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RESUMEN
Los y las adolescentes, están cada vez más insertos en el mundo de la tecnología, tal como se
demostró en un estudio realizado por la UNICEF en Chile. Esto indica que los niños, niñas y
adolescentes utilizan principalmente WhatsApp (77%), Tik Tok (68%), plataformas de música
(73%), YouTube (70%), Google (60%) e Instagram (52%). Respecto a lo anterior, López y
Marcenaro (2018), indica que el uso excesivo de la tecnología puede ocasionar efectos negativos en
la creatividad y resolución de problemas, lo que podría afectar directamente en el rendimiento
académico El objetivo de este estudio fue relacionar y comparar por sexo, la práctica de actividad
física, con el tiempo de ocio en pantallas y el rendimiento académico en estudiantes de enseñanza
media del Colegio Piamarta de la comuna de Estación Central. La muestra fue de 73 estudiantes de
enseñanza media, 37 mujeres y 36 hombres. La metodología utilizada fue de carácter cuantitativo.
Para esto se utilizó una encuesta de actividad física (IPAQ). También se utilizaron los dispositivos
móviles de los/as estudiantes para reunir los datos del tiempo en pantalla, los cuales fueron
traspasados a otra encuesta. Para el rendimiento académico, se recopilaron los promedios a través
de la plataforma Napsis. Los resultados fueron que, los hombres presentaron mayores niveles de
actividad física en comparación a las mujeres. Respecto al tiempo en pantalla, los hombres
presentaron un menor tiempo de uso a diferencia de las mujeres. En la variable de rendimiento
académico no se presentaron diferencias significativas. Finalizando el estudio se concluyó que sobre
la importancia de investigar y conocer aquellos factores que influyen en el rendimiento académico
de los y las estudiantes, esto con el objetivo de proporcionar mejoras y educar integralmente.
Palabras Claves: Actividad de tiempo libre, medios electrónicos, medios sociales, ocio y
rendimiento escolar.
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ABSTRACT
Adolescents are increasingly immersed in the world of technology, as demonstrated in a study
carried out by UNICEF (2023) in Chile. This indicates that children and adolescents mainly use
WhatsApp (77%), Tik Tok (68%), music platforms (73%), YouTube (70%), Google (60%) and
Instagram (52%). Regarding the above, López (2018) indicates that the excessive use of technology
can cause negative effects on creativity and problem solving, which could directly affect academic
performance. The objective of this study was to relate and compare by sex the practice of physical
activity, with leisure time on screens and academic performance in high school students of the
Piamarta School of the Estación Central commune. The sample was 73 high school students, 37
women and 36 men. The methodology used was quantitative in nature. For this, a physical activity
survey (IPAQ) was used. Students' mobile devices were also used to collect screen time data, which
was transferred to another survey. For academic performance, averages were collected through the
Napsis platform. The results were that men presented higher levels of physical activity compared to
women. Regarding screen time, men had less screen time compared to women. There were no
significant differences in the academic performance variable. At the end of the study, it was
concluded that the importance of investigating and knowing those factors that influence the
academic performance of students, with the aim of providing improvements and comprehensive
education.
Keywords: Free time activity, electronic media, social media, leisure and school performance.
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INTRODUCCIÓN
Las constantes intenciones de relacionar variables como la actividad física y el rendimiento

académico, dejan en evidencia el interés que le brindan variados autores del siglo XX y XXI a estas
temáticas. López (2018) menciona que “los años 60 y 70 del pasado siglo se caracterizaron por
estudios en los que se trató comprobar las relaciones entre motricidad y desarrollo intelectual o
entre motricidad y rendimiento académico”.

Es importante destacar que, en la actualidad los estudios que buscan relacionar estas
variables siguen siendo de gran interés para los autores (Andrade, L. et al., 2018 y Adelantado et al.,
2020), llegando en su mayoría a resultados favorables frente a la hipótesis de que sí existe una
relación positiva entre mantener una buena actividad física y un buen rendimiento académico en
general. Por otro lado, es cierto que la tecnología ha ido evolucionando a una velocidad
inimaginable desde principios de siglo hasta la actualidad, dejando en descubierto una nueva
variable para relacionar junto con las otras dos presentadas, la cual es el tiempo de ocio frente a las
pantallas. Como se mencionó, la relación entre actividad física y rendimiento académico lleva años
siendo estudiada, tal y como se citó anteriormente a López (2018) el interés por relacionar variables
como motricidad y rendimiento académico datan desde los años 60 y 70 del pasado siglo. Por otra
parte, en la búsqueda de estudios que utilizan esta tercera variable (tiempo de ocio frente a las
pantallas) junto con las primeras dos mencionadas (actividad física y rendimiento académico) existe
nula información que pueda ser considerada para este estudio.

Si bien, la tecnología en ciertos aspectos ha sido un medio para favorecer y facilitar la vida
diaria, también puede actuar como factor perjudicial para la salud, esto cuando el uso no es el
adecuado (Generación Anáhuac, 2019). A su vez, el rendimiento académico también se ve afectado.
Para evidenciar lo anterior, un estudio realizado en la Universidad de Concepción concluyó que
"tanto hombres como mujeres que pasan mayor tiempo en pantalla, principalmente jugando
videojuegos y navegando por internet presentaban notas más bajas en la asignatura y promedio
general" (Cigarroa et al., 2021).

A continuación, se definen las variables presentadas. Primero, la actividad física (AF) según
la OMS (2022) se entiende como “cualquier movimiento corporal producido por los músculos
esqueléticos, con el consiguiente consumo de energía”, sobre lo anterior, la OMS (2022) especifica
que un ejemplo de estas actividades es caminar, montar en bicicleta, realizar algún deporte, entre
otras. La segunda variable, corresponde al rendimiento académico (RA), lo cual hace referencia a la
evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar (Arana, s/f). Estos conocimientos
adquiridos son evaluados a través de una calificación. Por último, se encuentra la variable de tiempo
en pantalla (TEP), la cual se entiende como el tiempo que destinamos para estar frente a nuestros
dispositivos electrónicos y el tiempo que pasamos mirando la pantalla del ordenador, la televisión,
jugando en la videoconsola o navegando y enviando mensajes en el teléfono (Ruys, 2021).

En este punto se presenta la estructura de la investigación. En el capítulo uno se presenta el
planteamiento del problema, desarrollado a través de tres estudios. Luego, se menciona la pregunta
de investigación y la justificación desde una perspectiva pedagógica, disciplinar, científica y
política. Posterior a esto, se presenta el objetivo general, los objetivos específicos, la hipótesis y la
hipótesis nula. En el capítulo dos se desarrolla el marco teórico en el cual se define con mayor
profundidad las variables del estudio. En el capítulo tres se presenta el marco metodológico
compuesto por el paradigma, el enfoque, el tipo de investigación, el diseño de la investigación, la
población y muestra, el procedimiento que se utilizó para llevar a cabo el estudio, los instrumentos
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y las consideraciones éticas. En el capítulo cuatro se muestran los resultados obtenidos en la
investigación. En el capítulo cinco se indica la discusión y las conclusiones obtenidas a partir de los
resultados. Finalmente, se presenta el apartado de las referencias utilizadas para la recopilación de
la información y los anexos del estudio.
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Planteamiento del problema
En esta investigación, se plantearon tres variables principales sobre las cuales se desarrolló

el estudio. En primer lugar, la variable de AF, la define los autores Barraza et. al (2016) como un
medio benéfico que abarca una mejor calidad y efectos positivos en el área cognitiva. Dicha
definición se aproxima al concepto del problema de estudio. En segundo lugar, el RA, según
Carhuatocto et. al (2022) es “el beneficio que obtiene el estudiante con sus calificaciones en la
aplicación de un examen de conocimiento “. Esta definición se acerca a lo que forma parte del
desarrollo de este estudio, ya que con las calificaciones que obtuvieron los y las estudiantes se
midió el RA. En tercer lugar, el TEP, según MedlinePlus (2023) corresponde al término usado para
actividades realizadas frente a una pantalla, como ver televisión, trabajar en una computadora o
videojuegos. Dicha definición corresponde a la problemática central de la investigación.

Respecto al objeto de estudio, se indagó y se logró encontrar la información necesaria en
relación a la temática, particularmente a nivel internacional, existen variados estudios, uno de estos
es el realizado por Fung et. al (2020), titulado “Impacto del tiempo de pantalla en la salud de niños
y adolescentes”. Sin embargo, existe una problemática a nivel nacional, específicamente en la
Región Metropolitana, en la que es escasa la información respecto al tema de esta investigación,
además, en su mayoría solo incluyen dos de las tres variables principales presentadas en este
documento, como también, los estudios son realizados mayoritariamente en estudiantes de
enseñanza básica, más no en estudiantes de enseñanza media, la cual es la población de interés en
esta investigación. Ejemplo de lo anterior son los estudios de Ávila y Rangel (2022), Adelantado et.
al (2018) y López (2018), así como también el estudio realizado por Cigarroa, et al. (2021), titulado
“Aumento de horas de pantalla se asocia a un bajo rendimiento escolar”, en el que solo se consideró
el tiempo en pantalla y el rendimiento escolar.

A continuación, se describen tres estudios que argumentan la problemática de esta
investigación. Primero, se destaca el estudio de Ávila y Rangel (2022), realizado en Colombia. “El
objetivo fue correlacionar la AF con el RA con una metodología no experimental transeccional de
corte cuantitativo.” El instrumento que se utilizó fue una encuesta entregada a la muestra la cual
fue de 267 estudiantes de entre 11 y 16 años de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga. Si
bien, los resultados de la investigación fueron significativos, siendo utilizado para esto el
coeficiente de correlación de Pearson (r=0.83) (r=xxxx), y concluyeron que “la actividad física
como estrategia pedagógica activa una serie de procesos fisiológicos que se relacionan con procesos
cognitivos como la atención, la concentración y la memoria, en consecuencia, incide de manera
positiva en el rendimiento académico”, sin embargo, corresponde a una investigación internacional
que solo considera dos variables (AF y RA) y no el TEP.

El segundo estudio fue realizado en España por Adelantado et. al (2018) cuyo objetivo fue
analizar la asociación entre el tiempo sedentario de pantalla y el RA en adolescentes físicamente
activos. La muestra fue de 264 adolescentes, la metodología utilizada fue cualitativa y cuantitativa.
Si bien, en la investigación se menciona el estado físico de los adolescentes, este no es
predominante, sino que solo el TEP y el RA, además corresponde a un estudio internacional. El
tercer estudio fue realizado por López (2018). Este tuvo como propósito analizar y estudiar la
relación entre condición física y RA en estudiantes de secundaria en España a través de estudios
cuantitativos. Para medir la condición física se basó en tres test (Navette, salto de longitud a pies
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juntos y carreras cortas) y para medir la variable de RA se analizó las notas obtenidas de los
estudiantes durante el semestre. El estudio mostró una relación (r= 0.83) existente entre RA y
condición física, pero este se realizó con una muestra de estudiantes distinta a la de interés, ya que
todos se caracterizaban por ser físicamente activos.

1.2 Pregunta de investigación
¿Influye el tiempo de ocio en pantallas en el rendimiento académico y en la práctica de

actividad física en estudiantes de enseñanza media del Colegio Piamarta de la comuna de Estación
Central?

1.3 Justificación de la investigación
El propósito de esta investigación se desarrolla en cuatro aspectos fundamentales: enfoque

pedagógico, disciplinar, científico y político.
Primero, la perspectiva pedagógica es aquella que considera a los niños como una unidad

estructuralmente indivisible (Casamort, 1987). Tiene la responsabilidad de enseñar a pensar a la
comunidad, además, busca crear condiciones óptimas que permitan un aprendizaje de manera
significativa en los y las estudiantes (Sosa, 2016) En esta misma línea, esta investigación tiene un
enfoque hacia los y las escolares de enseñanza media, la cual va a contribuir a crear conciencia,
fomentando el pensamiento crítico y reflexivo en base a su propio estilo de vida con relación al
tiempo en pantalla y la actividad física que realizan, como también las consecuencias positivas o
negativas que esto puede conllevar, y, por consiguiente, que todo el entorno y núcleo social que los
rodea también sea parte de esta concientización.

Por otro lado, la perspectiva disciplinar de este estudio se dirige hacia la Educación Física y
Salud con el objetivo de plantear un margen de mejora en el aula y que esto repercuta en la vida del
estudiante, facilitando la entrega de herramientas estratégicas para el uso de pantallas, considerando
que estas están insertas en la cotidianidad de las personas, y se utilizan como herramientas de
trabajo y estudio, sin embargo, también se aprovecha como un medio de ocio, lo cual, si no es
controlado puede volverse un elemento sumamente distractor y perjudicial para quien lo utiliza. Es
por esto, que, a través de esta investigación, se busca que sea un incentivo en base a evidencias para
concientizar a los jóvenes estudiantes, los cuales se espera que puedan reflexionar con relación al
estilo de vida, los hábitos que tienen y cómo se desempeñan en aspectos disciplinares y académicos
en su día a día.

Desde un punto de vista científico, este estudio tiene un diseño metodológico innovador, ya
que se utilizarán tres variables (actividad física, tiempo en pantalla y rendimiento académico), lo
cual, a diferencia de otras investigaciones, sólo utilizan dos de estas variables. Dichas variables son
proporcionales e inversamente proporcionales, mientras más actividad física se practique menos uso
de pantallas se tiene, mientras menor rendimiento académico, más uso de pantallas se tiene, y
mientras más actividad física, mejor rendimiento académico.

Por último, desde un punto de vista político, centrándonos netamente en los
establecimientos educativos, se propone regular las políticas institucionales de estos, principalmente
como el reglamento escolar. De esta forma, sería posible evitar el mal uso de aparatos celulares y
distractores tecnológicos dentro del aula, lo cual proporciona mayor la concentración de cada uno
de los estudiantes, beneficiando la atención y la mejora del rendimiento académico de estos
mismos. Siendo esta política un factor positivo para toda la comunidad educativa.
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1.4 Objetivos.

1.4.1 Objetivo general.

Relacionar y comparar por sexo, la práctica de actividad física con el tiempo de ocio de
pantalla y el rendimiento académico, en estudiantes de enseñanza media del Colegio Piamarta de la
comuna de Estación Central.

1.4.2 Objetivos específicos.

Determinar el tiempo de actividad física que realizan los y las estudiantes de enseñanza
media del Colegio Piamarta de la comuna de Estación Central.

Determinar el tiempo de ocio frente a pantallas de estudiantes de enseñanza media del
Colegio Piamarta de la comuna de Estación Central.

Conocer el desempeño académico de estudiantes de enseñanza media del Colegio Piamarta
de la comuna de Estación Central.

1.5 Hipótesis.

Hipótesis: Los y las estudiantes de enseñanza media del Colegio Piamarta de la comuna de
Estación Central que realizan mayor actividad física presentan un mayor rendimiento académico y
menor tiempo en pantallas.

Hipótesis Nula: Los y las estudiantes de enseñanza media del Colegio Piamarta de la
comuna de Estación Central que realizan mayor actividad física no presentan un mayor rendimiento
académico y menor tiempo en pantallas.

12



CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO

En este capítulo se describen las variables que se utilizaron para el planteamiento del
problema en la investigación. Las variables son la actividad física (AF), el rendimiento académico
(RA), la adolescencia, línea educativa, funciones cognitivas (FC), tiempo de ocio en pantalla (TOP),
el tiempo en pantalla (TEP), aparatos electrónicos (AE) y las redes sociales (RRSS).

2.1 Actividad Física
La primera variable es definida por De la Paz, et al. (2019) e indica que la actividad física

corresponde a "cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija
gasto de energía como el simple hecho de desplazarnos de un lugar a otro”. La realización constante
de actividad física puede proporcionar beneficios que van desde una mejor calidad de vida hasta
efectos positivos en el área cognitiva. Según Barraza et. al (2016) “la actividad física no sólo parece
relacionarse con una mejor salud física, sino que también ha sido constatada la influencia de un
estilo de vida activo en el bienestar psicológico y emocional de las personas”. Lo anterior hace
referencia a la importancia que tiene la práctica de AF en la vida cotidiana.

Respecto a lo anterior, Barraza et. al (2016) realizaron un estudio titulado “Actividad Física,
Rendimiento Académico y Autoconcepto Físico en Adolescente de Quintero, Chile”, que tuvo
como objetivo comparar el RA y el autoconcepto físico en escolares de acuerdo al nivel de AF.
La metodología utilizada fue un test de autovaloración físico compuesto por 47 preguntas. Para
determinar el RA se consideró el promedio general y las calificaciones de matemática y lenguaje. El
nivel de AF se midió a través del Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ). La
muestra fue de 124 estudiantes de 18,1(± 0,60) años promedio del Colegio Don Orione y el Colegio
Inglés. Los resultados mostraron que las notas de lenguaje no tenían grandes diferencias entre los
grupos, sin embargo, en matemáticas, los hombres tuvieron mejores calificaciones. Los hombres
obtuvieron un mejor NEM (Notas Enseñanza Media) en comparación con las mujeres. El
autoconcepto físico fue mejor autoevaluado en los hombres, teniendo diferencias
significativas entre los grupos. Los y las estudiantes que realizaban más actividad física
obtuvieron mejores notas y mejor autoconcepto. Los autores concluyeron que “los escolares
adolescentes físicamente activos presentaron mejor autoconcepto físico y rendimiento académico
que los sujetos con un nivel de actividad física bajo”.

2.2 Rendimiento Académico
Como segunda variable, en esta investigación se aborda el concepto de rendimiento

académico. Según Albán y Calero (2017), el rendimiento académico es un indicador del nivel de
aprendizaje alcanzado por el estudiante, por ello, los sistemas educativos brindan tanta importancia
a dicho indicador y el rendimiento académico se convierte en una “medida” del aprendizaje logrado
en el aula, que constituye el objetivo central de la educación: la calificación expresada en la nota
académica expresa el rendimiento del alumno. Lo anterior hace referencia a los conocimientos
adquiridos de un estudiante y que se ve reflejado en las calificaciones obtenidas. Respecto a esto,
Ávila y Rangel (2022) afirman lo siguiente:

El rendimiento escolar es mucho más que una valoración ya sea cuantitativa o cualitativa
que implica toda una serie de hechos y condiciones a nivel individual, familiar, escolar y
sociocultural que tienen un papel que si bien no es determinante si es condicionante en la
obtención de sus resultados.
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Referente a lo mencionado por Ávila y Rangel, es que llevan a cabo una investigación para
relacionar el RA con un factor, que en este caso fue la actividad física. Su estudio tuvo como
objetivo correlacionar la actividad física con el rendimiento académico. El instrumento que se
utilizó fue una encuesta entregada a una muestra de 267 estudiantes de la Escuela Normal Superior
de Bucaramanga. Los resultados de la investigación fueron significativos, siendo utilizado el
coeficiente de correlación de Pearson. Los autores concluyeron que es posible confirmar que “la
actividad física como estrategia pedagógica activa una serie de procesos fisiológicos que se
relacionan con procesos cognitivos como la atención, la concentración y la memoria, en
consecuencia, incide de manera positiva en el rendimiento académico”. (Ávila y Rangel, 2022).

En relación a lo anterior, se entiende que la práctica de actividad influye en el rendimiento
académico. Sin embargo, hay múltiples factores que también intervienen en este rendimiento, los
cuales, según Cigarroa, et al. (2021) se clasifican en personales, psicosociales, escolares,
ambientales, sociales y emocionales.

A nivel país, el Ministerio de Educación (2020) publicó un informe realizado por el
Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), el cual busca describir los factores
que causan la desmotivación y el bajo rendimiento escolar y proponen posibles políticas para
ayudar a romper con los círculos viciosos que exacerban el bajo rendimiento”. Los resultados
muestran que, en promedio, uno de cada cuatro estudiantes de 15 años en los países que integran la
OCDE, no alcanzó un nivel básico en por lo menos una de las tres asignaturas que evalúa la prueba,
ya sea en lectura, en matemáticas o en ciencia. En Chile estas cifras son aún más altas: el 52% de
los alumnos tuvo un bajo rendimiento en matemáticas (media OCDE: 23%); un 33% en lectura
(media OCDE: 18%); un 34% en ciencias (media OCDE: 18%); y un 25% en las tres (media
OCDE: 12%)”.

En relación a estas cifras, haciendo una correlación entre RA Y AF, Maureira (2018)
concluye que “muchos de los autores recomiendan la práctica de ejercicio físico como una
herramienta para mejorar el desempeño escolar y de diversas funciones cognitivas”.

2.3 Adolescencia
La adolescencia corresponde a otra variable de esta investigación, la cual se define como un

período de crecimiento que ocurre después de la infancia y que se prolonga desde los 11 hasta los
19 años (OMS, 2018).

Sobre lo anterior, la OMS establece que existen tres etapas durante este período de
adolescencia. En primer lugar, está la etapa de la adolescencia temprana la cual abarca entre los 11 y
13 años, en la que se presentan distintos cambios físicos, biológicos y fisiológicos. Luego, en la
etapa de adolescencia media, se pueden evidenciar cambios a nivel psicosocial y de identidad. Por
último, se encuentra la etapa de adolescencia tardía, la cual puede extenderse desde los 17 a los 21
años. Esta se caracteriza principalmente por buscar una aceptación y definición de su identidad, en
la que comienzan a tener una visión más profunda de su futuro y de las decisiones que tomarán en
su vida.

Desde otra definición, Gaete (2015), indica que la adolescencia corresponde a lo siguiente:
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El término adolescencia deriva del latín «adolescere» que significa «crecer hacia la
adultez». La adolescencia es aquella etapa del desarrollo ubicada entre la infancia y la
adultez, en la que ocurre un proceso creciente de maduración física, psicológica y social que
lleva al ser humano a transformarse en un adulto. En este período, en el que ocurren
cambios rápidos y de gran magnitud, la persona se hace tanto biológica, como psicológica y
socialmente madura y capaz de vivir en forma independiente.
Respecto a lo señalado por los autores, es posible afirmar que, durante la adolescencia, se

presentan varios cambios en el organismo, que van desde lo físico hasta lo mental. Sobre esto, se
puede afirmar que la actividad física cumple un rol fundamental durante esta etapa, lo cual se
fundamenta en el siguiente párrafo que vincula la adolescencia con la actividad física.

2.4 Adolescencia y Actividad Física
Si se orienta la actividad física relacionado con la adolescencia, la cual corresponde a la

etapa en que se encuentran los sujetos de estudio de esta investigación, es posible afirmar que la
práctica de esta proporciona una gran lista de beneficios. Lo anterior se fundamenta según lo
indicado por la UNICEF (2019), que declara que es muy importante que los y las adolescentes
puedan practicar AF, ya que permite consolidar buenos hábitos, ayuda a que se mantengan
físicamente activos, tiene un impacto positivo en la salud mental, entre otros. Según lo mencionado,
la OMS (2019), indica que:

Los niños y jóvenes de 5 a 17 años deben acumular al menos 60 minutos de actividad física
de intensidad moderada a vigorosa diariamente. La actividad física mayor a 60 minutos
diarios proporciona beneficios adicionales para la salud. La mayor parte de la actividad
física diaria debe ser aeróbica. Se deben incorporar actividades de intensidad vigorosa,
incluidas aquellas que fortalezcan el músculo y el hueso, al menos 3 veces por semana.
Respecto a lo anterior, la OMS hace énfasis en que estas recomendaciones son aptas para

niños, niñas y jóvenes sanos, a excepción de que existan condiciones médicas que lo
contraindiquen. Además, indica que aquellos niños o jóvenes que tengan movilidad reducida, deben
cumplir con estas recomendaciones siempre que sean posibles.

2.5 Línea Educativa
Si la AF se dirige hacia la línea educativa se puede ejemplificar en la clase de educación

física. Con respecto a esto, Ortiz y Ramírez (2020) indican que “la aplicación de la clase de
educación física en niños logra que ellos alcancen un estado de salud y un desarrollo personal social
adecuado, además de que produce cambios significativos en su rendimiento académico”.

En esta misma línea, los autores mencionados presentaron una investigación llamada
“Actividad física, cognición y rendimiento escolar: una breve revisión desde las neurociencias”. El
objetivo fue describir los efectos que tiene la AF sobre el RA en niños de edad escolar desde la
perspectiva de las neurociencias. La metodología utilizada fue la elección de 10 artículos en los que
participaron un total de 635. Con relación a los resultados, los niños con alta aptitud física tienen
mayor actividad cerebral, es decir, existen mayores conexiones neuronales para tareas específicas a
diferencia de los niños que tienen una baja aptitud física. Finalmente, los autores concluyen que la
aptitud física tiene una gran incidencia con respecto al funcionamiento del cerebro en tareas de
reacción y cognición, lo cual se relaciona directamente con el RA. Es por esto, que proponen
establecer horas extraescolares para la práctica de AF con el objetivo de que en un futuro existan
adultos saludables.

15



La clase de educación física cumple un rol fundamental para promover la práctica de
actividad física en los y las estudiantes. Respecto a esto, Arias et. al (2020) declara que:

La actividad física que se desarrolla en las clases de educación física son un espacio ideal
para promover buenas prácticas que conduzcan a mejorar la salud física y emocional de
niños y adolescentes, entre otros beneficios. El estudio del rol de la escuela, los profesores,
su interacción con los niños y adolescentes, entre otros actores como padres, familias y
medio social, es fundamental para optimizar el proceso docente educativo.
Sobre lo anterior, se puede entender que la clase de educación física es fundamental para

promover la práctica de actividad física en los y las estudiantes, y que esta no solo se practique
dentro del establecimiento, sino que fuera de este, y de esa forma pueda volverse parte de la vida
cotidiana de los y las estudiantes.

2.6 Funciones Cognitivas
Respecto a las funciones cognitivas, corresponde a otra de las variables de investigación.

Estas se definen como “aquellas que nos permiten procesar la información que nos llega a través de
los sentidos. Esto es, una forma de decodificar esos datos para que signifiquen algo para nosotros”
(Universitat Carlemany, 2021). Dentro de estas funciones cognitivas se encuentran las básicas y
superiores. Las básicas son la sensación, que corresponde al registro de información a través de los
sentidos, la percepción que da forma a aquellas sensaciones, la atención que se asimila a
concentración, y la memoria, que se define como el proceso para almacenar la información. Dentro
de los procesos cognitivos superiores, se encuentran el pensamiento, el busca relacionar varios
conceptos almacenados, también está el lenguaje definido como la representación del pensamiento
mediante gestos, palabras o escritos, por último, está la inteligencia, que corresponde al grado
supremo del desarrollo cognitivo. (Universitat Carlemany, 2021)

Todos los procesos cognitivos, tanto los básicos como los superiores, pueden ser mejorados
y potenciados mediante la práctica de actividad física. Es por esto, que se indica que la educación
física tiene una influencia y relación positiva en las asignaturas, y, por consecuencia, en el
rendimiento académico. Es por esto, que el rendimiento académico es un factor que hay que
considerar, ya que existe evidencia de que está directamente relacionado a la actividad física, siendo
esta un elemento de protección.

En párrafos anteriores, se indicó que existen múltiples factores que pueden influir en el
rendimiento académico de los y las estudiantes, que, si bien no son determinantes, sí podrían
condicionar los resultados. Estos factores pueden ser personales, ambientales, sociales o
distracciones dentro del entorno. En este último es posible encontrar el tiempo en pantalla, el cual
corresponde al fenómeno social que corresponde a la tercera variable de esta investigación.

2.7 Tiempo de Ocio en Pantalla
En relación al tiempo de ocio en pantallas, Cezarita (2021), indica en el artículo titulado

“¿Se apropian las pantallas de la capacidad de atención de los niños? Entendiendo el impacto del
tiempo en pantalla en el desarrollo de los niños.”, que este concepto se define como el tiempo que
se destina para televisión, videojuegos o dispositivos. En el mismo artículo, Cezarita (2021)
propone una lista de ventajas y desventajas sobre este espacio digital. Primero, indica que las
ventajas se vinculan con una nueva forma de educación para los niños, tanto mental como física, en
la que se puede encontrar material pedagógico, juego para el aprendizaje, entre otros. Respecto a las
desventajas, la autora indica que se pueden asociar al tiempo que los niños y niñas destinan para el
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uso de estos aparatos tecnológicos, ya que puede frenar el desarrollo de la imaginación, creatividad
y socialización con sus pares. Sobre lo anterior, es posible concluir que el uso de los dispositivos
puede proporcionar beneficios si se usan con responsabilidad, ya que, de lo contrario, podría
ocasionar consecuencias negativas en el desarrollo de los niños y niñas.

2.8 Tiempo en Pantalla
El tiempo en pantalla es un factor de alerta en niños y adolescentes (NNA) que se debe

tener en consideración si se utiliza excesivamente, ya que puede ocasionar problemas en la salud
mental, enfermedades cardiovasculares y bajo rendimiento académico (Galiano y Moreno, 2020).

Sobre el tiempo en pantalla, López y Marcenaro (2020) indican lo siguiente:
Los videojuegos y la televisión son popularmente conocidos como nocivos para el
rendimiento académico de los estudiantes, en la medida en que suelen estar relacionados
con formas de vida sedentarias. Sin embargo, aunque hay una gran cantidad de
investigación empírica sobre este tema, la mayoría de la evidencia está basada en análisis
puramente correlacionales.
Los autores mencionados, realizaron un estudio titulado “Los estudiantes y las pantallas:

¿una buena o mala relación? Un estudio longitudinal para España”, el cual tuvo como objetivo
analizar la influencia del tiempo que los estudiantes emplean frente a las pantallas, ya sea, en
dispositivos móviles, televisión o videojuegos, y cómo estos influyen en su rendimiento académico.
Sobre el estudio, los autores concluyeron que si bien, estos aparatos tecnológicos no tienen una
influencia negativa en el rendimiento académico de los y las estudiantes que los utilizan con
moderación, si podrían interferir negativamente en el rendimiento académico de aquellos
estudiantes que los utilizan sin moderación.

Otra autora indica que el tiempo frente a las pantallas, puede incidir indirectamente en el
RA, e indican que:

El uso de pantallas puede incidir en el rendimiento académico a través de la reducción del
número de horas de sueño. De esta forma se establece un paralelismo entre la cantidad y
calidad de sueño y el rendimiento académico de los menores, ocasionando un impacto
negativo en todas las tareas de los escolares y, sobre todo, en el rendimiento escolar
(Roncel, 2020).
Sobre lo anterior, se puede entender que el TEP es uno de los factores más influyente en el

RA de los y las estudiantes. Esto se puede fundamentar en la investigación de Díaz, et al (2019) en
la que indican los siguientes resultados:

Un 44,6% de adolescentes declaran que la utilización de las TIC les hace abandonar el
tiempo que podrían dedicar a tareas académicas, como estudiar y/o hacer los deberes.
Mientras que un 22,5% reducen el tiempo destinado a actividades deportivas o de ocio. Y
un 12,9% rebajan el periodo dedicado a las salidas culturales a causa de las TIC.
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Otros autores que investigaron respecto al TEP, como Fung et. al (2020) lo define como “el
tiempo de pantalla se refiere al tiempo de visualización prolongado de varios tipos de pantallas,
como computadoras, televisores, videojuegos y celulares y tablets”. Sobre lo anterior, los autores
llevaron a cabo una investigación con los objetivos de determinar el impacto del TEP en la salud
general de los NNA, delinear los factores asociados y las intervenciones para reducir el TEP. La
metodología utilizada fue la recopilación de documentos actualizados. Los resultados de la revisión
demostraron que existe una alta influencia entre el TEP excesivo en NNA sobre el impacto en la
salud, el crecimiento y el desarrollo cognitivo. Según lo anterior, los autores concluyeron que se
debe concientizar a la ciudadanía respecto a los efectos nocivos que puede ocasionar el tiempo de
pantalla excesivo, y que los padres y cuidadores de los niños y adolescentes puedan instruirlos e
incentivarlos a realizar AF (Fung et. al 2020).

El mal uso y el exceso de estos dispositivos puede provocar diversas consecuencias, por
ejemplo, desconexión con el mundo real, ya que se crea una dualidad en donde la mente de los
usuarios , por un lado, está el mundo real, por otro lado, el mundo virtual que ofrece un abanico de
posibilidades las cuales pueden ser beneficiosas o perjudiciales, es por esto la adecuada
implementación de estas y el tiempo adecuado de uso es fundamental en la labor de los padres los
cuales deben ser reguladores de estas herramientas. En un estudio de Abós, et. al (2020) estiman
que el promedio de horas en internet por parte de adolescentes es de 6 horas y 42 minutos al día, de
las cuales 3 horas y 14 minutos son desde un celular.

Respecto a los resultados anteriores, se puede concluir que los y las adolescentes destinan
varias horas del día al sedentarismo, ya que el tiempo TEP corresponde a una actividad sedentaria,
esto significa que el cuerpo humano se encuentra físicamente inactivo mientras está sentado y que,
durante el tiempo frente a las pantallas, la energía consumida se mantiene en niveles muy bajo, lo
cual puede conllevar consecuencias negativas.

A su vez el TEP tiene fuertes repercusiones en el desarrollo adolescente ya que es un factor
de alteraciones emocionales, debido al aislamiento y a la disminución de interacción social en el
mundo real que produce el estar inmerso en un dispositivo electrónico , a tal nivel que las
adicciones a esta cada vez son más frecuentes, se han descrito numerosos casos de niños y
adolescentes que sufren adicción a los videojuegos, siendo nombrado por la OMS (2023) como un
trastorno mental, convirtiéndose esta una adicción que tiene graves consecuencias para adolescente
afectado y para su entorno.

El tiempo en pantalla en altas horas de la noche hace más difícil conciliar el sueño, ya que
la luz que emiten las pantallas inhibe el correcto funcionamiento de la hormona llamada melatonina,
la cual se encarga de regular el ciclo diario del sueño. Dicha hormona se produce y se libera en la
oscuridad y sincroniza las funciones de nuestro organismo y de nuestro reloj biológico. (La caja de
ahorro y seguro 2023). Lo mencionado, también corresponde a una repercusión negativa del
excesivo uso de aparatos electrónicos.

Otro estudio, descrito por Cigarroa et. al. (2021) indica que actualmente, el 75% de los
jóvenes posee al menos un dispositivo de pantalla en su dormitorio y el 60% informa su uso regular
al menos una hora antes de dormir. Estudios señalan que el 83,1% de los escolares pasan más
tiempo del recomendable para su edad frente a una pantalla, promediando entre 2,5 a 4 h diarias con
un máximo de 8 h de exposición, considerándose una de las principales causas de las alteraciones
del sueño en niños y adolescentes.
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Respecto a lo descrito, Cigarroa et al. (2021) realizaron un estudio que vincula el RA con el
TEP. Este tuvo como objetivo analizar si debido al incremento de horas en pantallas, existía un bajo
rendimiento escolar en estudiantes de segundo ciclo. La muestra fue de 733 estudiantes de colegios
públicos de la Región del Biobío. Las horas de pantallas se relacionaron con jugar videojuegos y ver
televisión e internet. El RA se asoció a las calificaciones y conductas respecto a la cognición en el
contexto escolar. Para demostrar la relación de estás se utilizó el coeficiente de correlación de
Pearson (r) y para medir la relación entre el sexo y las horas de pantallas en notas se realizó un
ANOVA de dos días. Como resultados, los estudiantes que pasaron entre 5,3 a 6,1 horas frente a una
pantalla al día, obtuvieron un RA más bajo reflejado en notas, capacidad de retención de
información y velocidad para resolver problemas matemáticos. Los autores concluyeron que TEP
excesivo tiene repercusiones negativas sobre el RA de los niños y niñas (Cigarroa, et. al 2021).

Por lo que en general, el TEP es un tema de salud pública que se debe tener siempre
presente, ya que el uso de pantallas impacta en una gran dimensión a los jóvenes, repercutiendo en
el lenguaje, en el aprendizaje, en el desarrollo de su autoimagen, de su autoestima, calidad del
sueño, en sexualidad, en el RA, el consumismo, en la nutrición y en trastornos alimentarios
(Herrero, et al. 2023).

2.9 Aparatos Electrónicos
Otra variable de esta investigación corresponde a los aparatos electrónicos, en donde

encontramos el uso de las aplicaciones móviles las cuales, según la Real Academia Española
(2023), indica que, las aplicaciones móviles son un programa informático destinado a ser ejecutado
en teléfonos inteligentes, tabletas u otros dispositivos móviles. Por otro lado, se definen como
herramientas de software creadas en distintos lenguajes de programación para dispositivos como
teléfonos inteligentes y tablets (Quiroz, 2022). Otra definición es propuesta por Generación
Anáhuac (2019) indica que:

Los equipos de telecomunicación, a través de los cuales se transmite la información, han
ido evolucionando y formando parte importante de nuestra vida cotidiana, pasamos del
telégrafo a WhatsApp y de la televisión en blanco y negro, que merecía su propio espacio, a
celulares o tablets de alta resolución que pueden llevarse hasta al baño.
Relacionado con lo anterior, es posible señalar que los aparatos electrónicos se han

convertido en una necesidad para el ser humano, que, si bien, funcionan como una herramienta útil
y de fácil acceso, también puede convertirse en una distracción perjudicial.

Dicho esto, actualmente existen un sin fin de aplicaciones móviles cuyos objetivos
dependen de cada una de ellas, pueden ser para diversión, pasatiempo, de búsqueda, informativas,
etc. Encontrando todo esto en un solo dispositivo, lo cual hace que seamos más dependientes del
aparato celular, ya que es lo más cercano y rápido para encontrar lo que se necesita.
Aguado, et al. (2015) clasificó las aplicaciones móviles en 4 áreas, guiándose, estas son el área de
gestión, reproducción, creación y participación. Esto permite analizar las polivalencias funcionales
y otras formas de ambigüedad características sin generar incongruencias en la taxonomía.
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Continuando con lo anterior, las aplicaciones móviles han evolucionado con el paso de los
años y su finalidad también es diferente. Están destinadas a un gran número de usuarios finales y
son liberadas en versiones rápidas para poder satisfacer las demandas del mercado (Nahuel, L.,
2017). Dicho esto, las aplicaciones móviles han beneficiado en gran parte a la comunidad
dependiendo de las demandas, según este autor existen cinco posibilidades de desarrollo de una
misma aplicación móvil: Aplicaciones nativas, Aplicaciones web, Aplicaciones híbridas,
Aplicaciones interpretadas y Aplicaciones generadas por compilación cruzada. En esta
investigación realizaron 3 experimentos, el primero fue desarrollar una aplicación móvil para cada
enfoque de desarrollo anteriormente mencionado. El segundo consistió en analizar el rendimiento
de las aplicaciones generadas mediante cada enfoque de desarrollo, analizando el impacto de dichos
enfoques. Sin embargo, últimamente las aplicaciones móviles, en algunos casos, han sido un factor
de distracción, perjudicando el proceso de aprendizaje. En un estudio realizado por Hurtado, et al.
(2018) llamado “Uso del teléfono celular como distractor del proceso enseñanza – aprendizaje”,
cuyo objetivo fue describir el uso compulsivo del celular como distractor en el proceso de
enseñanza aprendizaje, obteniendo como resultado que El 86.4% de los estudiantes hacen uso del
celular sin fines académicos; el 77.9% reconoce la dependencia al uso del celular, el 50% se distrae
a veces por el sonido del celular, el 49.8%. Concluyendo entonces que los comportamientos de los
jóvenes han cambiado, encontrando una práctica cotidiana del uso del celular sin fines académicos,
convirtiéndose en un distractor del proceso de enseñanza – aprendizaje.

Con respecto a lo anterior, es que el objetivo de estudio será enfocado al tiempo de pantalla
en momentos de ocio, en donde estas herramientas tecnológicas no cumplen un rol para la
enseñanza, esto se refiere a las redes sociales.

2.10 Redes Sociales
Por último, se encuentra la variable correspondiente a las Redes Sociales (RRSS), que

según la Real Academia Española (2023), red social se define como una plataforma digital de
comunicación global que pone en contacto a gran número de usuarios, respaldado de este concepto,
en esta investigación, a redes sociales se refiere a que se puedan instalar en dispositivos móviles,
que presenten una alta probabilidad de generar dependencia la cual según la Unir (2020), se da
cuando una persona utiliza cada vez más los dispositivos tecnológicos, perdiendo poco a poco el
poder de gestionar el tiempo y modo de uso, así como creando un malestar (incluso ansiedad y
estrés) en momentos en los que no pueden ser utilizados, generando supeditación hacia el uso de ese
objeto.
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El uso de redes sociales en adolescentes puede traer consigo factores beneficiosos y
perjudiciales. Las redes sociales permiten que los adolescentes se comuniquen con otros, creen
lazos sociales, lo cual puede ser un factor muy valioso para aquellos que sufren de exclusión,
discapacidades o sufren de enfermedades crónicas. A su vez, estos adolescentes pueden nutrirse de
un sin límite de información positiva debido a que las barreras geográficas dejan de existir en las
redes sociales, pueden aprender sobre hábitos de vida saludables o simplemente pueden divertirse
con sus pares ayudando así a evitar la depresión. Por otro lado, uno de los factores perjudiciales que
puede traer consigo el uso de las redes sociales podría llegar a ser el hostigamiento, la propagación
de rumores u opiniones poco realistas. Un estudio realizado en 2019 con más de 6500 niños de entre
12 y 15 años en los Estados Unidos determinó que aquellos que pasaban más de tres horas por día
en las redes sociales podrían estar en mayor riesgo de tener problemas de salud mental. Otro estudio
realizado en Inglaterra, en 2019, con más de 12 000 jóvenes de entre 13 y 16 años concluyó que
usar redes sociales más de tres veces por día predecía una mala salud mental y un bienestar
deficiente en los adolescentes.

Respecto a lo anterior, SaludVital (2023), indica que:
El abuso de redes sociales ha mostrado, síndrome de déficit atencional con hiperactividad,
insomnio, disminución del rendimiento académico, repitencia y abandono escolar. Lo cierto
es que, a juicio de muchos expertos, el uso de las redes sociales puede producir cambios en
las capacidades cerebrales, los expertos también señalan la influencia de las redes sociales
en cuestiones como la pérdida de capacidad de concentración y de prestar atención, así
como la de leer y escribir textos largos
Es por esto, que la regulación en etapas de desarrollo tan vitales como lo es la adolescencia,

debe estar normada y regulada por los tutores de los jóvenes, ya que es totalmente alarmante el
nivel de consecuencias negativas del uso de redes sociales, considerando que estas herramientas
están a disposición inmediata y gratis para los y las adolescentes de Chile. Respecto a lo anterior, las
redes sociales que encajan dentro de este contexto, y que fueron consideradas para este estudio son
Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube. Estas redes sociales fueron seleccionadas en base a
datos de un portal web de estadísticas alemán llamado Statista, sitio web que en marzo del 2023
publicó las estadísticas de las redes sociales más utilizadas en Chile durante el año 2022.

Continuando en la línea de las redes sociales, actualmente, la red social favorita y más
utilizada por los adolescentes según un estudio publicado por ReasonWhy (2022) es TikTok, por lo
que será parte de las redes sociales consideradas para esta investigación. El estudio mencionado, se
llevó a cabo en el año 2015, en Estados Unidos e indica que el 67% de los jóvenes entre 13 y 17
años, acceden en algún momento del día a esta aplicación. Si se dirige el uso de esta aplicación a la
época de pandemia, es posible evidenciar que el tiempo de uso aumentó significativamente. Esto se
fundamenta en un estudio realizado por Carvalho (2023), que indicó lo siguiente:

TikTok es la red social que tuvo mayor crecimiento durante la pandemia, superó
plataformas como YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp y Snapchat, alcanzando hasta
800 millones de usuarios activos al mes en todo el mundo en el 2020 y según la agencia de
marketing digital, Branch, hay 17.8 millones de chilenos activos en redes sociales, de los
cuales esta plataforma puede adjudicarse más de 8 millones de cuentas.
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Respecto a lo anterior, la autora indica que la población de jóvenes entre 16 y 24 años, es la
más utiliza esta red. Sin embargo, hace énfasis en que también es usada por niños y niñas menores
de 13 años lo cual ha traído consigo grandes peligros que podrían afectar mental, psicológica y
físicamente a los niños, niñas y adolescentes. Un ejemplo de esto ocurrió en México, donde los/as
menores realizaron un reto llamado “el que se duerme al último gana”. Sobre esto, Carvalho (2023)
indica que el reto provocó la intoxicación de al menos 15 menores de edad.

Respecto a las redes sociales, la UNICEF (2017) indica que uno de cada tres usuarios de
internet es menor de 18 años, lo cual evidencia que los NNA ingresan a internet a edades tempranas.
Sobre estos datos del uso estas redes sociales, la UNICEF (2017), aclara que:

Si se aprovecha de la manera correcta y es accesible a escala universal, la tecnología digital
puede cambiar la situación de los niños que han quedado atrás –ya sea debido a la pobreza,
la raza, el origen étnico, el género, la discapacidad, el desplazamiento o el aislamiento
geográfico. Pero a menos que ampliemos el acceso, la tecnología digital puede crear nuevas
brechas que impiden que los niños alcancen todo su potencial. Y si no actuamos ahora para
mantenernos al ritmo de los cambios, los riesgos en línea pueden llevar a que los niños
vulnerables sean más susceptibles a la explotación, el abuso y hasta la trata, así como a otro
tipo de amenazas menos evidentes para su bienestar.
Lo anterior, hace énfasis a la influencia que tiene el uso de las tecnologías por sobre los

niños, niñas y adolescentes, además, de la importancia de poder usar con moderación y de
aprovechar las herramientas que proporciona.
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CAPÍTULO III. MARCOMETODOLÓGICO

3.1 Paradigma
El paradigma positivista, según Herrera (2018) es “también llamado cuantitativo,

empírico-analítico, racionalista, busca explicar, predecir, controlar los fenómenos, verificar teorías y
leyes para regular los fenómenos; identificar causas reales, temporalmente precedentes o
simultáneas”. Otra definición del paradigma positivista es la propuesta de la Universidad de
Guanajuato (2022), en la que indica que “regularmente su enfoque es para comprender las causas
subyacentes de los fenómenos naturales, es decir, se buscan las causas de la enfermedad o conducta”.
Considerando lo anterior, la presente investigación corresponde al paradigma mencionado, ya que, se
explicará la correlación entre variables las variables de AF, TEP y RA, para comprender si es que
hay una vinculación entre estas. Todo esto se llevará a cabo a través de un método cuantitativo.

3.2 Enfoque
El enfoque cuantitativo se define como “mediciones objetivas y análisis estadístico,

matemático o numérico de los datos recopilados mediante encuestas y cuestionarios, o mediante el
uso de técnicas informáticas para manipular los datos estadísticos existentes” (Arteaga, 2020). Por
otro lado, los autores Baptista, L. et al. (2003) definen este enfoque como “recolección y análisis de
datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y
confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para
establecer con exactitud patrones de comportamiento”. Esta investigación corresponde al enfoque
nombrado, ya que, se medirán las variables a través de datos numéricos y objetivos.

3.3 Tipo de investigación
La investigación cuantitativa correlacional se define como un método para relacionar la

existencia de patrones, tendencias o hallazgos entre una variable dependiente y una variable
independiente (Arteaga, 2023). Por otra parte, la página web “Tesis y Master” (2022), define una
investigación correlacional como “un método de estudio que, básicamente, busca determinar cuál es
la relación que existe entre dos variables. Aquí, el investigador solo se limita a observar y no
interviene las variables”. Este estudio corresponde a dicho tipo de investigación, ya que se va a
correlacionar las variables de actividad física (AF), rendimiento académico (RA) y el tiempo en
pantalla (TEP).

3.4 Diseño de investigación
El diseño no experimental o transeccional, son estudios que se realizan sin la manipulación

deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos, para después analizar, evaluar
o determinar la relación entre un conjunto de variables en un momento (Mata, 2019). La presente
investigación corresponde a un estudio con el diseño mencionado, ya que solo se observarán las
variables (AF, RA y TEP), para luego relacionarlas. 

3.5 Población y muestra
El concepto de población se define como “conjunto de sujetos que reúnen unas ciertas

características que queremos estudiar. También es llamada universo” (Ludeña, 2021), mientras que
la muestra se entiende como “parte de la población con la cual el investigador realizará el análisis
estadístico” (Ludeña, 2021).
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En esta investigación, la muestra corresponde a estudiantes de enseñanza media del Colegio
Piamarta de la comuna de Estación Central. Los criterios de inclusión para este estudio son
estudiantes que se encuentren cursando de primero a cuarto medio de enseñanza media en el sistema
educativo, estudiantes entre los 14 y 18 años de edad, por último, estudiantes que hayan firmado el
consentimiento personal y que cuenten con la autorización de sus apoderados. Por otro lado, los
criterios de exclusión son estudiantes mayores de 18 años, que no tengan el consentimiento de sus
padres y/o estudiantes que no posean dispositivos electrónicos (Smartphone).

3.6 Procedimiento
En primera instancia, se presentó la investigación al Colegio Piamarta de la comuna de

Estación Central, para solicitar la autorización de la ejecución del estudio.
Una vez obtenida la carta de autorización (Anexo I), se procedió a entregar la autorización

(Anexo II) a los/as apoderados/as para aplicar la investigación en los/as estudiantes. Luego de haber
obtenido la autorización de los/as apoderados/as, se le entregó un documento de consentimiento
informado (Anexo III) a la muestra, el cual debieron firmar aquellos/as que desearon participar del
estudio y aceptaron las condiciones de este.

Finalmente, se llevó a cabo la aplicación de los instrumentos cuantitativos. El primero fue
una encuesta sobre el tiempo que destinan para realizar actividad física. El segundo instrumento, fue
otra encuesta para la recopilación del tiempo de uso de pantallas. Dichos datos se reunieron a través
de la información que arroja los ajustes móviles en donde se refleja el tiempo de uso de estos
dispositivos y lo separa en actividades (redes sociales, juegos, lecturas, etc.). Para la recopilación de
los promedios, se utilizó la plataforma Napsis. Esta recopilación de datos fue realizada en clases de
Educación Física y Salud en el horario establecido por el colegio.

Figura I Procedimiento

24



3.7 Instrumentos
Los instrumentos que se utilizaron para esta investigación, son de carácter cuantitativo. El

objetivo es recopilar los datos de acuerdo a las variables presentadas (AF, RA y TEP). 

● Actividad Física (AF)
Para recopilar los datos de cuánta AF realizan los/as estudiantes, se utilizó una encuesta de

actividad física (Anexo IV). Para esto, se consideró el Cuestionario Internacional de Actividad
Física (IPAQ), la cual consta de 7 preguntas e incluye información sobre el sexo, la edad, el tipo de
actividad física que realiza el encuestado, como también el tiempo que destina para dicha actividad
y evalúa la intensidad, frecuencia y duración de la AF que realiza el individuo.

● Rendimiento Académico (RA)
Para medir el RA, se recopilaron los promedios obtenidos por los/as estudiantes de

enseñanza media de los establecimientos. Estos se clasificaron de acuerdo a lo indicado por el
Ministerio de Educación (2020) que dice que 7 es equivalente a un desempeño excelente, 6 es
equivalente a un desempeño muy bueno, 5 es equivalente a un desempeño aceptable, 4 es
equivalente a un desempeño que cumple con los estándares mínimos aceptables.

● Tiempo en Pantalla (TEP)
Para la recopilación de datos de TEP, se realizó a través de los dispositivos móviles de

los/as estudiantes. Para esto, se requirió visualizar el tiempo en pantalla dentro de los ajustes por
defecto del dispositivo, sin necesidad de ninguna app externa o intervención en los dispositivos,
tanto en sistema operativo ANDROID y IOS, siendo esta opción la que refleja el tiempo que pasan
en sus dispositivos móviles y en qué se utiliza ese tiempo, ya sea juegos, redes sociales, lectura,
entre otros. Para esto, se realizó una encuesta (Anexo V) en la que debían llenar los datos que arrojó
el dispositivo móvil. El tiempo utilizado se clasificó de acuerdo a lo recomendado por la OMS
(2023), que dice que los niños y niñas de entre 5 y 17 años deben destinar un aproximado de 120
minutos al día.

3.8 Consideraciones éticas
La presente investigación se sustenta en base a la declaración ética de Helsinki (World

Medical Association, 2013), que indican los principios éticos para trabajar con seres humanos. Para
esto, se seleccionaron cuatro principios. El primero es que se utilizó un mismo protocolo para cada
sujeto que participó en la investigación, evitando así diferencias en las intervenciones de cada
evaluado. Segundo, se mantuvo la confidencialidad de los sujetos de la investigación, asignando
números para la base de datos y utilizando los resultados sólo para fines científicos. Tercero, cada
sujeto leyó y firmó un consentimiento informado explicando que la participación es voluntaria y
teniendo la posibilidad abandonar cuando él desee el estudio. Por último, cada consentimiento
informado indicaba claramente los objetivos, métodos, los riesgos, entre otros, así como también
tenían la posibilidad de hacer preguntas durante o después de la intervención.
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

4.1 Análisis Estadístico

Los datos se presentan como media y DE. La distribución de cada variable se verificó
mediante la prueba de normalidad de Kolmogórov-Smirnov. Además, se realizó la prueba T de
muestras independientes para analizar las diferencias de sexo en las medidas de nivel de actividad
física, tiempo en pantalla y promedio de rendimiento académico. Asimismo, si no se cumplía la
normalidad se utilizó la prueba U de Mann-Whitney. La magnitud de las diferencias se evaluó
utilizando la d ES de Cohen y el cambio porcentual (Δ%; Hopkins et al., 2009). Los efectos se
evaluaron según los siguientes umbrales: <0,2, trivial; 0,2–0,6, pequeño; 0,6–1,2, moderado;
1,2–2,0, grande; >2,0, muy grande (Hopkins et al., 2009). Finalmente, se calcularon correlaciones
mediante Pearson o Spearman (r), según la normalidad, para estudiar el nivel de actividad física con
el tiempo de ocio en pantallas y el rendimiento académico en estudiantes. Los valores de r se
interpretaron como triviales (0,00–0,09), pequeños (0,10–0,29), moderados (0,30–0,49), grandes
(0,50–0,69), muy grandes (0,70–0,89), casi perfectos (0,90–0,99) y perfecto (1,0) (Hopkins et al,
2009). Se calculó el intervalo de confianza (IC) del 95% para todas las medidas. Se estableció
significación estadística para un valor de p ≤ 0,05. El análisis estadístico se realizó utilizando el
software SPSS IBM, versión 22 (Nueva York, NY, EE. UU.).

4.2 Resultados
En la tabla 1, se pueden observar las diferencias por sexo, particularmente los hombres

manifestaron significativamente mayores niveles de actividad física (p = 0,002) y
significativamente menos minutos en el tiempo en pantallas en comparación con las mujeres (p =
0,014). No obstante, el promedio académico no manifestó diferencias significativas (p > 0,05).

Tabla 1.
Comparación de variables según sexo

 Mujeres (n=37) Hombres (n=36) Comparación entre sexo

Variables M ± DE IC 95% M IC 95% p Δ% TE Magnitu
d

Nivel de
actividad

física
(MET)

1715,02 ±

1673,27
1157,12-2

272,92
3587,23 ±
2174,89

2851,35-4
323,11 0,002 138,1 0,96 Pequeño

Tiempo en
pantallas

(Min)

194,05 ±

111,59
156,84-
231,26

137,55 ±

64,29
115,80-15

9,30 0,014 -26,7 -0,6 Pequeño

Promedio
académico
(1,0-7,0)

5,7 ±

0,62
5,4-0,64

5,8 ±

0,61
5,6-1,04 0,504 -0,1 -0,5 Trivial

M: Media; DE: Desviación estándar; IC 95%: Intervalo de confianza al 95%, p: Contraste de medias; Δ%:
Porcentaje de diferencia entre sexos; TE: Tamaño del efecto.
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En la figura 1, se pueden observar las correlaciones entre las variables de estudio,
particularmente se pueden observar correlaciones moderadas entre nivel de actividad física con
tiempo en pantallas y promedio académico.

Figura 1.

Correlación entre variables de nivel actividad física, tiempo en pantalla y rendimiento académico
por sexo.

Fuente. Elaboración propia.

27



CAPÍTULO V. CONCLUSIÓN

5.1 Discusión
El objetivo de esta investigación fue relacionar y comparar, por sexo, la práctica de

actividad física, el tiempo en pantalla y el rendimiento académico de los y las estudiantes del
Colegio Piamarta de la comuna de Estación Central.

En el estudio, se presentaron diferencias del tipo trivial, pequeño y moderado
(interpretación valores de p) respecto a las variables de estudio. Sobre esto, es posible apreciar que
las correlaciones de las variables estudiadas, sólo una de estas obtuvo una magnitud moderada, esta
fue la de RA versus AF, específicamente en las mujeres, mientras que el resto, mantuvo magnitudes
de carácter trivial para las damas. Por otro lado, los hombres mantuvieron magnitudes pequeñas en
las 3 correlaciones propuestas.

Con relación a los resultados presentados en la tabla 1, es posible observar que los hombres
presentan mayores niveles de actividad física (p=0,002) en comparación a las mujeres. Respecto al
tiempo que destinan para el uso de tiempo en pantalla, se demuestra que los hombres dedican menos
tiempo en pantalla en comparación a las mujeres (p=0.014). Acerca de estos resultados, el estudio
realizado por Portela, et. al (2021) encontraron resultados similares. En su investigación concluyen
que “los niveles de actividad física y el uso de pantallas demuestran que los escolares que usan con
mayor frecuencia la televisión, el computador y los videojuegos, despliega la actividad física en
niveles de moderada a baja”. Considerando lo anterior, es posible demostrar que los y las
estudiantes que realizan más actividad física, tienden a utilizar menos tiempo en pantallas. Sin
embargo, Cigarroa, et al. (2021) indican en su estudio resultados opuestos. Estos señalan que los
hombres son físicamente más activos y utilizan diariamente dispositivos móviles a diferencia de las
mujeres. Esto discrepa que al realizar actividad física el tiempo de uso en los dispositivos móviles
no es un factor influyente. En cuanto a la variable de rendimiento académico entre ambos sexos, no
se manifestó una diferencia significativa (p>0,05). No obstante, el estudio realizado por Schulmeyer
y Terán. (2007), demostraron que las mujeres tienen un rendimiento académico más exitoso y se
concluye que el sexo es influyente en el rendimiento académico de los y las estudiantes.

En cuanto a lo expuesto en la figura 1 de correlaciones entre las variables de actividad
física, tiempo en pantalla y rendimiento académico que diferencia a la población por sexo, se puede
apreciar que existen diferencias de carácter trivial, pequeño y moderado. Específicamente, las
mujeres presentaron una correlación trivial, es decir, no existen resultados significativos de TEP y
AF mientras que en los hombres si existe una manifestación de magnitud “pequeño”, esto nos
podría indicar que los hombres que tienden a tener mayor TEP poseen en consecuencia, menor nivel
de AF. La siguiente correlación nos muestra el RA y AF, la cual presentó diferencias de índole
moderado en mujeres y pequeño en hombres. En este caso, las diferencias no fueron tan
significativas, sin embargo, según la investigación realizada por Estrada (2017), se ha observado
que el alumnado que cumplía con las recomendaciones de AF solían obtener un alto rendimiento
académico, en comparación de los estudiantes que más tiempo dedicaban a actividades de estudio.
Además, se encontró que los estudiantes que seguían las recomendaciones de AF tendían a lograr
altos resultados académicos comparables a los estudiantes que dedicaban más tiempo a estudiar y a
actividades sedentarias. Por último, la correlación de RA y TEP presenta una diferencia levemente
significativa en los hombres por sobre las mujeres, mientras que en las mujeres esta correlación no
demostró resultados significativos, es decir, que en mujeres que poseen un alto uso de TEP no
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afecta significativamente su RA. En cambio, en los varones, se pudo deducir que existe una leve
inclinación a que si mayor es su TEP su RA puede verse afectada en cierta medida.

En sustentación a lo ya expuesto es que podemos relacionar las variables AF, TEP y RA en
un análisis de estudios realizado por Carrera et al. (2017) la cual concluye que las redes sociales:

Si bien favorecen el proceso de formación del adolescente, influyen de manera negativa en
la actividad física y social, al dedicar varias horas a estar sentado, desplazando la
realización de actividades físicas, académicas y sociales, para estar conectados en las redes
sociales.
Si bien, lo anterior es un extracto inclinado más hacia el uso de las redes sociales en

adolescentes, se puede evidenciar que el excesivo uso de estas puede tener impacto directo hacia la
AF y RA.  

5.2 Conclusión
Esta investigación tuvo como objetivo general el relacionar y comparar por sexo la práctica

de actividad física con el tiempo de ocio en pantalla y el rendimiento académico en estudiantes de
enseñanza media del Colegio Piamarta de la comuna de Estación Central, el cual fue logrado de
manera efectiva con la previa aplicación de tres objetivos específicos los cuales fueron determinar
el tiempo de actividad física que realizan los estudiantes de enseñanza media del colegio Piamarta
de la comuna de Estación Central, determinar el tiempo de ocio frente a pantallas de estudiantes de
enseñanza media del colegio Piamarta de la comuna de Estación Central y conocer el desempeño
académico de estudiantes de enseñanza media del colegio Piamarta de la comuna de Estación
Central. Los objetivos específicos fueron logrados mediante encuestas realizadas a los estudiantes
de enseñanza media. La variable propuesta en el primer objetivo específico fue recopilada mediante
la encuesta IPAQ. La segunda variable propuesta en el segundo objetivo específico fue recopilada
mediante la configuración que traen los dispositivos móviles por defecto para observar cuantos
minutos u horas se le destina semanalmente a una aplicación en específico. Mientras que, en la
tercera variable propuesta en el tercer objetivo específico, se determinó mediante el acceso que
brindó el establecimiento a las calificaciones de los estudiantes que decidieron participar de la
investigación a través de la plataforma Napsis.

En términos más específicos, en cuanto al alcance de los objetivos propuestos por la
investigación, es que estos fueron logrados en base al análisis de los resultados de un total de 73
estudiantes, los cuales 37 correspondían a mujeres y 36 a hombres.

Con relación a la hipótesis de esta investigación, corresponde a que los y las estudiantes de
enseñanza media del Colegio Piamarta de la comuna de Estación Central que realizan mayor
actividad física, presentan mayor rendimiento académico y menor tiempo en pantallas. Ahora bien,
de acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación, se determinó que los hombres
estudiantes de enseñanza media que realizan actividad física tienden a destinar menos tiempo de
ocio en pantallas, no obstante, el rendimiento académico no influyó significativamente al igual que
en las mujeres. Por otro lado, las mujeres que realizan menos actividad física no fueron
significativas en sus resultados de tiempo de ocio en pantallas.

Respecto a las limitaciones de la investigación, la muestra fue pequeña, por lo que no fue
posible realizar extrapolaciones sustanciales. Además, el sesgo de la población, al considerar
únicamente un colegio, el cual tiene características propias que influyeron en los resultados de la
investigación, limitó la obtención de resultados con mayor nivel significativo.
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Se recomienda replicar esta investigación incluyendo una mayor cantidad de colegios.
También, se sugiere incluir covariables vinculadas con el grupo objetivo, tales como el nivel
socioeconómico, ya que, según Antonio et. al (2014), esto influye en el rendimiento académico e
indica que “quienes pertenecen a un nivel bajo socioeconómico puede tener una influencia positiva
en el rendimiento académico, puesto que puede asociarse con el deseo de superación, compromiso,
responsabilidad y cumplimiento académico de calidad a pesar de las carencias económicas”. Por
otro lado, un estudio realizado por Ortega y Selva (2020), señalan que “la mayoría de las veces, el
nivel socioeconómico bajo influye negativamente en el desarrollo integral de los educandos, al no
contar con los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas, dificultando su formación
académica”. Considerando lo anterior, y que el colegio estudiado pertenece a una comuna de media
a alta prioridad social según el SEREMI (2022), es que esta covariable sería importante de incluir
en una futura investigación. Otra covariable relevante para un futuro estudio, sería el contexto
socioemocional, ya que, tal como indica Barcia y Palma (2020), “cuando las emociones son
favorables y el estado de bienestar está mayormente presente en el contexto del estudiante, los
resultados académicos suelen ser satisfactorios. Por el contrario, emociones desfavorables son
conducentes a bajos índices de rendimiento”.

Finalmente, es posible concluir sobre la importancia de investigar y conocer aquellos
factores que influyen en el rendimiento académico de los y las estudiantes, esto con el objetivo de
proporcionar mejoras y educar integralmente.
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