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Resumen 
El objetivo de este estudio fue conocer la diferencia de abandono de actividad físico-deportiva 
entre sexos en el alumnado de ESO de un colegio de Cantabria. Para ello se realizó un estudio 
descriptivo transversal con una muestra por conveniencia de 98 alumnos de la ESO, 57 chicos 
(58,2%) y 41 chicas (41,8%) con edades entre los 12 y 17 años y distribuidos en 22 alumnos de 
1º curso (22,5%), 30 alumnos de 2º (30,6%), 26 alumnos de 3º (26,5%) y 20 alumnos de 4º 
(20,4%). Se realizó una encuesta ad-hoc que incluía variables relativas a la práctica de actividad 
físico-deportiva y motivos de abandona de la misma. Se realizó una un análisis estadístico 
descriptivo y se aplicó la prueba de chi-cuadrado. Los resultados mostraron que el 44,9% de 
los sujetos practicaban habitualmente actividad físico-deportiva, sin embargo, el 55,1% de los 
encuestados reportaron que no practicaban ningún tipo de actividad. Por otro lado, el 65,9% de 
la muestra del sexo femenino no practicaba ningún tipo de actividad físico-deportiva de forma 
habitual. En cuanto al sexo masculino, se registró que un 47,4 % no realizaba actividad físico-
deportiva. Respecto a diferenciación entre sexos P=0,070 no se encontraron diferencias 
significativas (p >0,05) pero sí se mostró una tendencia más elevada en las chicas. Entre los 
principales motivos por los cuales los adolescentes abandonan la actividad físico-deportiva, se 
encontraron la de realizar otra actividad en su tiempo libre 29,6%, seguido de que no tenían 
tiempo por los estudios 27,8% y por pereza 24,1%. Se concluye con esta investigación, que el 
porcentaje del abandono de actividad físico-deportiva entre el alumnado es alto. Este alta tasa 
de abandono se produce en todos los cursos estudiados y con mayor incidencia en las mujeres. 
Entre los principales motivos de abandono que se dan en el centro escolar son debidos a la 
preferencia por otras actividades, la falta de tiempo por los estudios y la pereza. 
 

Palabras clave: práctica regular, actividad física, género, adolescentes, motivos. 

Abstract 
The aim of this study was to determine the difference between sexes in the dropout rate of 
physical-sporting activity among ESO students in a school in Cantabria. A descriptive cross-
sectional study was carried out with a convenience sample of 98 ESO students, 57 boys (58.2%) 
and 41 girls (41.8%) aged between 12 and 17 years, distributed among 22 students in the first 
year (22.5%), 30 students in the second year (30.6%), 26 students in the third year (26.5%) and 
20 students in the fourth year (20.4%). An ad-hoc survey was carried out which included 
variables related to the practice of physical-sports activity and reasons for dropping out. A 
descriptive statistical analysis was performed and the chi-square test was applied. The results 
showed that 44.9% of the subjects habitually practiced physical-sports activity; however, 55.1% 
of the respondents reported that they did not practice any type of activity. On the other hand, 
65.9% of the female sample did not habitually practice any type of physical-sports activity. As 
for the male sample, 47.4% reported that they did not engage in any physical-sports activity. 
With respect to differentiation between sexes P=0.070, no significant differences were found 
(P>0.05), but a higher tendency was found in girls. Among the main reasons for adolescents 
abandoning physical-sports activities were 29.6% for doing another activity in their free time, 
followed by the fact that they did not have time for their studies 27.8% and laziness 24.1%. It 
is concluded with this research that the percentage of abandonment of physical-sports activity 
among students is high. This high dropout rate occurs in all the courses studied and with a 
higher incidence among women. Among the main reasons for dropping out of school are due 
to the preference for other activities, lack of time for studies and laziness. 

Keywords: regular practice, physical activity, gender, adolescents, motives.  
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Introducción 

Merino y González (2006) afirman que una práctica habitual de actividad físico-

deportiva debería ser realizada durante toda vida por sus beneficios sobre la salud, aunque 

actualmente predomina el sedentarismo y la falta de actividad físico-deportiva. Estos autores 

afirman que la practica regular de actividad física proporciona al individuo un crecimiento y 

desarrollo saludable a nivel del sistema cardiorrespiratorio y músculo esquelético, así como 

ayudar a mantener el peso saludable gracias al mantenimiento efectivo del gasto calórico. 

Igualmente, afirman que facilita las relaciones sociales saludables así como la prevención de 

posibles enfermedades no transmisibles (ENT) de carácter cardiovascular, como por ejemplo, 

la diabetes mellitus tipos II o la hipertensión. En esta misma línea, la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) aprobó una Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física 

y Salud como consecuencia de los bajos niveles de práctica de actividad física y el incremento 

en las tasas de sobrepeso y obesidad a edades cada vez más tempranas. Igualmente, esta misma 

institución publicó sus recomendaciones mundiales de práctica de actividad física (2020), 

estableciendo 60 minutos de práctica de actividad física (AF) diaria de intensidad moderada a 

vigorosa en jóvenes de entre 5 y 17 años, pero actualmente no se llega a esos niveles en esta 

franja de edad (Spronston y Primatesta, 2003; Ramos-Álvarez et al., 2021). Añadido a esto, 

diferentes países han diseñado y establecido diferentes estrategias para abordar esta 

problemática global. En el caso de España, conllevó el diseño e instauración de la la estrategia 

NAOS (Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad) (Gil et al., 2012).   

Algunas investigaciones llevadas a cabo en estudiantes de Educación Secundaria 

Obligatoria con edades comprendidas entre los 12 y los 15 años, evidenciaron que el 44,8% del 

alumnado que no practican ninguna actividad físico-deportiva extraescolar son el alumnado 

entre los 14 y los 15 años de edad. A edades inferiores, entre los 12 y los 13 años de edad, este 

abandono disminuye hasta el 38,1%, por lo que de evidencia la relación existente entre la edad 

del alumnado y la práctica físico-deportiva: evidencia que las mayores tasas de práctica se dan 

entre el alumnado de 12-13 años, frente a los de 14-15 años (Moreno et al., 2006a). 

El abandono de la práctica de actividad físico-deportiva en los varones es menor que el 

abandono en las mujeres, practicando ejercicio físico y deporte con mayor frecuencia, 

intensidad y duración (Alvariñas et al., 2009). Y es que en los últimos años la actividad físico-
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deportiva ha sufrido un gran descenso por parte de los adolescentes, principalmente en las 

chicas (Dwyer et al., 2006; Fernández, 2011). Una de las causas más importantes a la hora de 

comparar el abandono de actividad físico-deportiva entre géneros, se debe a la socialización del 

rol de género, debido a que desde pequeños los niños y las niñas soportan una presión social y 

cultural que les inculcan en las actividades más adecuadas a su género (Hamzeh, 2007). Esto 

puede promover que la práctica deportiva, haya estado más vinculado al sexo masculino. 

Afortunadamente, en los últimos años esta tendencia parece estar cambiando y la mujer tiene 

mayor presencia en el ámbito deportivo, no sólo como practicantes sino desde otros ámbitos 

afines (Moreno-Llamas et al., 2022). 

Una de las posibles causas de esta alta tasa de abandono de práctica físico-deportiva 

puede ser que la propuesta actual de práctica de actividad físico-deportiva no responde a 

ninguno de los intereses y motivaciones de los jóvenes (Moreno et al., 2005). Algunos autores 

indican que es necesario realizar un análisis de los factores influyentes para, finalmente, poder 

analizar las causas de abandono y mantenimiento de actividad físico-deportiva a lo largo de los 

años (Quevedo-Blasco et al., 2009). 

Sobre la problemática de los motivos de abandono de la práctica de actividad físico-

deportiva de la población, Cervelló (1995) ejecuto un análisis completo y resaltó que entre los 

principales motivos se encuentran: conflicto de intereses, falta de diversión, competencia, 

problemas con los otros significativos, problemas relativos al programa y lesiones. El principal 

motivo de abandono de la práctica de actividad físico-deportiva en los adolescentes es por la 

falta de tiempo, no habiendo una diferencia significativa entre ambos géneros (Macarro et al., 

2008). Sin embargo, el tiempo dedicado a las tareas escolares se localiza entre los menos 

importantes (Bodson ,1997; García, 1993; Nuviala, 2003; Ruiz, 2001). 

Esta investigación es fundamental para comprender los principales motivos de los 

adolescentes a la hora de abandonar la práctica de actividad físico-deportiva es de gran interés, 

debido a que los profesionales del ámbito de la educación física pueden adaptar sus prácticas a 

un contexto de aprendizaje que pueda llegar a ser más eficaz para minimizar la tasa de abandono 

de la práctica de actividad físico-deportiva, además de inculcar un modelo de vida saludable en 

los adolescentes (Méndez et al., 2005). 
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Es por ello que se estableció como objetivo principal de esta investigación el conocer la 

diferencia de abandono de actividad físico-deportiva entre sexos en el alumnado de Educación 

Secundaria Obligatoria (ESO) en un centro educativo de Cantabria (España). De este objetivo 

principal, se desprenden dos objetivos secundarios o específicos: identificar los principales 

motivos de abandono de la actividad física-deportiva y determinar los cursos más críticos a la 

hora de abandonar la actividad físico-deportiva en los estudiantes de secundaria. 

Material y métodos 

Método y muestra 

El diseño del estudio es de carácter descriptivo transversal por una muestra por 

conveniencia. La muestra estuvo constituida por 98 participantes entre 1º y 4º de ESO, 57 chicos 

(58,2%) y 41 chicas (41,8%) con edades comprendidas entre los 12 y 17 años y distribuidos en 

22 alumnos de 1º curso (22,5%), 30 alumnos de 2º (30,6%), 26 alumnos de 3º (26,5%) y 20 

alumnos de 4º (20,4%) de un centro educativo del norte de España. 

Instrumento 

Para la recogida de datos de la investigación se ha diseñado un cuestionario ad hoc 

compuesto por 4 preguntas, basándonos en el modelo de Macarro y su equipo de trabajo 

(Macarro et al., 2008). Las variables estudiadas son las siguientes: 

- Curso académico. 

- Sexo. 

- Práctica actividad físico-deportiva.  

- Motivos de abandono de actividad físico-deportiva (10 ítems). 

Proceso 

Se ha realizado una búsqueda bibliográfica sobre artículos relacionados con la temática 

de los motivos de abandono de actividad físico-deportiva en adolescentes, el género y la edad. 

Para ello, se ha llevado a cabo la consulta en distintas bases de datos como, Google Académico, 

PubMed, Dialnet, OMS… Una vez que se ha realizado el estudio de la cuestión, se procedió a 

la recogida de datos y su posterior análisis estadístico.  



 
 

334 

Análisis estadístico 

El análisis estadístico ha sido descriptivo. Se ha utilizado para dicho análisis el programa 

estadístico JASP (Versión 0.14.1.0) para macOS. En dicho análisis se analizaron los datos 

extraídos del cuestionario y se realizó un análisis comparativo entre las diferentes variables: 

curso académico (1º E.S.O., 2º E.S.O., 3º E.S.O. y 4º E.S.O.), sexo (masculino y femenino), 

práctica actividad físico-deportiva (si o no) y motivos de abandono de la actividad físico-

deportiva (no tengo tiempo, prefiero hacer otras actividad en mi tiempo libre, por pereza, los 

demás eran mejor que yo, no me gustaba como se planteaban las clases o entrenamientos, por 

lesiones, por mis padres, por la presión, no me divierte, me aburre y otros).  

Además, se realizó una tabla de contingencias, de la cual se ha obtenido un análisis 

estadístico chi-cuadrado para conocer si existe dependencia entre las variables, tanto del sexo 

y práctica de actividad físico-deportiva como del curso y práctica de actividad físico-deportiva. 

Aspectos éticos 

La investigación se ha regido por los principios éticos y deontológicos establecidos por 

la Asociación Americana de Psicología (American Psychological Association, 2020). 

Igualmente, se han seguido durante todo el proceso investigativo las recomendaciones éticas 

para la investigación educativa (Paz, 2018).  

Le protocolo de la investigación fue aprobado por el Comité de Ética de Investigación 

de la Universidad Europea del Atlántico con el código CEI 05/21 con fecha de 22 de abril de 

2021. 

Resultados 

Los resultados evidenciaron que el 44,9% de la muestra (n = 44) practican habitualmente 

actividad físico-deportiva a una intensidad moderada o vigorosa, sin embargo, el 55,1% (n = 

54) no practican actualmente ningún tipo de actividad (Tabla 1). 

Tabla 1. Práctica de actividad físico-deportiva  
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En referencia a los resultados obtenidos sobre los principales motivos por los cuales los 

adolescentes abandonan la actividad físico-deportiva, los resultados evidencia que la muestra 

prefiere hacer otra actividad en su tiempo libre por encima de otras razones, con un 29,6% de 

la muestra estudiada (n = 16). La segunda razón es que no tienen tiempo por los estudios 27,8% 

(n = 15), destaca como tercera razón la pereza para hacer este tipo de actividades con un  24,1% 

(n = 13). Con menores porcentajes, los resultados evidencian que una parte de la muestra 

abandona la práctica físico-deportiva por la presión 3,7% (n = 2), por los padres 3,7% (n = 2), 

no me divierte o me aburre 3,7% (n = 2), por lesiones 1,9% (n = 1) y finalmente otros motivos 

5,5% (3) (Tabla 2). 

Tabla 2. Motivos de abandono de actividad físico-deportiva 

Por otro lado, un 65,9% de la muestra estudiada (n = 27) del sexo femenino no practicó 

ningún tipo de actividad físico-deportiva habitualmente y solamente el 34,1% (n = 14) realizó 

algún tipo de actividad. Respecto al sexo masculino se ha registrado un 47,4 % (n = 27) que no 

realizó actividad físico-deportiva, mientras que el 52,6 % de la muestra (30) si lo han practicado 

(Tabla 3). 

Tabla 3. Práctica de actividad físico-deportiva en función del sexo  
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Cabe destacar el resultado obtenido al aplicar el estadístico chi-cuadrado con las 

variables sexo y práctica de actividad físico-deportiva, ha evidenciado un resultado con un valor 

de la P de 0,070. Este valor al ser >0,05 evidencia que no hay relación entre las variables 

estudiadas, es decir, no han existido una interacción entre dichas variables (Tabla 4). 

   Valor df         p  
Χ²  3.294  1       0.070  
N   98        

Nota. df: grados de libertad; p: probabilidad. 

Tabla 4. Chi cuadrado de las variables sexo y actividad físico-deportiva 

De los 22 alumnos y alumnas de 1º ESO, han practicado actividad físico-deportiva un 

36,4% (n = 8), mientras que el 63,6% (n = 14) no lo practicaron. Por otro lado, de los 30 alumnos 

y alumnas de 2º de ESO, un 46,7 % (n = 14) de alumnos y alumnas de 2º ESO han practicado 

algún tipo de actividad y el 53,3% (n = 16) no lo han practicado. En referencia a los 26 alumnos 

de 3º ESO, el 42,3% (n = 11) han practicado actividad frente al 57,7% (n = 15) que no lo 

practicaron. Finalmente, de los 20 alumnos de 4º ESO, el 55% (n = 11) practicaron algún tipo 

de actividad habitualmente frente al 45% (n = 9) de la muestra de este curso que no han 

practicado ningún tipo de actividad físico-deportiva (Tabla 5). 

Tabla 5. Práctica de actividad físico-deportiva en función del curso  
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Cabe señalar que en la prueba de chi-cuadrado con el curso y la práctica de actividad 

físico-deportiva, evidenció que el valor de p fue de 0,664. Este valor >0,05 ha significado que 

no existe relación entre las variables del estudio, es decir, no existieron interacción entre las 

variables (Tabla 6). 

   Valor        df                    p  
Χ²  1.581          3   0.664 
N   98         

Tabla 6. Chi cuadrado de las variables curso y actividad físico-deportiva 

 

Discusión 

El objetivo principal esta investigación es conocer la diferencia de abandono de 

actividad físico-deportiva entre géneros en el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria 

de un centro educativo de la comunidad autónoma de Cantabria. Asociado a este objetivo 

principal, se establecieron dos objetivos secundarios o específicos: identificar los principales 

motivos de abandono de la actividad física-deportiva y determinar los cursos más críticos a la 

hora de abandonar la actividad físico-deportiva en los y las estudiantes de ESO. 

Esta investigación ha evidenciado que el 51,1% no practica ningún tipo de actividad 

físico-deportiva habitualmente. Por tanto, existe un gran índice de abandono en los 

adolescentes, al igual que en el estudio de Macarro et al. (2008), donde aborda los motivos de 

abandono de la actividad físico-deportiva en los estudiantes de Bachillerato de la provincia de 

Granada y que evidenció que el 50,5% de la muestra estudiada abandonaron o no practicaron 

ningún tipo de actividad. No obstante, otro estudio (Moreno et al., 2003) relacionado con los 

intereses y las actitudes del alumnado de secundaria hacia la asignatura de Educación Física, 

evidenció un menor porcentaje de abandono de actividad físico-deportiva (24,6%). Este estudio 

evidencia unos resultados por debajo de los resultados obtenidos en esta investigación, 

indicando que con el paso de los años el abandono de la actividad físico-deportiva ha sufrido 

un aumento. 
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Igualmente, otras investigaciones han evidenciado la influencia que el contexto familiar 

puede tener en la práctica de actividad físico-deportivo en el tiempo de ocio de los jóvenes y 

adolescentes (Varela y Maroñas, 2019). Este estudio ha evidenciado que el nivel de estudios de 

los progenitores es determinante para otorgar la importancia del tiempo de ocio a actividades 

de carácter físico-deportivo, especialmente en el caso de los niños. En el caso de las niñas, estos 

autores afirman que se da más importancia a la ocupación de su tiempo de ocio a actividades 

artístico-culturales o ir de compras (Varela y Maroñas, 2019). 

Se evidencia en los resultados de la investigación que en el caso de los chicos, el total 

de los que no practican ningún tipo de actividad físico-deportiva, es de un 47,4%, un valor muy 

alto en comparación con los resultados del estudio de Macarro et al. (2008) en los que 

observamos un abandono del género masculino del 29,2%. En el caso del género femenino, los 

resultados obtenidos evidencian un índice de abandono del 65,9%, valor muy similar al 67,9% 

recogido en el estudio de Macarro et al. (2008). Esta diferencia entre sexos es debido 

principalmente a la relación social que existe entre deporte y masculinidad, y a las 

connotaciones negativas que esto supone para el sexo femenino (Moreno et al., 2006b). Cabe 

destacar que los resultados de esta investigación no han evidenciado diferencias significativas 

en el abandono de la actividad físico-deportiva entre sexos, aunque el porcentaje de abandono 

del sexo femenino sigue estando por encima del masculino. La tendencia de estos datos también 

se ven reflejados en diferentes informes gubernamentales, como los informes de la Encuesta de 

hábitos deportivos en España (Ministerio de Cultura y Deporte, 2015; 2020; 2022). 

Respecto a los motivos de abandono de la actividad físico-deportiva, destaca que la 

muestra prefiere hacer otras actividades en su tiempo libre (29,6%), no tener tiempo por los 

estudios (27,8%) y por pereza (24,1%), datos coincidentes con los resultados expuestos en el 

estudio de Macarro et al. (2008) donde la pereza, la falta de tiempo y preferir hacer otras 

actividades en mi tiempo libre son también los tres principales motivos de abandono.  

En referencia al abandono de actividad físico-deportiva por curso, se evidenció que el 

alumnado de 1º ESO y 2º ESO tienen un porcentaje del 58,45%, mientras que los de 3º ESO y 

4º ESO han obtenido un 51,35% de abandono. En comparación con el estudio de Moreno et al 

(2006a), donde se puede apreciar una similitud entre el alumnado de 3º ESO y 4º ESO con un 



 
 

339 

índice de abandono del 44,8%, se aprecia una diferencia más importante en el alumnado de 1º 

ESO y 2º ESO, con un porcentaje de abandono del 38,1%, un resultado inferior a los resultados 

obtenidos en esta investigación. En esta investigación se aprecia que el abandono de actividad 

físico-deportiva es similar en todos los cursos, en contraposición al estudio de Moreno et al. 

(2006) donde existe una gran diferencia entre el primer y el segundo ciclo de ESO.  

Conclusión 

En esta investigación se concluye que el abandono de actividad físico-deportiva en los 

alumnos de un centro de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Cantabria es 

bastante alto. Igualmente se concluye que las chicas sufren aún más abandono que los chicos. 

Por otro lado, entre los principales motivos de abandono que se dan en el centro escolar, destaca 

que la muestra prefiere hacer otras actividades en su tiempo libre, afirma no tener tiempo por 

los estudios y finalmente por pereza. 

Respecto al abandono por cursos, se concluye que no se encuentran diferencias 

significativas entre ellos, siendo el porcentaje de abandono similar entre los cuatro cursos de 

ESO. Cabe destacar que los alumnos de 1º ESO son los que mayor tasa de abandono presentan. 
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