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Resumen 

La actividad física es extremadamente importante para el desarrollo del bienestar físico 

y psicosocial en diversas etapas de la vida. El objetivo es determinar las diferencias en 

la autopercepción de la educación física entre adolescentes escolares y adultos mayores 

de una región de Chile a través de una encuesta retrospectiva. Fueron evaluados 28 

escolares de ambos sexos (16 hombres y 12 mujeres) y 25 adultos mayores (12 hombres 

y 13 mujeres). El rango de edad en los escolares fue de 16 a 17 años y en los adultos 

mayores de 70 a 85 años. Se aplicó una escala de autopercepción a la educación física, 

denominada APEF que cuenta con dos indicadores [valor y habilidad por la educación 

física (EF)]. En el grupo de los hombres se observa que los adolescentes han mostrado 

valores significativos más elevados en el indicador autopercepción al valor en la EF que 

sus similares adultos mayores, sin embargo, en el indicador de autopercepción a las 

habilidades en la EF no hubo diferencias significativas. En las mujeres no hubo 

diferencias entre las adolescentes y los adultos mayores. En ambos indicadores (AP al 

valor y AP a las habilidades), los resultados indican valores similares. Este estudio 

concluye que no hubo cambios sustanciales en la autopercepción de la EF por parte de 

las mujeres en cuanto al valor y la habilidad por la EF, aunque, en los escolares 

hombres, los resultados indican que valoraron más la EF que sus similares adultos 

mayores. 

Palabras clave: Autopercepción; educación física; escolares; adultos mayores. 

 

Abstract 

Physical activity is extremely important for the development of physical and 

psychosocial well-being at various stages of life. The objective was to determine the 

differences in the self-perception of physical education among school adolescents and 

older adults in a region of Chile by means of a retrospective survey. Twenty-eight 

school children of both sexes (16 males and 12 females) and 25 older adults (12 males 

and 13 females) were evaluated. The age range was 16 to 17 years for school children 

and 70 to 85 years for older adults. A self-perception scale was applied to physical 

education (PE), called APEF, which has two indicators (value and ability for PE). In the 

group of men, it was observed that adolescents showed significantly higher values in the 

indicator of self-perception of value in PE than their older adult counterparts; however, 

there were no significant differences in the indicator of self-perception of skills in PE. 

In females, there were no differences between adolescents and older adults. In both 

indicators (PA to value and PA to skills), the results indicate similar values. This study 

concludes that there were no substantial changes in women's self-perception of PE in 

terms of value and skill for PE, although, in male schoolchildren, the results indicate 

that they valued PE more than their older adult counterparts. 

 

Key words: Self-perception, physical education, schoolchildren, older adults. 
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Introducción 

La actividad física juega un papel importante en la salud física y mental de niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos en general (CPAPESE, 2013; Baceviciene et al., 2019). 

De hecho, se ha demostrado que el ejercicio físico conduce a una mejora en el 

autoconcepto físico y/o la autoestima en diversas poblaciones del mundo (Netz et al., 

2005; Kim et al., 2021; Toros et al., 2023). En ese contexto, se destaca que la escuela 

juega un papel importante en la promoción de habilidades cognitivas, físicas, sociales y 

emocionales que permitan alcanzar un desarrollo global y equilibrado de las personas en 

general (Durlak, 2011; Wang, 2022). 

Históricamente la Educación física (EF) ha jugado un papel decisivo en la 

formación de conocimientos y creencias en los escolares, así como promover y motivar 

hacia la práctica del ejercicio y el entrenamiento físico. Estos aspectos permiten 

desarrollar hábitos saludables, los que preservan e inculcan el estado de salud (Kain et 

al., 2017).  

Es la única materia del plan de estudios en el sistema escolar, cuyo enfoque 

principal es el cuerpo y el desarrollo de la competencia física y la alfabetización física, 

por lo que se esfuerza por garantizar que los niños puedan (y sepan) cómo moverse de 

manera eficiente, efectiva y segura (Harris, 2018). También es ampliamente conocido 

que la experiencia que se adquiere en la escuela a través de la educación física, por lo 

general ayuda a conducir a un entorno competitivo, donde no siempre los estudiantes 

menos capacitados prosperan (Christiansen et al., 2018) y las experiencias positivas 

conducen a sentimientos positivos y mejoran la autoestima global (Benoit et al., 2021).  

En suma, la actividad física es extremadamente importante para el desarrollo del 

bienestar físico y psicosocial en diversas etapas de la vida (CPAPESE, 2013), cuyos 

estilos de vida activos y autopercepciones favorables suelen permanecen a lo largo de 

los años (Kipp y Weiss, 2013).  

En ese sentido, en los últimos años, ha habido un paradigma de cambio en las 

recomendaciones para la práctica de la actividad física en diversas etapas de la vida, 

niñez, juventud, adultez y senectud (Raustorp et al., 2005; van der Ploeg y Bull, 2020). 

Las pautas de actividad física para estadounidenses recomiendan 150 minutos de 

actividad equivalente de intensidad moderada por semana (FAGAC, 2018), mientras 
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que el Colegio Americano de Medicina del Deporte (ACSM) recomienda una 

combinación de días y minutos por semana (30 minutos al menos 5 días por semana) 

equivalente de intensidad moderada (Troiano et al, 2008). Las Directrices de la 

organización mundial de la salud (OMS) sobre actividad física y comportamiento 

sedentario brindan recomendaciones de salud pública para niños, adolescentes, adultos y 

adultos mayores. Por ejemplo, todos los adultos deben realizar de 150 a 300 minutos de 

actividad física de intensidad moderada, o de 75 a 150 minutos de actividad física de 

intensidad vigorosa (WHO, 2020). 

De hecho, los escolares recién egresados pueden haber crecido en un entorno 

donde se valora más la actividad física y el bienestar, mientras que los adultos mayores 

pueden haber experimentado una percepción diferente durante su formación producto de 

una combinación de factores históricos, sociales, culturales y educativos. A menudo, 

dependen de aprendizajes y experiencias adquiridas durante la permanencia en el 

sistema escolar a lo largo de generaciones.  

Por ello, actualmente en una cultura basada en el consumo, en el desarrollo de 

tecnologías y elevadas prevalencias de sedentarismo a nivel mundial (Park et al., 2020), 

hacen presagiar que la autopercepción de la EF de escolares recientemente egresados 

del sistema escolar y adultos mayores que han egresado hace más de 47 años podría 

existir diferencias entre estos dos grupos. Por lo que, el objetivo del estudio fue 

determinar las diferencias en la autopercepción de la educación física entre adolescentes 

escolares y adultos mayores de una región de Chile. 

 

Material y Método 

Diseño y muestra 

Se diseño un estudio descriptivo (transversal) en 28 escolares de ambos sexos 

(16 hombres y 12 mujeres) y 25 adultos mayores (12 hombres y 13 mujeres) de la 

región del Maule (Chile). La muestra es de tipo no probabilística (accidental). El rango 

de edad en los escolares fue de 16 a 17 años y en los adultos mayores de 70 a 85 años. 

Todos los participantes de la investigación se inscribieron de forma voluntaria. 

Los datos fueron recopilados en octubre del 2023. Se incluyeron en el estudio, a todos 
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los escolares cuyos padres autorizaron el consentimiento informado y el asentimiento. 

Además, a los que estaban en último año de estudios de la educación secundaria.  

En cuanto a los adultos mayores, se incluyeron a los que firmaron el consentimiento 

informado y los que han realizado clases de Educación física en el pasado. Se 

excluyeron a los escolares y adultos mayores que no estaban en el rango de edad 

establecido, y a los adultos mayores que tenían dificultad en desplazarse solos, 

escuchar, y leer. El estudio se llevó a cabo de acuerdo a la declaración de Helsinki y al 

comité de ética de la Universidad Católica del Maule (Chile) de dos proyectos: de 

escolares (UCM protocolo no. 100/2021) y adultos mayores (UCM 105-2022). 

 

Procedimientos 

La recolección de datos se efectuó en dos grupos: a) Los escolares fueron 

encuestados en las instalaciones del Colegio Municipal de Talca (Chile) y los adultos 

mayores de un Club perteneciente al Instituto Nacional de Deportes IND, Talca (Chile).  

La escala de autopercepción de la educación física (APEF) se evaluó mediante la 

técnica de la encuesta. El instrumento utilizado fue la Escala APEF de 14 ítems, con tres 

alternativas (bastante, poco y nada). Por ejemplo, la pregunta 1 fue: ¿Las cosas que 

aprendo en educación física, son interesantes para mí?. La escala fue propuesta por 

Hilland et al (2017). Esta escala tiene dos indicadores: a) autopercepción al valor de la 

EF y b) habilidad en la EF). La escala evidenció un Alpha de Cronbach para ambos 

grupos de R= 0.85 a 0.89. 

Todo el procedimiento estuvo a cargo de cuatro de los investigadores.  

Previamente se les informó a los escolares y adultos mayores sobre los contenidos de la 

escala (tipo de alternativa), el tiempo que demora en responder las preguntas es de 15 a 

20 minutos Los cuatro encuestadores se encontraban junto a los encuestados ayudando 

en responder y a despejar dudas. 

 

Análisis de datos 

La distribución normal de los datos se verificó por medio de Shapiro-Wilk. 

Todos los datos fueron normales. Se calculó la estadística descriptiva (promedio, 

desviación estándar, rango). Las diferencias entre ambos grupos se verificaron por 
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medio de la prueba test t para muestras independientes. Todos los cálculos se efectuaron 

en planillas de Excel y en SPSS 18.0. 

 

Resultados 

Las variables que caracterizan a los escolares y adultos mayores se observan en la 

tabla 1.   

 

Tabla 1. Características sociodemográficas de la muestra estudiada. 

Variables 
Escolares 

Adultos 

Mayores 
Total 

n % n % n % 

Género:       

Hombres 16 57,1 12 48,0 28 52,8 

Mujeres 12 42,9 13 52,0 25 47,2 

Total 28 100 25 100 53 100 

Consumo Alcohol       

Nunca 15 53,6 18 72,0 33 62,3 

A veces 13 46,4 5 20,0 18 34,0 

Siempre 0 0,0 2 8,0 2 3,8 

Total 28 100 25 100 53 100 

Hábitos de fumar       

Nunca 25 89,3 22 88,0 47 88,7 

A veces 3 10,7 1 4,0 4 7,5 

Siempre 0 0,0 2 8,0 2 3,8 

Total 28 100 25 100 53 100 

Practica deportes       

Nunca 12 42,9 7 28,0 19 35,8 

A veces 10 35,7 11 44,0 21 39,6 

Siempre 6 21,4 7 28,0 13 24,5 

Total 28 100 25 100 53 100 

Leyenda: n: Cantidad de participantes, %: Porcentaje. 

 

En la figura 1 se puede observar las comparaciones de la escala APEF por género 

y por ítems. En los hombres se observó diferencias en la pregunta 3 (las cosas que 

aprendo en EF me entusiasman con la clase), 4 (me encantan las clases de EF) y 7 (soy 

feliz en la clase de EF) (p<0.05). Mientras tanto, en las mujeres no hubo diferencias en 

las 14 preguntas (p>0.05), estos valores son relativamente similares en ambos grupos 

(escolares y adultos mayores).  
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Figura 1. Comparación de la autopercepción a la educación física entre escolares y 

adultos mayores según ítems de preguntas. 

 

En la tabla 2, se destaca las comparaciones de la escala de APEF entre escolares y 

adultos mayores, según indicadores y por género. En el grupo de los hombres se 

observa que los adolescentes han mostrado valores significativos más elevados en el 

indicador AP al valor en la EF que sus similares adultos mayores (p<0,05), sin embargo, 

en el indicador de AP a las habilidades en la educación física no hubo diferencias 

significativas (p>0,05). En las mujeres no hubo diferencias entre las adolescentes y los 

adultos mayores. En ambos indicadores (AP al valor y AP a las habilidades), los 

resultados indican valores similares (p>0,05). 

 

Tabla 2. Comparación de la autopercepción a la educación física entre escolares y 

adultos mayores según indicadores. 

Indicadores 

Hombres   Mujeres   

Escolares 

(n=16) 

Adultos  

(n=12) p 

Escolares 

(n=12) 

Adultos  

(n=13) p 

X DE X DE X DE X DE 

AP. Al valor  16,69 1,35 14,25 2,42 0,002 16,25 2,18 14,62 2,69 0,111 

AP Habilidad 20,44 1,09 19,83 2,29 0,362 18,17 4,61 19,15 2,12 0,492 

Escala Total 37,13 2,03 34,08 3,53 0,008 34,42 6,3 33,77 4,44 0,768 

Leyenda: X: Promedio, DE: Desviación estándar, AP: Autopercepción. 
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Discusión 

El objetivo principal del estudio fue determinar las diferencias en la 

autopercepción de la educación física entre adolescentes escolares y adultos mayores de 

una región de Chile a través de una encuesta retrospectiva. 

Los resultados del estudio han evidenciado que no hubo diferencias en la 

autopercepción de la educación física entre mujeres escolares y adultas mayores.  Los 

valores obtenidos en el indicador de autopercepción al valor y habilidad por la EF 

fueron similares. Estos hallazgos indican que no hubo cambios en la autopercepción, 

tanto en el presente como en el pasado, ya que la autopercepción de la EF al parecer 

mantiene los mismos puntajes a lo largo de los años. 

Este estudio esperaba evidenciar diferencias significativas entre ambos grupos, sin 

embargo, los resultados entregaron información similar en a la escala aplicada.  

De hecho, la EF en las últimas décadas ha experimentado cambios significativos 

en las últimas décadas, reflejando evoluciones en la comprensión de la salud, de la 

inclusión y diversidad, los contenidos de las actividades curriculares, metodologías, uso 

de tecnologías, entre otras metas educativas (IM, 1997; Bessa et al, 2021). 

Actualmente se destaca que tanto en el presente, como en el pasado la EF jugó y 

juega  un papel fundamental en el desarrollo integral de los escolares, posibilitando el 

desarrollo cognitivo, psicomotor y afectivo, al tiempo que estimula estilos de vida 

saludables, la socialización, el espíritu de equipo y la práctica deportiva (Bailey, 2006; 

Ferraz  et al, 2020), por lo que la autopercepción al valor y la habilidad en la EF en 

ambos grupos de este estudio se encuentran intactas, a pesar de que en los últimos 

específicamente años en Chile se ha incrementado las prevalencias de sobrepeso, 

obesidad, sedentarismo, consumo de tabaco (Stanojevic et al., 2008;  Bachelet et al., 

2018; Stingl-Zúñiga et al., 2023), lo que pudo cambiar la autopercepción de los 

escolares y adultos mayores sobre el valor y la habilidad en la EF. 

Por otro lado, cuando se comparó la autopercepción de la EF entre los hombres, 

los resultados indican que los adolescentes del estudio han mostrado valores superiores 

en comparación con los adultos mayores, especialmente en el indicador de la 

autopercepción al valor por la EF.  
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Este hecho, llama la atención en los resultados obtenidos, puesto que se esperaba 

que los adolescentes deberían presentar valores inferiores en la escala aplicada, ya que 

los estudios indican que los niveles de actividad física van disminuyendo drásticamente 

a lo largo de las edades (Batsis et al., 2018; Gopinath et al., 2018; van Sluijs et al., 

2021) y consecuentemente tienen importantes impactos en las condiciones físicas, 

sociales, emocionales y en la calidad de vida, respectivamente (Suryadinata et al., 

2020). 

En esencia, los adolescentes escolares (hombres) presentaron mejores resultados 

en valorar más la EF en relación a sus contrapartes de adultos mayores. Estos hallazgos 

indican que la EF actual inculca más las percepciones positivas en recalcar la 

importancia para preservar un estilo de vida saludable (Murfay et al., 2022) en relación 

al desarrollo de habilidades enfocadas a la práctica de la EF. 

El papel clave de la EF es proporcionar a los estudiantes los conocimientos, las 

habilidades, las capacidades y la confianza para ser activos ahora y durante toda su vida 

(CPAPESE, 2013, Wright et al, 2020). Este papel, continua presente en la EF, por lo 

que se espera encuestar a otros grupos etarios, lo que podría permitir determinar las 

variaciones de la autopercepción de la EF en diversas cohortes.  Futuros estudio deben 

investigar a otras generaciones y verificar si presentan las mismas y/o diferentes 

percepciones de la EF a lo largo de los años. Aunque, la percepción positiva en los 

adultos mayores puede estar predeterminada por algunos factores que tienen que ver con 

experiencias previas en las clases de educación física, actitud positiva hacia el ejercicio, 

elevados niveles de motivación, creencias culturales y sociales. 

Los investigadores también deben interesarse en considerar temáticas relacionada 

a los espacios utilizados, tipos de actividades físicas, métodos y estilos de enseñanza 

utilizados en las clases de educación física en el presente y pasado. 

Esta investigación presenta algunas potencialidades, dado que es uno de los 

primeros estudios que compara dos generaciones, una que está terminando de estudiar el 

colegio y otra que actualmente son jubilados y que en pasado han efectuado clases de 

EF durante su adolescencia. Además, estos resultados aportarán a nuevas líneas de 

investigación sobre la autopercepción de la EF a través de estudios retrospectivos, lo 
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que puede ofrecer información valiosa para los profesores de EF y para las propuestas 

de nuevos ajustes curriculares de la EF.  

El estudio también presenta algunas limitaciones, estas tienen que ver con el 

tamaño de la muestra y el tipo de estudio trasversal. Futuros estudios deben tomar en 

consideración estos aspectos y deben ampliar la muestra, y proyectar estudios 

longitudinales que permitan relaciones de causalidad. 

 

Conclusión 

Este estudio concluye que no hubo cambios sustanciales en la autopercepción de 

la EF por parte de las mujeres en cuanto al valor y la habilidad por la EF, aunque, en los 

escolares hombres, los resultados indican que valoraron más la EF que sus similares 

adultos mayores. Los resultados sugieren que presentar habilidades y valora la EF puede 

tener una serie de impactos positivos en la vida de las personas en general. Estos 

resultados indican que al parecer no hubo cambios consistentes en la autopercepción de 

adolescentes escolares que terminaron el colegio en comparación con adultos mayores 

que hicieron clases de educación física en antaño. 
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