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RESUMEN 

 
 El objetivo general de esta investigación fue determinar de qué manera se 
relacionan los hábitos de vida saludable (V1) y las manifestaciones de habilidades 
sociales (V2) con las actitudes de los estudiantes de primer año de enseñanza 
media durante la clase de educación física (V3) en un colegio particular de la 
comuna de La Reina durante el año 2021. Para esta investigación el enfoque 
epistemológico, fue de carácter cuantitativo, aplicando encuestas de opinión tipo 
Likert de manera presencial, para cubrir las variables por parte de los estudiantes; 
incluyendo para la variable 3 la opinión de los docentes. El diseño utilizado según 
el alcance fue de asociación y no experimental.  

Los datos obtenidos por variable, indicaron un nivel de acuerdo de 71% (V1), 
75,3%(V2) y 71%(V3); sobre la base de lo cual, se estableció la relación entre los 
hábitos de vida saludable(V1) y las manifestaciones de habilidades sociales(V2) con 
la actitud frente a la clase de educación física(V3). 
 

Palabras clave: Hábitos de vida saludable, Habilidades sociales, Actitud, Educación 

física. 
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ABSTRACT 

The general objective of this research was to determine how healthy lifestyle habits 

(V1) and manifestations of social skills (V2) are related to the attitudes of first-year 

high school students during physical education class (V3) in a private school in the 

commune of La Reina during the year 2021. For this research, the epistemological 

approach was quantitative, applying Likert-type opinion polls in person, to cover the 

variables with the students opinions and including in variable 3 the teachers the 

opinions. The design used according to the scope was of association and non-

experimental. 

 The data obtained according to each variable indicated an agreement level of: (V1) 

71%; (V2) 75.3%; (V3) 71%, allowing to establish that there is a relationship between 

healthy lifestyle habits (V1), manifestations of social skills (V2) and attitude towards 

physical education class (V3). 

Key words: Healthy lifestyle habits, Social skills, Attitude, Physical education. 
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1.INTRODUCCIÓN  

La adolescencia es una etapa determinante en el desarrollo de todo ser 

humano, dado que ocurren grandes cambios desde ámbitos cognitivos, físicos, 

emocionales y sociales; además en estas edades los y las adolescentes 

acostumbran a verse enfrentados a diversos retos y tomas de decisiones que 

tendrán implicancia en la proyección de su futuro, lo cual es un rasgo característico 

de la madurez dentro de esta etapa (Rodríguez, 2017). 

De esta forma es como en estas edades de la adolescencia que según la 

Organización Mundial de la Salud van entre los 10 y 19 años (OMS, 2021), se 

pueden desarrollar y afianzar muchos de los hábitos positivos que apuntan hacia un 

estilo de vida saludable en el futuro, como lo puede ser la práctica habitual de 

ejercicio físico, dormir las horas necesarias para un correcto descanso, llevar una 

dieta saludable, entre otros (Rodríguez, 2017). En cuanto a los hábitos de vida 

saludable, según el contexto actual hay que poner especial énfasis en la práctica de 

actividad física (AF), ya que en Chile se evidencia un aumento en el sedentarismo 

y obesidad de la población escolar en los últimos años, donde el 85% de los y las 

adolescentes chilenos no cumplen con la recomendación de 60 minutos diarios de 

actividad física moderada a vigorosa estipulada por la Organización Mundial de la 

Salud en el año 2014 (Giakoni et al., 2021). Es por esto, que se hace relevante llevar 

un estilo de vida activo, pues realizar ejercicio y actividad física de manera regular 

se considerada uno de los elementos más importantes para disminuir factores de 

riesgo en nuestra salud, atenuando el peligro de padecer enfermedades crónicas 

no transmisibles (ECNT) (Matsudo, 2012; Lizarazo et al., 2020).  

Otro elemento importante a desarrollar en la adolescencia implica aspectos 

personales y de interacción social, puesto que en estas edades se forman diversos 

rasgos de la personalidad, reforzando la opinión que se tiene de uno mismo, 

buscando el contacto y relación con pares, teniendo esta etapa una gran relevancia 

para el desarrollo de las habilidades sociales que resultan claves en el bienestar 

personal y la salud integral del individuo (Contini, 2015); favoreciendo sus 

competencias emocionales y capacidad para afrontar situaciones difíciles de 
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manera adecuada (Jaureguizar et al., 2018). Además, las relaciones sociales 

inciden de manera directa en componentes tales como, la autoestima, la adopción 

de roles, la autorregulación del comportamiento y el rendimiento académico (Monjas 

Casares, 2002). Por tanto, el enfocarse en el trabajo de las habilidades sociales 

desde edades tempranas, influye de manera positiva en la formación de toda 

persona y al mismo tiempo resulta ser una herramienta preventiva ante graves 

problemas personales y colectivos del futuro (Monjas Casares, 2002).  

Dicho esto, la adquisición de hábitos de vida saludables y las habilidades 

sociales positivas en la adolescencia puede tener un impacto beneficioso para 

posteriores etapas de la vida. Siendo aquí donde la educación cumple un rol 

fundamental, ya que los colegios son uno de los entes que influyen en mayor grado 

respecto a la formación de los niños, niñas y adolescentes, de modo que tienen la 

valiosa responsabilidad social de brindar las herramientas, experiencias y espacios 

necesarios donde se puedan desarrollar los y las estudiantes de manera integral 

con todas las competencias y habilidades necesarias para desenvolverse de la 

mejor manera posible en su futuro. Bajo esta lógica, se involucra inevitablemente el 

trabajo de las habilidades sociales y hábitos de vida saludable dentro del plano 

educativo, donde la clase de educación física (EF) parece ser un espacio idóneo 

para lograrlo. 

Siendo así como uno de los desafíos de la clase EF más allá del logro de sus 

objetivos en aspectos de habilidades motrices y rendimiento físico, involucra ser una 

herramienta real y esperanzadora capaz de promover hábitos de vida saludable y 

el desarrollo positivo de las habilidades sociales para los y las estudiantes. Es por 

esto que como primer paso se hace necesario generar interés y participación por 

parte del alumnado hacia las clases de EF, entendiendo que si estos las encuentran 

atractivas podrán disfrutar más de ellas y será más probable que tengan un mejor 

desarrollo en la adherencia de hábitos de vida saludable, recibiendo sus aportes 

físicos, psicológicos y sociales (Gutiérrez, 2014; Gutiérrez, Pilsa, 2016). 

Respecto a esto, existe una prevalencia en sostener que los y las 

adolescentes que presenten actitudes positivas hacia la AF estarán más cercanos 
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a beneficiarse del logro de los objetivos dentro de la EF; adoptando un estilo de vida 

activo durante su adultez y vejez (Gutiérrez, Pilsa, 2006), es por esto que el 

promover y trabajar las actitudes positivas de los y las estudiantes resulta ser un 

elemento fundamental para un mejor desarrollo de las clases, siendo determinante 

para cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Ahora bien, considerando lo expuesto anteriormente se pretende abordar la 

siguiente problemática: 

¿De qué manera se relacionan los hábitos de vida saludable y las 

manifestaciones de habilidades sociales con las actitudes de los estudiantes de 

primer año de enseñanza media durante la clase de educación física en un colegio 

particular de la comuna de La Reina durante el año 2021? 

 El problema planteado anteriormente sobre el cual se busca dar respuesta, 

se justifica según el criterio de conveniencia (Hernández Sampieri et al., 2014), dado 

que en el establecimiento particular de la comuna de La Reina donde se realiza la 

investigación, y además por parte del cuerpo docente del departamento de 

educación física,  hay un acuerdo de intereses sobre la necesidad de conocer la 

relación existente entre los hábitos de vida saludable y la manifestaciones de 

habilidades sociales con la actitud de los estudiantes durante las clases de 

educación física. Ya que los resultados que establezca la investigación podrán servir 

como herramienta para establecer alguna posible situación remedial o intervención 

en caso de ser necesario, y así poder aportar en un mejor desarrollo de las clases 

y aprendizajes para los y las estudiantes del colegio. 

Además, este problema también se justifica considerando el criterio de 

relevancia social (Hernández Sampieri et al., 2014), ya que las variables del 

problema se relacionan con aspectos fundamentales de la formación integral del 

estudiantado, las cuales deben ser trabajadas y promovidas en todas las etapas 

escolares, como lo son los hábitos de vida saludable, las manifestaciones de 

habilidades sociales y las actitudes de los y las estudiantes durante las clases de 

educación física. Aportando así en el desafío y responsabilidad que tiene una 

educación de calidad con respecto a buscar mejoras que favorezcan a los y las 
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estudiantes en su correcto desarrollo para tener un mejor desenvolvimiento en el 

futuro.  

Según lo expuesto anteriormente, el objetivo general al que se busca apuntar 

por medio de este estudio es: 

Determinar cómo se relacionan los hábitos de vida saludable y las 

manifestaciones de habilidades sociales con las actitudes de los y las estudiantes 

frente a las clases de educación física.  

Los objetivos específicos (OE) que se desarrollan son: 

OE.1: Identificar los hábitos de vida saludable considerando la actividad física 

extraescolar, sueño, alimentación y autocuidado en los y las estudiantes. 

OE.2: Indicar las manifestaciones interpersonales, intrapersonales en el 

ambiente de aula de los y las estudiantes.  

OE.3: Analizar la actitud de los y las estudiantes frente a las actividades, 

metodologías y tipos de evaluaciones aplicadas en las clases de educación física. 

Finalmente, la hipótesis planteada para esta investigación es la siguiente:  

La práctica de A.F extraescolar y las manifestaciones interpersonales se 

relacionan con la actitud de los estudiantes frente a las actividades de las clases de 

educación física de primer año de enseñanza media de un colegio particular de la 

comuna de La Reina durante el año 2021. 

Marco teórico  

Respecto al concepto de hábitos de vida saludable (HVS), este se 

considera como un constructo que implica factores psicológicos, sociales, culturales 

e incluso económicos, los cuales procuran mantener un estado de salud física y 

mental adecuado (Grimaldo, 2012). Los hábitos corresponden a respuestas 

contextuales que suponen en las personas la repetición de comportamientos o 

acciones en la vida diaria (Wood & Neal, 2016). Dicho esto, los HVS incluyen 

conductas de salud, patrones de comportamientos, creencias, conocimientos, 
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hábitos y acciones de las personas para mantener, restablecer o mejorar su salud 

(Sánchez, De Luna 2015), la cual, se considera el patrimonio individual más 

importante e imprescindible que se posee, de manera que sin salud son pocas las 

cosas que realmente cobran su verdadero sentido y dimensión (Latorre, Herrador 

2003). Tener una vida activa y saludable requiere de un conjunto de prácticas 

significativas y sostenidas en el tiempo ligadas a los HVS, donde los 

comportamientos del día a día (hábitos de vida saludable) permitan fortalecer y 

mantener una buena salud alejada de lo patológico. Ahora bien, el estilo de vida se 

define como el conjunto de pautas y hábitos comportamentales cotidianos de una 

persona, que mantenidos en el tiempo pueden constituirse en dimensiones de 

riesgo o de seguridad dependiendo de su naturaleza (Sánchez, De Luna 2015), 

donde, algunos aspectos de un estilo de vida saludable, como la práctica de 

actividad física y los buenos hábitos dietéticos, son considerados factores 

protectores frente a enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), de alta 

prevalencia en el mundo, como lo son afecciones cardiovasculares, respiratorias 

crónicas, cáncer, diabetes, entre otras (Zanjani, 2015). 

Es así como dentro de los HVS, realizar ejercicio y actividad física (AF) de 

manera regular es considerado uno de los elementos más relevantes para disminuir 

factores de riesgo en nuestra salud, atenuando el peligro de padecer ECNT, además 

de tener beneficios en ámbitos psicológicos como en el control de ansiedad y 

depresión, aportando en la mejoría de la imagen corporal y autoestima (Matsudo, 

2012; Lizarazo et al., 2020). La importancia de ser físicamente activo radica en los 

beneficios considerables que trae para la salud, donde, según los estándares 

mundiales descritos por la OMS, la inactividad física se define como la falta de 

cumplimiento de las recomendaciones mínimas internacionales de AF, es decir, 60 

minutos al día en niños y adolescentes y 150 minutos semanales en población 

adulta (OMS,2020). Esta condición, en casos más graves, lleva a las personas a 

adoptar hábitos y actitudes sedentarias, entendiéndose como la carencia de 

movimiento durante las horas de vigilia a lo largo del día, y es caracterizada por 

actividades que sobrepasan levemente el gasto energético basal, como ver 

televisión, estar acostado o sentado (Cristi-Montero et al., 2015). En la actualidad 
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se muestran índices negativos respecto a estos hábitos, evidenciándose un 

aumento en el sedentarismo de la población escolar en los últimos años, lo cual se 

relacione con los altos niveles de sobrepeso y obesidad presentes en Chile donde 

el 60% de los niños de quinto básico padece alguno de ambos y un 34% de los 

adultos mayores de 15 años son obesos (Ryvertt, V., 2019). 

Por otro lado, la práctica de ejercicio físico se convierte en una necesidad 

vital, la cual aumenta sus beneficios si está acompañada de la adopción de otros 

HVS asociados, como la alimentación, el autocuidado y el descanso (Latorre, 

Herrador, 2003). Como menciona Hipócrates, comer bien no basta para tener salud, 

ya que se hace necesario incluir ejercicio físico, donde cuyos efectos también deben 

conocerse, puesto que la combinación de ambos factores constituye un correcto 

régimen, entendiendo que, si hay alguna deficiencia en la alimentación o en el 

ejercicio, el cuerpo enfermará (Espinoza, J., 2019). Dicho de otra manera, la 

adopción de hábitos alimenticios saludables es fundamental para la preservación 

de la salud y resulta más beneficioso estando complementado por la realización de 

actividad física.  

Una alimentación saludable es aquella que aporta todos los nutrientes 

esenciales y la energía que cada persona necesita para mantenerse sana, la cual 

se logra combinando varios alimentos en forma equilibrada, para así satisfacer las 

necesidades nutritivas que se requieren para un correcto crecimiento y desarrollo 

de las capacidades físicas e intelectuales (García, M., 2009). Una mala alimentación 

puede tener efectos negativos para el cuerpo humano. En el caso de una 

alimentación excesiva, esta puede producir un aumento de masa corporal y adiposa, 

trayendo consigo una serie de enfermedades ECNT derivadas de la condición de 

obesidad. Por otro lado, en el caso de una deficiencia alimenticia, esta puede 

generar desnutrición, junto con el debilitamiento de las estructuras corporales y una 

serie de ECNT perjudiciales para el desarrollo humano. En el contexto escolar, la 

alimentación de la población adolescente no atiende a las propuestas alimenticias 

saludables adecuadas (Cúneo, Maidaba, 2014), situación totalmente perjudicial 

para su desarrollo y por ende afecta negativamente en sus estilos de vida. 
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El sueño y el descanso son elementos muy importantes dentro de la 

formulación de los estilos de vida saludables. Siendo un punto esencial para 

mantener el equilibrio de la psiquis humana, por lo que su privación o alteración 

provoca daños significativos en la atención, en la memoria y en el control emocional 

(Rocha, Rossini 2010). La buena salud del sueño se caracteriza por la satisfacción 

subjetiva, el tiempo apropiado, la duración adecuada, la alta eficiencia y el estado 

de alerta sostenido durante las horas de vigilia (Buysse, 2014). Es necesario un 

buen hábito del sueño, que incluya horarios regulares que prevengan el desarrollo 

de trastornos asociados a esta. La reducción del tiempo destinado al sueño o el 

empeoramiento de su calidad por adquirir malos hábitos conduce al cansancio y 

repercute en la calidad de vida, el rendimiento y en mayor riesgo de sufrir algún tipo 

de accidente (Mesquita, G., Reimao, R., 2006). Hoy en día, la falta de sueño entre 

los y las adolescentes es frecuente y se relaciona con malos hábitos que repercuten 

en todo ámbito de la vida. Esto se genera debido a una disminución del tiempo de 

sueño nocturno y un incremento de la somnolencia diurna, siendo así cómo esta 

falta de descanso conduce a una excesiva somnolencia por reducción crónica del 

sueño (Hernández, García et al, 2015). 

Respecto a los hábitos de autocuidado puede manifestarse en dos aspectos, 

uno interno y otro externo. Los aspectos internos dependen directamente de la 

persona y determinan, de una manera personal, el autocuidado; entre ellos 

tenemos: Los conocimientos, la voluntad y las actitudes (García, F., 2017). Este 

primer punto advierte de un factor completamente entregado a la decisión de cada 

sujeto, dando un grado de autonomía a este, no obstante, no debemos pasar por 

alto el factor ambiental que, en este caso, se relaciona directamente con la 

autonomía, mencionada anteriormente. Los aspectos externos son aquellos que 

vuelven posible o no el autocuidado de las personas que, sin embargo, no dependen 

de ellas; corresponde a los determinantes de tipo cultural, político, ambiental, 

económico, familiar y social. Entre los factores externos están los de tipo: cultural, 

de género, científico, físico, económico, político y social. (García, F., 2017). Es así 

entonces cómo dividimos el concepto de autocuidado en estas dos variables que se 

relacionan entre sí, a pesar de que una sea más determinante que la otra, en este 
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caso el aspecto externo del autocuidado. En cuanto al concepto global, para 

Angarita y Escobar (2007) el autocuidado es una conducta que el individuo aprende 

por sí mismo y el entorno para mantener un balance óptimo en el desarrollo de la 

vida, salud y bienestar. 

Respecto a la definición del concepto de habilidades sociales (HS), en 

primer lugar, resulta difícil establecer una única delimitación conceptual ya que son 

muchos los aspectos que involucra. Sin embargo, las HS se pueden determinar 

como aquellos elementos que constituyen un grupo de habilidades necesarias para 

relacionarse satisfactoriamente con los demás (Caballos, Salazar, 2017), estas se 

pueden manifestar a través de elementos cognitivos, emocionales y conductuales 

(Delgado, 2017). Por otra parte, las habilidades sociales son definidas como un 

conjunto de conductas y destrezas específicas que nos permiten interactuar con los 

demás del modo más adecuado posible según la situación en que nos encontramos, 

y de manera mutuamente beneficiosa (Izuzquiza, Ruiz, 2006); las HS se adquieren 

a lo largo de la vida gracias a los modelos de comportamiento propios del contexto 

donde crece la persona (Betancourth et al., 2017), es decir, son aprendidas y 

determinadas por el ambiente. Continuando con esta línea también son definidas 

como el conjunto de capacidades específicas e indispensables para interactuar y 

relacionarse en forma efectiva con los demás y nuestro entorno (Dávila, 2018), 

favoreciendo las competencias emocionales (Gutiérrez, Expósito, 2015). Es decir, 

las habilidades sociales involucran hábitos, destrezas y conductas, las cuales son 

aprendidas (Delgado, 2017) y favorecen la relación efectiva con el entorno.  

En este sentido, la manifestación de habilidades sociales positivas conforman 

una parte importante de la formación de todo ser humano, es por esto que dentro 

del ámbito educativo, cobra especial relevancia su trabajo haciéndose 

indispensable el desarrollo de estas habilidades para que los y las estudiantes 

alcancen un proceso de adaptación favorable y positivo frente a los cambios que se 

presentan en el transcurso de su vida desde aspectos personales y sociales,  

influyendo directamente en la adquisición de muchas otras habilidades necesarias 

para lograr un equilibrio físico y mental (Jaramillo, Guzmán, 2019).  
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En consecuencia, la escuela parece ser el espacio idóneo para brindar 

herramientas que influyan positivamente en el desarrollo de la socialización y 

fortalecimiento tanto de capacidades como habilidades que permitan un adecuado 

desenvolvimiento por parte del estudiante para el futuro (Jaramillo, Guzmán, 2019). 

Dicho esto, en cuanto a estrategias que se vinculan con el trabajo de las habilidades 

sociales está el trabajo colaborativo, el cual se puede conseguir a partir de juegos y 

actividades cooperativas, como herramientas didácticas importantes para el 

desarrollo interpersonal e intrapersonal (Mesa et al., 2014), donde si bien es cierto 

estas se pueden manifestar en diferentes asignaturas, parece ser que las clases 

educación física, son un espacio privilegiado para este propósito, dadas sus 

mediaciones de corporeidad, juego, aspectos lúdicos y recreacionales (Mesa et al., 

2014), que favorece la libertad del estudiante, además de la expresión de 

emociones y sentimientos, donde se puede fomentar valores vinculados a las HS 

como el compañerismo, la autonomía, la solidaridad, la tolerancia y la inclusión, 

aprendiendo a tomar decisiones correctas para llegar a buenas soluciones 

(Panadero et al., 2016). 

Finalmente, en cuanto al concepto de actitud se puede comprender como 

una tendencia o predisposición aprendida y usualmente fija que direcciona una 

conducta ante una situación u objeto (Puig, 1995), las cuales están estrechamente 

relacionadas con tres componentes, el primero es el cognitivo, que hace referencia  

a las creencias, pensamientos y convicciones; en segundo lugar está el componente 

afectivo, que tiene relación con el sentimiento de agrado o desagrado frente al 

objeto o situación; y finalmente el componente conductual, que hace referencia al 

conjunto de tendencias que dan respuesta a las intenciones de actuar del individuo 

(Gutiérrez, Pilsa, 2006). Según estos componentes, los pensamientos, sentimientos 

y comportamientos funcionan de forma interactiva, influenciando de manera directa 

en las actitudes y en el cómo se actúa ante determinadas situaciones, siendo 

complementarias unas de las otras, por tanto, si hay mejora en las informaciones 

de algunos de estos puntos y se involucran de manera correcta en los procesos de 

enseñanza, incidirá en una mejor actitud de los estudiantes (Arnau, Montané, 2010). 

Es así como se puede sostener que las actitudes negativas pueden ser reversibles 
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si se incluyen los componentes cognitivos, afectivos y conductuales en las clases, 

interviniendo en ellos de manera adecuada según el contexto y las necesidades que 

presenten los y las estudiantes, entendiendo que cada uno y una tiene 

requerimientos específicos producto de sus experiencias vividas. Gutiérrez y Pilsa 

(2006) analizaron las actitudes de los alumnos hacia los contenidos de las clases 

de educación física y la conducta de los profesores, encontrando una valoración 

mayormente positiva en cuanto a sus experiencias con la asignatura en diferentes 

niveles de secundaria, valorando muy positivamente la variedad de actividades y la 

inclusión de nuevos ejercicios estando de acuerdo con que se incluya como parte 

de su calificación la actitud y el esfuerzo, además de preferir juegos de equipo más 

que en juegos individuales, lo cual según los docentes sirvió para mejorar su 

ambiente diario de trabajo y favorecer el desarrollo de actitudes positivas. Por ello 

existe una responsabilidad y deber tanto del docente como de toda la comunidad 

educativa en conocer las necesidades, opiniones y *valoraciones de sus estudiantes 

respecto a las diferentes clases, ya que determinando cuales pueden ser los 

factores que inciden en mayor grado en la actitud positiva o negativa de los y las 

alumnas, dará una luz de claridad para determinar en qué aspectos y componentes 

se debe intervenir o en cuales prestar mayor atención para direccionar las 

actividades hacia aquellos polos que potencian las actitudes positivas y modificar 

las que desarrollen las actitudes negativas (Gutiérrez, Pilsa, 2006).   

Ahora bien, integrando algunos de los conceptos mencionados 

anteriormente, dentro de una investigación del campo educativo. Existe un estudio 

que tenía por objetivo dar a conocer el grado de deportividad, disfrute con la 

Educación Física y actitud e interés hacia la misma en Enseñanza Secundaria, 

realizado a 104 adolescentes,  con  edades comprendidas  entre  los  14 y los  18 

años  de  edad  de  dos  Centros  Educativos  de  la Región de Murcia en España; 

demostró que aquellos estudiantes que sí practican deporte fuera del horario escolar 

reflejaron valores significativamente superiores en disfrute e inferiores en 

aburrimiento con respecto a las clases de Educación Física, además de ello, se 

hallaron niveles de valoración de la asignatura, del profesor y de empatía con el 

docente ligeramente mayores en aquellos que sí practicaban deporte en horario 
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extraescolar en comparación con aquellos que no realizan estas actividades 

(Sánchez-Alcaraz., 2018). Dicho esto, se puede establecer que aquellos y aquellas 

estudiantes que incluyen dentro de sus hábitos de vida la práctica de alguna 

actividad física fuera del horario escolar presentan una mejor actitud hacia las clases 

de educación física y por tanto pueden beneficiarse de sus objetivos desde aspectos 

biológicos, psicológicos y sociales.  

2. METODOLOGÍA 

En cuanto al enfoque epistemológico de esta investigación, fue de carácter 

cuantitativo, dado que se considera una realidad única que está representada por 

los estudiantes de primer año de enseñanza media de un establecimiento particular 

de la comuna de La Reina. 

El diseño según el alcance fue de asociación puesto que el problema planteó 

la relación entre los hábitos de vida saludable y la manifestación de las habilidades 

sociales con la actitud de los estudiantes durante la clase de educación física. 

El diseño según el nivel de manipulación de las variables fue no experimental 

dado que no se intervinieron las variables, es decir, se recogieron los datos de 

manera natural. 

El diseño según el aspecto temporal fue transeccional, ya que el problema 

fue investigado durante un año, correspondiente al 2021. 

Universo 1: 65 estudiantes de primer año de enseñanza media, distribuidos 

en tres cursos, “A” con 22 estudiantes, “B” con 25 estudiantes y “C” con 18 

estudiantes de un colegio particular de la comuna de La Reina, durante el año 2021. 

Se trató de un universo homogéneo, dado que se consideró solo a estudiantes de 

primer año de enseñanza media. 

Muestra 1: 24 estudiantes de primer año de enseñanza media, distribuidos 

en 3 cursos, “A”, “B” y “C” con 8 estudiantes cada uno del colegio particular de la 

comuna de La Reina, durante el año 2021. Muestra no aleatoria intencional, dado 

que fue el grupo al que el establecimiento accedió para la investigación, compuesta 

por estudiantes presentes en el establecimiento. 
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Universo 2: 18 profesores de primer año de enseñanza media de un colegio 

particular de la comuna de La Reina, durante el año 2021. Universo homogéneo 

dado que se consideró solo a los profesores que imparten clases en los cursos de 

primer año de enseñanza media. 

Muestra 2: 2 profesores de educación física de primer año de enseñanza 

media del colegio particular de la comuna de La Reina, durante el año 2021. Muestra 

no aleatoria intencional, dado que fue un grupo de profesores de educación física 

que accedió a la investigación, compuesto por docentes presentes en el 

establecimiento. 

Esta investigación se realizó en un establecimiento particular bilingüe de la 

comuna de La Reina, ubicado más específicamente en el sector de La Reina Alta. 

El establecimiento cubre educación parvularia, básica y enseñanza media. Cuentan 

con una matrícula aproximada de 1350 estudiantes y 83 profesores. La 

infraestructura del establecimiento destinada a la asignatura de educación física 

cuenta con gimnasio, multi canchas y piscina, además de áreas verdes. 

Para la recolección de datos se utilizaron tres instrumentos de encuestas de 

opinión, dos destinadas a los y las estudiantes y una tercera hacia los y las 

docentes. 

Instrumento 1: Encuesta de opinión dirigida a los y las estudiantes 

correspondientes a la muestra para las variables de: Hábitos de vida saludable (V1) 

y manifestación de habilidades sociales (V2). Consta de 64 afirmaciones, 

estructurado en dos escalas: uno que considera las dimensiones de los hábitos de 

vida saludable compuesto por 31 afirmaciones, y el segundo valora diferentes 

dimensiones de la manifestación de las habilidades sociales de los y las estudiantes 

con 33 afirmaciones. Las encuestas tienen como formato de respuesta una escala 

Likert de cuatro opciones, que abarca desde (TA) Totalmente de acuerdo hasta (TD) 

Totalmente en desacuerdo.  

Instrumento 2: Encuesta de opinión dirigida a los y las estudiantes 

correspondientes a la muestra para la variable: Actitud frente a la clase de 
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educación física (V3). Consta de 23 afirmaciones, considerando sus dimensiones. 

Las encuestas tienen como formato de respuesta una escala Likert de cuatro 

opciones, que abarca desde (TA) Totalmente de acuerdo hasta (TD) Totalmente en 

desacuerdo.  

Instrumento 3: Encuesta de opinión dirigida a los y las docentes de la muestra 

para la variable: Actitud frente a la clase de educación física (V3). Consta de 23 

afirmaciones sobre la base de sus dimensiones. Las encuestas tienen como formato 

de respuesta una escala Likert de cuatro opciones, que abarca desde (TA) 

Totalmente de acuerdo hasta (TD) Totalmente en desacuerdo.  

Los instrumentos de encuesta fueron revisados y validados por el profesor 

Patricio Valencia, director docente de Pedagogía en educación física, deportes y 

recreación de la Universidad Mayor 

En cuanto al procedimiento, se tiene un permiso del establecimiento y 

consentimiento informado al Centro Educativo, donde se detallaron los términos de 

confidencialidad, aceptando participar de manera anónima y voluntaria en el 

proceso de investigación. Luego, se administraron encuestas de opinión a los y las 

estudiantes de la muestra. Durante la implementación que se realizó en una 

modalidad presencial, dentro del horario escolar, donde participó uno de los 

investigadores que estaba presente en el aula. Se garantizo el anonimato en las 

respuestas y la confidencialidad de los datos. Los y las adolescentes contestaron la 

encuesta de opinión en aproximadamente 15 minutos, sin que ningún estudiante 

informará de problemas para su cumplimiento.  

Los datos se presentaron por variable, a través de tablas de vaciado de datos 

y gráficos, donde la presente investigación fue correlacional, con el objetivo de 

establecer la relación entre las variables. 

 3. RESULTADOS 

Los datos se presentan según variable. 

3.1 Hábitos de vida saludable (V1). 
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Los resultados de la variable, según dimensiones con sus respectivos 

indicadores, se encuentran en ANEXO, mediante la TVD n° 1, 2 3 y 4. 

TVD nº5: "Hábitos de vida saludables" (según sus dimensiones) - Hombres. 

 

TVD nº6: "Hábitos de vida saludables" (según sus dimensiones) - Mujeres. 

 

TVD nº7: "Hábitos de vida saludables" (según sus dimensiones) SO
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Gráfico N°1: "Hábitos de vida saludable" (V1 y sus dimensiones) 

 

Para la interpretación de los datos de todas las variables, se consideró un 

criterio de interpretación para las opiniones de los estudiantes de un 65% 

considerando que son alumnos de primero medio y ya debieran tener cierto nivel de 

claridad respecto a las variables de las que dan opinión.  

El nivel de acuerdo manifestado por los hombres según la variable 1 “hábitos 

de vida saludable” correspondió a un 72,8%. Y las mujeres manifestaron un 69,4%, 

que al igual que los hombres está sobre el criterio mínimo.  
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Ahora bien, los datos obtenidos según las opiniones de los hombres de 

acuerdo con las dimensiones, indican un mayor nivel de acuerdo en la dimensión 4 

“Hábitos de autocuidado” con un 83%, luego la dimensión 3 “Hábitos de 

alimentación” con un 75,9%, posteriormente la dimensión 1 “Hábitos de actividad 

física extraescolar” con un 68,3%; todas sobre el criterio de interpretación, y 

finalmente la dimensión 2 “Hábitos de sueño” con un 64,9%, que se sitúa bajo el 

nivel mínimo de criterio establecido.  

Los datos obtenidos según las opiniones de las mujeres de acuerdo con las 

dimensiones, indican un mayor nivel de acuerdo en la dimensión 4 “Hábitos de 

autocuidado” con un 78%, luego la dimensión 3 “Hábitos de alimentación” con un 

77,4%; todas sobre el criterio de interpretación, y posteriormente la dimensión 1 

“Hábitos de actividad física extraescolar” con un 64,5% y finalmente la dimensión 2 

“hábitos de sueño” con un 59%, que se sitúa bajo el nivel mínimo de criterio 

establecido.  

Con los datos presentados, se da cobertura al objetivo específico número 

uno, que tiene como finalidad “Identificar los hábitos de vida saludable considerando 

la actividad física extraescolar, sueño, alimentación y autocuidado en los y las 

estudiantes”. 

3.2 Manifestación de habilidades sociales (V2)  

Los resultados de la variable, según dimensiones con sus respectivos 

indicadores, se encuentran en ANEXO, mediante la TVD n°8, 9 y 10. 

TVD nº11: "Manifestaciones de habilidades sociales" (según sus 

dimensiones) - Hombres. SO
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TVD nº12: "Manifestaciones de habilidades sociales" (según sus 

dimensiones) - Mujeres. 

 

TVD nº13: "Manifestaciones de habilidades sociales" (según sus 

dimensiones) SO
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Gráfico N°2: "Manifestaciones de habilidades sociales" (V2 y sus 

dimensiones). 

 

El nivel de acuerdo manifestado por los hombres según la variable 2 

“manifestación de habilidades sociales” correspondió a un 75,3%. Y las mujeres, 

manifestaron un 75,3%, lo cual también está sobre el criterio mínimo establecido. 

Ahora bien, los datos obtenidos según las opiniones de los hombres de 

acuerdo con las dimensiones, indican un mayor nivel de acuerdo en la dimensión 2 

“Manifestaciones intrapersonales” con un 76,5%; seguido de la dimensión 1 
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“Manifestaciones interpersonales” con un 75,3%; y finalmente la dimensión 3 

“Manifestación en el ambiente de aula” con un 73,3%; todas sobre el criterio de 

interpretación. 

Los datos obtenidos según las opiniones de las mujeres de acuerdo con las 

dimensiones, indican un mayor nivel de acuerdo en la dimensión 2 “Manifestaciones 

intrapersonales” con un 76,9%; seguido de la dimensión 1 “Manifestaciones 

interpersonales” con un 74,7%; y finalmente la dimensión 3 “Manifestación en el 

ambiente de aula” con un 73,3%; todas sobre el criterio de interpretación. 

Con los datos presentados, se da cobertura al objetivo específico número 

dos, que tiene como finalidad “Indicar las manifestaciones interpersonales, 

intrapersonales y en el ambiente de aula de los y las estudiantes”. 

3.3 Actitud frente a la clase de educación física. (V3) 

Los resultados de la variable, según dimensiones con sus respectivos 

indicadores, se encuentran en ANEXO, mediante la TVD n° 14, 15, 16, 17, 18 y 19. 

TVD nº 20: "Actitud frente a la clase de educación física" (según sus 

dimensiones) - Hombres. 

 

 TVD nº21: "Actitud frente a la clase de educación física" (según sus 

dimensiones) - Mujeres. 

SO
LO

 USO
 ACADÉMICO



 

22 
 

 

 TVD nº22: "Actitud frente a la clase de educación física" (según sus 

dimensiones) 

 

TVD nº23: "Actitud frente a la clase de educación física" (según sus 

dimensiones) 
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Gráfico N°3: "Actitud frente a la clase de educación física" (V3 y sus 

dimensiones) 

 

Gráfico N°4: "Actitud frente a la clase de educación física" (V3 y sus 

dimensiones) 

 

En la interpretación de los datos de la variable “Actitud frente a la clase de 

educación física” se recolectó la opinión tanto de los estudiantes como de los 
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profesores. El criterio de interpretación para las opiniones de los estudiantes sigue 

siendo el anterior (65%); pero el criterio de interpretación que se estableció para los 

profesores fue de un 70%, siendo más alto que el de los estudiantes dado que en 

este caso las opiniones fueron entregadas por adultos profesionales en el área de 

la educación. 

El nivel de acuerdo manifestado por los estudiantes hombres según la 

variable 3 “actitud frente a la clase de educación física” correspondió a un 70,8%. Y 

las mujeres, manifiestan un 71,1%, que al igual que los hombres está sobre el 

criterio mínimo. 

Ahora bien, los datos obtenidos según las opiniones de los hombres de 

acuerdo con las dimensiones, indican un mayor nivel de acuerdo en la dimensión 1 

“Actitud frente a las actividades” con un 75,9%; seguido de la dimensión 2 “Actitud 

respecto a la metodología” con un 69,2%; y finalmente la dimensión 3 “Actitud de 

los tipos de evaluación” con un 67,6%; todas sobre el criterio de interpretación. 

Los datos obtenidos según las opiniones de las mujeres de acuerdo con las 

dimensiones, las manifiestan con un mayor nivel de acuerdo en la dimensión 2 

“Actitud respecto a la metodología” con un 71,9%; seguido de la dimensión 1 

“Actitud frente a las actividades” con un 71,7%; y finalmente la dimensión número 3 

“Actitud de los tipos de evaluación” con un 69,6%; todas sobre el criterio de 

interpretación. 

 En cuanto al nivel de acuerdo manifestado por los profesores según la 

variable actitud frente a la clase de educación física corresponde a un 85,2%, lo cual 

está sobre el criterio mínimo establecido de un 70%. 

Ahora bien, los datos obtenidos según las opiniones de los profesores de 

acuerdo con las dimensiones, donde manifiestan un mayor nivel de acuerdo en la 

dimensión 3 “Actitud de los tipos de evaluación” con un 89,3%; seguido de la 

dimensión 2 “Actitud respecto a la metodología” con un 85,9%; y finalmente la 

dimensión 1 “Actitud frente a las actividades” con un 80,4%. Las tres dimensiones 

están sobre el criterio establecido correspondiente a un 70%. 
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Con los datos presentados, se da cobertura al objetivo específico número 

tres, que tiene como finalidad “Analizar la actitud de los y las estudiantes frente a 

las actividades, metodologías y tipos de evaluaciones aplicadas en las clases de 

educación física”. 

Respecto de la hipótesis: 

 

En consecuencia, según los datos obtenidos, la hipótesis para los hombres 

se dócima como VERDADERA.  

Según los datos obtenidos para las mujeres se dócima como NO 

VERDADERA y para los profesores se dócima como VERDADERA. 

Respecto del problema: 
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Respecto a las opiniones de los y las estudiantes considerando cada 

variable, de modo general, se aprecia que el estudiantado presenta un porcentaje 

de acuerdo sobre el criterio mínimo establecido de 65%, en cada una de las 

variables de la investigación.  

En el caso de la variable 2 “Manifestación de habilidades sociales”, en 

hombres el nivel de acuerdo fue de un 75,3%, en mujeres un 75,3%; y el total fue 

de un 75,3%; siendo esta la variable con mayor porcentaje de acuerdo. 

 A continuación, la variable 1 “Hábitos de vida saludable”, en hombres el nivel 

de acuerdo fue de un 72,8%, en mujeres un 69,4%; y el total presenta un 71,1% de 

nivel de acuerdo. 

Finalmente, la variable 3 “Actitud frente a la clase de educación física” en 

hombres el nivel de acuerdo fue de un 70,8%, en mujeres un 71,1%; y el total con 

un 71% de nivel de acuerdo. 

 Los datos analizados a nivel grupal, permiten entender el comportamiento 

de los y las estudiantes respecto de las variables anteriormente mencionadas, pues, 
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al estar estos datos sobre el criterio establecido, se estableció la relación entre 

estas, es decir, existe relación entre los hábitos de vida saludable con la 

manifestación de habilidades sociales y la actitud frente a la clase de educación 

física en un colegio particular en la comuna de La Reina durante el año 2021. 

Correlación entre variables: 

 

 

Respecto a la interpretación estadística de la correlación entre las variables, 

considerando los criterios de este estadígrafo; los valores corresponden al rango 

entre -1 y 1, donde desde -0,5 hasta -1 se considera que hay correlación; lo mismo 

que entre 0,5 hasta 1. Al ser positivo significa que ambas variables aumentan o 

disminuyen; y si es negativo significa que una aumenta y la otra disminuye. 
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En cuanto a los datos de correlación obtenidos, según la opinión de los 

hombres, entre la V1 y V3 dio un valor de -0,2, que estadísticamente significa que 

no hay correlación entre los “Hábitos de vida saludable” (V1) y la “Actitud en la clase 

de educación física” (V3). Pero si hay correlación entre las “Manifestación de 

habilidades sociales” (V2) y la “Actitud en la clase de educación física” (V3), pues el 

valor obtenido fue de 0,7; indicando que a mayor “manifestación de habilidades 

sociales” mayor “actitud en la clase de educación física” y viceversa.   

 

 

Según los datos obtenidos de las mujeres, entre la V1 y V3 dio un valor de 0, 

por lo tanto, estadísticamente no hay correlación entre los “Hábitos de vida 
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saludable” (V1) y la “Actitud en la clase de educación física” (V3). Mientras que en 

entre la “Manifestación de habilidades sociales” (V2) y la “Actitud en la clase de 

educación física” (V3), dio un valor de -0,2, pues tampoco existe una correlación, 

pero sí esta última se encuentra más cerca de una correlación.   

 

 

En cuanto a los datos de correlación obtenidos a nivel grupal, según la 

opinión de los totales, entre la V1 y V3 dio un valor de -0,3, que estadísticamente 

significa que no hay correlación entre los “Hábitos de vida saludable” (V1) y la 

“Actitud en la clase de educación física” (V3). Mientras que entre las “Manifestación 

de habilidades sociales” (V2) y la “Actitud en la clase de educación física” (V3), dio 
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un valor positivo de 0,3; por lo cual tampoco existe una correlación. Sin embargo, 

ambos se encuentran en valores medianamente cercanos a una correlación. 

Por lo tanto, se concluye que en general no se establece estadísticamente 

una correlación entre las variables. Solo existe una correlación por parte de los 

hombres; entre las “Manifestación de habilidades sociales” (V2) y la “Actitud en la 

clase de educación física” (V3), pues el valor obtenido fue de 0,7; indicando que a 

mayor “Manifestación de habilidades sociales”, mayor es la “Actitud en la clase de 

educación física” y viceversa.    

Con estos datos presentados, se da cobertura al objetivo general, que tiene 

como finalidad “Determinar cómo se relacionan los hábitos de vida saludable y las 

manifestaciones de habilidades sociales con las actitudes de los y las estudiantes 

frente a las clases de educación física”. 

4.DISCUSIÓN 

 La variable 1 “Hábitos de vida saludable” obtuvo un nivel de acuerdo total de 

un 71,1%, manifestando los hombres un 72,8%; y las mujeres un 69,4%. Tanto para 

hombres como para mujeres la dimensión que marcó un mayor nivel de acuerdo fue 

la número 4 “Hábitos de autocuidado” obteniendo un nivel de acuerdo total de un 

80,4%, correspondiendo a un 83% por parte de los hombres, y 78% por parte de las 

mujeres. Todos los resultados obtenidos pertenecientes a esta dimensión se 

encuentran sobre el criterio mínimo establecido de un 65%. 

La dimensión “Hábitos de autocuidado” (D4) contempla los hábitos de 

higiene, salud y evitar el consumo de tabaco y alcohol. Analizando los fundamentos 

teóricos de esta materia, se considera que los resultados obtenidos según el 

consumo de alcohol y tabaco no reflejan lo mencionado por Gaete, Olivares, et.al. 

(2016) quienes dan cuenta de la alta prevalencia del consumo de tabaco y alcohol 

en adolescentes entre 10 y 14 años (siendo aproximadamente un 36%). Las 

opiniones recopiladas informan que tanto hombres como mujeres de este estudio 

poseen un bajo nivel de consumo de este tipo de sustancias, manifestando un 

83,3% de acuerdo en relación a no consumo de tabaco y 81,8% de acuerdo en 

relación al no consumo de alcohol; por lo cual es muy bajo el porcentaje de jóvenes 
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que utilizan este tipo de sustancias, no superando el 20%; según los resultados 

planteados no hay relación de estos datos con la teoría. 

 Otro aspecto positivo sobre los “hábitos de autocuidado” de los y las 

estudiantes son los altos niveles de acuerdo presentados en el área de higiene. El 

enfoque que presenta este indicador tiene relación con los requerimientos de 

higiene en pandemia para educación física, como cambiarse la mascarilla, bañarse 

y lavarse las manos después de clases. No hay referentes específicos respecto a 

este requerimiento por la pandemia, no obstante, se destaca el 97,8% de acuerdo 

que presenta el cumplimiento de las normas sanitarias del MINSAL y MINEDUC. 

Por otro lado, la dimensión 2 “Hábitos del sueño” presentó un 61,8% de nivel 

de acuerdo total, siendo 64,9% por parte de los hombres y 59% las mujeres; siendo 

la única dimensión bajo el criterio mínimo establecido de 65%. Esto refleja lo 

descrito por Hernández y García, et.al. (2015), quienes declaran que la falta de 

sueño entre los adolescentes es frecuente y se relaciona con trastornos del sueño, 

problemas escolares o hábitos de vida. Esto conlleva un retraso, tanto en el inicio 

del sueño como en la hora del despertar y, como consecuencia, una disminución 

del tiempo de sueño nocturno. Los y las estudiantes declaran estar bajo la 

recomendación de sueño de 8 a 10 horas en adolescentes descrita por la OMS, 

siendo un 48% de los participantes los que cumplen esta recomendación, además 

de manifestar una mala calidad del sueño; demostrando una relación de estos datos 

con la teoría. 

En cuanto a la variable 2 “Manifestación de habilidades sociales”, obtuvo un 

nivel de acuerdo total de un 75,3%, manifestando tanto hombres como mujeres un 

75,3%; siendo valores superiores al criterio mínimo establecido de 65%. La 

dimensión que indicó un mayor nivel de acuerdo para hombres y mujeres fue la 

número 2 “Manifestaciones intrapersonales” que obtuvo un nivel de acuerdo total de 

76.7%, los hombres un 76,5%, y las mujeres un 76,9%. 

Dentro de la dimensión 2 “Manifestación intrapersonal”, se refleja una 

consideración positiva según indicaron los niveles de acuerdo por parte de los 
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estudiantes, hacia conductas asertivas, de liderazgo y autocontrol; siendo factores 

que benefician sus habilidades sociales. Esto coincide con lo planteado por Caballo 

(1993), indicando que las habilidades sociales son conductas que permiten al 

individuo desarrollarse en un contexto individual expresando sentimientos, deseos, 

opiniones y derechos de forma adecuada según la situación. Conforme a esto 

Monzón (2014), realizó una investigación cuyo objetivo era establecer cuáles son 

las habilidades sociales que poseen los adolescentes varones entre 14 y 17 años 

de edad; el estudio concluyó que entre las habilidades sociales competentes que 

poseían los jóvenes destacan: defender los propios derechos, conocer los propios 

sentimientos, ayudar a los demás y el autocontrol, tomar decisiones, resolver 

problemas entre otras cualidades; evidenciándose una relación global de este dato 

con la teoría, ya que al igual que el estudio recién expuesto los alumnos estudiados 

manifestaron poseer varias de las habilidades planteadas por el autor.   

En relación con el indicador “Respecto al sentimiento de asertividad”, los 

valores están sobre el criterio mínimo establecido. Esto no estaría reflejado en lo 

teórico, según Pérez (2013), los adolescentes presentan un bajo nivel de 

asertividad, pero se debe destacar que esto no ocurre principalmente por los 

adolescentes, sino que sería debido a que los padres y maestros no presentan 

suficiente atención. Respecto a la familia Belsky (2005), afirma que la familia es la 

principal influencia en el desarrollo psicológico de niños y adolescentes, esto 

significa que la sensibilidad de los padres en la crianza promovería conductas 

prosociales en sus hijos. A la vez resulta fundamental que las instituciones 

educativas tengan programas en los que se desarrolle y fortalezca la asertividad en 

adolescentes para que de esta manera los jóvenes mejoren su comportamiento, 

para que así puedan desarrollarse correctamente tanto en lo personal y social. 

En el caso del indicador “Motivación personal'' el cual tuvo un alto nivel de 

acuerdo tanto en hombres como mujeres, lo cual es sustentado teóricamente por 

Domínguez y Pino (2014), que afirman que los adolescentes presentan un buen 

nivel de motivación personal; estas afirmaciones tienen relación con la teoría y los 

datos expuestos Sin embargo, hay que considerar que, según Otis, Grouzet y 
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Pelletter (2005), la motivación personal (intrínseca) va disminuyendo en 

comparación a la motivación extrínseca, dirigiendo su esfuerzo hacia metas cuyo 

objetivo principal es la obtención de resultados externos a la persona. 

Correspondiente al indicador “Respecto al liderazgo”, los y las estudiantes 

muestran altos valores en relación a las habilidades de liderazgo, los hombres 

indican un nivel de aprobación de 77,1%; y las mujeres 83,3%. Caballero, et al. 

(2018), demostraron que en niveles socioeconómicos altos los adolescentes de 12 

a 14 años poseen grandes habilidades de liderazgo, a diferencia de los 

adolescentes mayores de 15 años; por lo tanto, considerando que en nuestra 

investigación son estudiantes de enseñanza media de un colegio particular, no 

existe relación entre la teoría y los datos obtenidos. Esto apunta que los 

adolescentes más jóvenes presentan una mayor apreciación hacia valores y 

normativas, pero a medida que van creciendo dejan de tomar como referencia 

dichas pautas. Cabe destacar que los adolescentes de niveles socioeconómicos 

bajos poseen más habilidades de autocontrol y liderazgo con su contraparte los 

adolescentes de niveles socioeconómicos altos. 

En el indicador “Respecto al autocontrol”, se aprecia que hombres y mujeres 

indican un alto nivel de acuerdo, existiendo una leve diferencia entre géneros en 

donde los hombres marcaron un 70,1% y las mujeres 72,2%. Según el estudio 

realizado por Serrano y Álvarez (2010), confirman que, ambos grupos de 

estudiantes necesitan ayuda para desarrollar la competencia de autocontrol; es 

decir no existe relación entre la teoría y los datos obtenidos.  

           En el indicador “Respecto a la autonomía”, antes de comenzar resulta 

importante tener en cuenta que esta habilidad es fundamental en el proceso de 

transición hacia la adultez. En este indicador existe un alto nivel de acuerdo en el 

que los hombres obtuvieron un 81,3% y mujeres 79,2%. Fleming (2005), realizó un 

estudio que arrojó como resultado que desde los 12 hasta los 15 años las 

respuestas de los adolescentes eran comparables en cuanto a la autonomía y a 

partir de los 16 años existe una creciente obtención de autonomía por parte de los 

hombres, pero en el caso de las mujeres no se apreció mucho avance. Ahora bien, 
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existe relación entre los datos con la teoría ya que se manifestó un nivel de acuerdo 

semejante entre hombres y mujeres, pero los hombres presentaron un nivel un poco 

más elevado, esto debido a que el grupo estudiado se encuentra en la transición 

etaria expuesta en el estudio. 

 Finalmente, la variable 3 “Actitud frente a la clase de educación física”, obtuvo 

un nivel de acuerdo de 70,8%; en los hombres; y la dimensión con mayor nivel de 

acuerdo fue la número 1 “Actitud frente a las actividades” con un 75,9% y por otra 

parte en las mujeres, la misma variable obtuvo un nivel de acuerdo de 71,1%; y la 

dimensión con mayor nivel de acuerdo fue la número 2 “Actitud respecto a la 

metodología” con un 71,9%. 

 Por parte de los hombres, dentro de su dimensión con mayor nivel de 

acuerdo “Actitud frente a las actividades”, el indicador de la “Actitud frente a las 

actividades de entretención”, muestra el nivel de acuerdo más alto con un 87,5%. 

Estos datos coinciden con lo planteado por Sánchez-Alcaraz et al. (2018), donde se 

anunciaba que los estudiantes manifiestan mayores niveles de entretención y 

menores niveles de aburrimiento que las mujeres frente a las clases de educación 

física; manifestando una relación de este dato con la teoría.  

En cuanto a los indicadores según la actitud frente a las actividades 

individuales marcan un 68,8%, y su actitud frente a las actividades grupales un 

72,9%, siendo así como los hombres presentan un alto nivel de acuerdo y 

preferencia hacia a las actividades grupales, lo cual se asemeja a lo expuesto por 

Gutiérrez y Pilsa (2006), quienes manifestaron de manera positiva la preferencia de 

los estudiantes por participar en juegos de equipo más que en juegos individuales; 

manifestando una relación de este dato con la teoría.  

 Por parte de las mujeres, dentro de su dimensión con mayor nivel de acuerdo 

“Actitud respecto a la metodología”, el indicador de la “Actitud respecto a la 

metodología según la organización de la asignatura”, muestra el valor más alto con 

un 77,1%, lo cual se relaciona con lo expuesto por Gutiérrez y Pilsa (2006) y García 

et al. (2020), quienes manifestaron que existen resultados positivos en general 
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frente a la actitud de los estudiantes de secundaria hacia la asignatura  de educación 

física; así mismo según Sánchez-Alcaraz et al. (2018), manifiestan en su estudio el 

resultado más alto en la actitud de los y las estudiantes en relación a la organización 

de la asignatura; evidenciándose una relación general de este dato con la teoría. 

En cuanto al indicador según la valoración de la asignatura las mujeres 

marcan un nivel de acuerdo de un 71,5%; siendo valores moderadamente altos que 

se relacionan con los resultados generales manifestados entre hombres y mujeres 

dentro del estudio de Sánchez-Alcaraz et al. (2018) y García et al. (2020); 

manifestando una relación global de este dato con la teoría. 

Finalmente, en cuanto al indicador según la utilidad de la asignatura se 

presentó por parte de las mujeres un nivel de acuerdo de un 68,8%, siendo el más 

bajo dentro de la dimensión; al igual como lo manifiesta García et al. (2020), quien 

en su estudio también se valoró de manera más baja la utilidad de la educación 

física, lo cual se puede deber a que hay veces en las que, los docentes no relacionan 

la utilidad de los contenidos y aprendizajes adquiridos en la asignatura con una 

aplicabilidad práctica en diferentes contextos de la vida de los estudiantes; 

evidenciándose una relación global de este dato con la teoría.  

Sin embargo, respecto a este último indicador Sánchez-Alcaraz et al. (2018), 

manifiestan presentar la mejor valoración con resultados medios-altos respecto a la 

utilidad de la asignatura, ya que establece una relación de esta con el disfrute dentro 

de las clases; por lo cual, según los resultados planteados no hay relación de este 

dato con la teoría.  

 Si establecemos algunas relaciones relevantes entre ambos géneros, según 

las dimensiones mencionadas podemos destacar lo siguiente: 

En cuanto a la actitud frente a las actividades en equipo e individuales, los 

hombres respecto a las actividades en equipo muestran un valor de un 72,9% y las 

mujeres un 73,6%; mientras que respecto a las actividades individuales lo hombres 

evidencian un valor de un 68,8% y las mujeres un 57,3%; evidenciándose una 

diferencia significativa entre las preferencias de las mujeres lo cual se asemeja a lo 
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expuesto por Gutiérrez y Pilsa (2006), donde las mujeres también evidencian 

mayores niveles de aprobación frente a las actividades grupales y menores niveles 

de acuerdo por las actividades individuales, que los hombres; manifestando una 

relación de este dato con la teoría. Esta diferencia se puede relacionar por lo 

expuesto por Ruiz et al. (2004), quienes afirman que los hombres tenían 

preferencias más individualistas y competitivas, ya que según Moreno y Vera (2008) 

comentan que los chicos tienen más motivación hacia el rendimiento y la 

competitividad; mientras que las mujeres según lo investigado por Ruiz et al. (2004), 

tenían una mayor orientación hacia lo cooperativo, ya que valoran más la interacción 

con los compañeros/as que el dominio de la habilidad. Lo cual se le puede atribuir 

un factor social y cultural, que puede explicarse según Saenz-Lopez et al. (2010), 

debido a la masculinización que tradicionalmente ha tenido el deporte y por parte 

de las mujeres se demarca la preferencia hacia las relaciones afectivas y el hecho 

que socialmente haya estado mal visto que realicen deporte de competición; estas 

afirmaciones tienen relación entre la teoría y los datos expuestos en nuestra 

investigación.  

En cuanto a la actitud respecto a la metodología según la utilidad de la 

asignatura se presentaron mayores diferencias en los niveles de acuerdo, siendo 

significativamente más altos los valores de las mujeres con un 68,8%; mientras que 

los hombres marcaron un 61,4%; en cuanto a las diferencias, no existe una relación 

con lo manifestado por García et al. (2020) y Sánchez-Alcaraz et al. (2018), ya que 

según lo manifestado por ambos autores dentro de sus estudios los valores más 

altos lo tienen los hombre; por lo cual no hay una relación de este dato con la teoría. 

Esto se puede deber a que las mujeres según nuestra investigación destacan según 

los niveles de acuerdo más la utilidad de la asignatura por el ámbito de la salud, 

mientras que los hombres resaltan la valoración de la asignatura por elementos 

como la recreación y entretención como muestran los datos arrojados según los 

niveles de acuerdo. 

En cuanto a los resultados generales para las variables 1, 2 y 3, el nivel de 

acuerdo de hombres y mujeres está sobre el criterio mínimo establecido 
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correspondiente a un 65%. Lo que indicó, según la opinión de los estudiantes, la 

relación entre los hábitos de vida saludable y las manifestaciones de habilidades 

sociales con la actitud de los estudiantes en la clase de educación física.  

Dicho esto, los resultados obtenidos en esta investigación demuestran que 

se hace necesario potenciar y estimular en los estudiantes el desarrollo de hábitos 

de vida saludable y espacios donde se presenten manifestaciones de habilidades 

sociales positivas, que inciden con la motivación, interés y participación por parte 

del alumnado hacia las clases de EF, recibiendo así sus aportes físicos, psicológicos 

y sociales (Gutiérrez, Pilsa, 2016).  

Considerando relevante para enriquecer y seguir esta línea investigativa 

ahondar en el ámbito de hábitos de sueño y hábitos de actividad física extraescolar, 

ya que es donde se evidenció el menor nivel de acuerdo, como por ejemplo 

continuando con la siguiente temática: ¿Cómo se relacionan los hábitos del sueño 

y los hábitos de actividad física extraescolar con la actitud de los estudiantes durante 

el desarrollo de actividades en la clase de educación física?  

Finalmente, durante este proceso investigativo se presentaron diversas 

situaciones las cuales se pueden considerar como limitaciones para el desarrollo 

del trabajo. En primera instancia, la actual crisis global ocasionada por el COVID-19 

es un factor que obliga a desarrollar nuevas estrategias para llevar a cabo los 

procesos de contacto con el establecimiento y recopilación de datos, las cuales no 

siempre tienen los resultados esperados. Debido a esto se presentaron dificultades 

en la comunicación y coordinación de actividades con el establecimiento, 

dificultando la recolección de datos, limitando así el desarrollo de esta investigación.   
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ANEXO 

1. Instrumento 1: Encuesta de opinión V1 y V2 a estudiantes. 

- Tabla de especificaciones 

- Instrumento propiamente tal 

- Análisis de consistencia 

- Validación de instrumento 

2. Instrumento 2: Encuesta de opinión V3 a estudiantes. 

- Tabla de especificaciones 

- Instrumento propiamente tal 

- Análisis de consistencia 

- Validación de instrumento 

3. Instrumento 3: Encuesta de opinión V3 a profesores 

- Tabla de especificaciones 

- Instrumento propiamente tal 

- Análisis de consistencia 

- Validación de instrumento 

4. Consentimiento informado - Apoderados. 

5. Consentimiento informado - Rector. 

6. Tabla de vaciado de datos V1 según dimensiones 

- TVD nº1: "Hábitos de actividad física extraescolar" (D1, según 

indicadores) 

- TVD nº2: "Hábitos de sueño" (D2, según indicadores) 

- TVD nº3: "Hábitos de alimentación" (D3, según indicadores) 

- TVD nº4: "Hábitos de autocuidado" (D4, según indicadores) 

7. Tabla de vaciado de datos V2 según dimensiones 

- TVD nº8: "Manifestaciones interpersonales" (D1, según 

indicadores) 

- TVD nº9: "Manifestaciones intrapersonales" (D2, según 

indicadores) 

- TVD nº10: "Manifestación en el ambiente de aula" (D3, según 

indicadores) 
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8. Tabla de vaciado de datos V3 según dimensiones 

- TVD nº14: "Actitud frente a las actividades" (D1, según 

indicadores) 

- TVD nº15: "Actitud frente a las actividades" (D1, según 

indicadores) - Profesores 

- TVD nº16: "Actitud respecto a la metodología" (D2, según 

indicadores) 

- TVD nº17: "Actitud respecto a la metodología" (D2, según 

indicadores) - Profesores 

- TVD nº18: "Actitud de los tipos de evaluación" (D3, según 

indicadores) 

- TVD nº19: "Actitud de los tipos de evaluación" (D3, según 

indicadores) - Profesores 

 

1. Instrumento 1: Encuesta de opinión  
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2. Instrumento 2: Encuesta de opinión 

SO
LO

 USO
 ACADÉMICO



 

58 
 

 SO
LO

 USO
 ACADÉMICO



 

59 
 

 

SO
LO

 USO
 ACADÉMICO



 

60 
 

 

SO
LO

 USO
 ACADÉMICO



 

61 
 

 

SO
LO

 USO
 ACADÉMICO



 

62 
 

 

 

3. Instrumento 3: Encuesta de opinión. 
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4. Consentimiento informado - Apoderados 
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5. Consentimiento informado - Rector 
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6. Tabla de vaciado de datos V1 según dimensiones 

TVD nº1: "Hábitos de actividad física extraescolar" (D1, según 

indicadores) 

 

 

TVD nº2: "Hábitos de sueño" (D2, según indicadores) 

 

SO
LO

 USO
 ACADÉMICO



 

73 
 

 

TVD nº3: "Hábitos de alimentación" (D3, según indicadores) 

 

 

TVD nº4: "Hábitos de autocuidado" (D4, según indicadores) 
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7. Tabla de vaciado de datos V2 según dimensiones 

TVD nº8: "Manifestaciones interpersonales" (D1, según indicadores) 
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TVD nº9: "Manifestaciones intrapersonales" (D2, según indicadores) 

 

 

TVD nº10: "Manifestación en el ambiente de aula" (D3, según 

indicadores) 
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8. Tabla de vaciado de datos V3 según dimensiones 

TVD nº14: "Actitud frente a las actividades" (D1, según indicadores) 

 

 

TVD nº15: "Actitud frente a las actividades" (D1, según indicadores) - 

Profesores 
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TVD nº16: "Actitud respecto a la metodología" (D2, según indicadores) 

 

 

TVD nº17: "Actitud respecto a la metodología" (D2, según indicadores) 

- Profesores 

 

TVD nº18: "Actitud de los tipos de evaluación" (D3, según indicadores) 
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TVD nº19: "Actitud de los tipos de evaluación" (D3, según indicadores) 

- Profesores 
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