalimentación para estu-
diantes, profesores y padres con el fin de fomentar la 
CF relacionada con la salud durante toda la vida (Mere-
dith & Welk, 2013) y otras pautas prácticas de evalua-
ción de la CF para profesores de EF, a través de listas de 
comprobación que recogen componentes como ayudar 
a los estudiantes a establecer metas relacionadas con la 
salud, brindar múltiples formas de evaluación (formal, 
por pares, autoevaluación), revisión de protocolos por 
parte de los profesores o el refuerzo en cada evaluación 
del componente de salud que mide y actividades físi-
cas que pueden influir en él (Presidential Youth Fitness 
Program [PYFP], 2013). Estas buenas prácticas están 
contempladas y valoradas positivamente en algunos de 
los factores que componen el instrumento diseñado y 
validado por el presente estudio.

Sin embargo, el estudio presenta algunas limitacio-
nes, como la moderada fiabilidad de algunos factores 
que conforman la escala, la imposibilidad de poder 
contrastarlo con estudios previos y la inexistencia de 
estabilidad temporal en relación al contenido impar-
tido. La cuestionable fiabilidad de alguno de los fac-
tores puede tener relación con la existencia de algún 
ítem alejado de la representatividad del constructo o 
la interpretación no correcta de las preguntas, dificul-
tando la comprensión del entrevistado que utilizó el 
medio electrónico, todo ello minimizado por el carác-
ter anónimo del mismo y la validez obtenida. La esta-
bilidad temporal de instrumento podría subsanarse en 
futuras investigaciones, realizando test-retest con un 
tiempo de diferencia mínimo de una semana. En cual-
quier caso, con independencia del sexo, temporalidad, 
experiencia del docente, y aun cuando el cuestionario 
cuenta con instrucciones específicas sobre cómo de-
ben formularse las respuestas, existe la posibilidad de 
que una presencia más activa del encuestador pueda 
ayudar a mejorar la fiabilidad del instrumento.
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En conclusión, los resultados posibilitan el ofrecer 
una escala inédita que permite conocer la orienta-
ción del resultado, uso de estilos participativos, en-
foque educativo, rigor metodológico y refuerzo posi-
tivo de los profesores de EF en materia de evaluación 

de las pruebas de CF durante las clases de Educación 
Física. Tras los análisis factoriales se presenta un 
instrumento ad hoc de 15 ítems, con moderados va-
lores de validez y fiabilidad, que acredita su utilidad 
para el uso responsable del profesorado en centros 
educativos, permitiendo la comparación de posibles 
resultados.

Anexo 1. Escala para evaluar el uso responsable de las pruebas de condición física por el profesorado 
de EF (FITPET).

Queremos conocer su OPINIÓN sobre el uso responsable de las pruebas de condición física durante las clases de Educación 
Física. No hay respuestas buenas ni respuestas malas, se trata únicamente de conocer su OPINIÓN más sincera. El trabajo 
cumple rigurosamente con los principios éticos de aplicación en nuestro país. Los datos obtenidos tendrán carácter totalmente 
anónimo y confidencial. 

Descripción 1 2 3 4 5

1
Un enfoque de la Educación Física que promueve el disfrute prepara al alumnado para una 
experiencia positiva en las pruebas de condición física.

1 2 3 4 5

2
Un enfoque de la Educación Física que promueve el disfrute prepara al alumnado para la adquisición 
de un estilo de vida activo.

1 2 3 4 5

3
Una finalidad de las pruebas de condición física debe ser la promoción de la práctica regular de 
actividad física.

1 2 3 4 5

4
La utilización de estilos de enseñanza que fomentan la participación durante las pruebas de 
condición física disminuye el miedo escénico, evitando una experiencia negativa.

1 2 3 4 5

5
La percepción del alumnado sobre su estado físico mejora con la utilización de estilos de enseñanza 
que fomentan la participación durante las pruebas de condición física.

1 2 3 4 5

6
La utilización de estilos de enseñanza que fomentan la participación durante las pruebas de 
condición física, condiciona positivamente las intenciones futuras de realizar actividad física.

1 2 3 4 5

7
El alumnado que ponen el énfasis en la superación personal, se desenvuelven mejor cuando se 
refuerza la mejora de las habilidades.

1 2 3 4 5

8 El profesorado debe usar criterios estandarizados para proporcionar retroalimentación al alumnado. 1 2 3 4 5

9
Los resultados de las pruebas de condición física se deben usar para ayudar al alumnado a planificar 
el mantenimiento o mejora de la condición física relacionado con la salud.

1 2 3 4 5

10
El profesorado debe valerse de los resultados de las pruebas de condición física como uno de los 
indicadores para evaluar el proceso de E-A en relación al contenido condición física. 

1 2 3 4 5

11
El profesorado debe favorecer la motivación hacia la condición física para fomentar hábitos de vida 
activos.

1 2 3 4 5

12
A través de las pruebas de condición física, el profesorado puede evaluar el estado físico relacionado 
con la salud.

1 2 3 4 5

13
Con las pruebas de condición física, el profesorado puede ayudar al alumnado a comprender los 
componentes de la condición física y sus interrelaciones.

1 2 3 4 5

14
El profesorado debe utilizar pruebas de condición física cuya validez y fiabilidad se haya contrastado 
previamente.

1 2 3 4 5

15
El profesorado debe proporcionar feedback sobre el esfuerzo y/o mejora de la condición física, 
independientemente del resultado de la prueba.

1 2 3 4 5

*Nota: Totalmente en desacuerdo (1), en desacuerdo (2), ni de acuerdo ni en desacuerdo (3), de acuerdo (4), totalmente de acuerdo (5). Versión final excep-
tuando los ítems 5, 7, 11, 16 y 18, eliminados por incumplimiento de correlación ítem-total y los ítems 6, 8, 9, 12, 17 y 19, eliminados en el ajuste final del 
AFE de la versión original de 26 ítems.
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