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Resumen
El objetivo del estudio fue comparar el efecto de la 
intervención Escuelas Promotoras de Paz sobre la 
autoeficacia hacia la actividad física de estudiantes en 
dos escuelas de países centroamericanos: Honduras y 
Nicaragua. Las personas participantes de este estudio 
fueron 216 escolares (n = 108 en cada país), de edades 
entre 8 y 13 años (10,49 ± 0,95 años). Se aplicó el 
cuestionario de autoeficacia hacia la actividad física en 
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estudiantes (Aedo y Ávila, 2009). En esta intervención 
se utilizó el Modelo Ecológico, basado en clases de 
educación física dos veces por semana, recreos activos 
y apoyo social, para promover la actividad física del 
estudiantado. Se encontró que las personas escolares 
de Honduras tuvieron peor percepción de autoeficacia 
que el estudiantado de Nicaragua. También se evidenció 
que las niñas indistintamente de su país presentaron 
mejor autoeficacia que los niños, lo que aumenta las 
experiencias exitosas a la hora de hacer las actividades 
físicas incluidas en la intervención. La autoeficacia 
percibida de los niños disminuyó en el transcurso del 
estudio, mientras que las niñas mantuvieron estable o 
tendieron a mejorar su autoeficacia. Futuros estudios 
deben considerar la respuesta diferenciada por sexo en 
esta variable, para generar intervenciones más efectivas. 
Palabras clave: Educación física, intervención, niños, 
recreos.

Abstract
The objective of the study was to compare the effect 
of the intervention called Escuelas Promotoras de Paz 
towards the self-efficacy of students in two schools in 
Central American countries, Honduras and Nicaragua. 
The participants in this study were 216 schoolchildren, 
(n = 108 in each country) between ages 8 and 13 (10.49 
± 0,95 years of age). The self-efficacy questionnaire 
towards physical activity was administered to the 
participants (Aedo & Ávila, 2009). In this intervention, 
the Ecological Model was used based on physical 
education classes twice a week; active and organized 
recesses were developed with social support to promote 
physical activity for students. It was found that Honduran 
schoolchildren had a worse perception of self-efficacy 
than Nicaraguan students. It was also evidenced that 
girls, regardless of their country, presented better self-
efficacy than boys, perceiving themselves to be more 
successful when doing the physical activities included 
in the intervention. The perceived self-efficacy of 
boys decreased over the course of the study, while 
girls remained stable or tended to improve their self-
efficacy. Future studies should consider the differentiated 
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response by sex in this variable to generate more effective 
interventions.
Keywords: children, intervention, physical education, 
recess

Introducción

La prevalencia del sobrepeso y la obesidad en niños, niñas y 
adolescentes ha aumentado de forma contundente, del 4 % en 
1975 a más del 18 % en 2016, siendo parecido en ambos sexos: 

un 18 % de niñas y un 19 % de niños con sobrepeso en 2016 (OMS, 
2020). Esta situación es una epidemia que se presenta en todos los países 
de Centroamérica (Álvarez et al., 2019). Específicamente en Honduras 
y Nicaragua, el sobrepeso, la obesidad infantil, el sedentarismo y la 
autoestima son un problema de salud pública que ha sido reconocido en 
estudios recientes (Álvarez et al., 2019; Reyes et al., 2018; Vásquez-
Bonilla et al., 2019), por lo que se requiere de acciones concretas para 
revertir esta situación.

En la lucha contra el sobrepeso, la obesidad y el sedentarismo, 
ha sido reconocido que la práctica de la actividad física en la niñez es 
indispensable, y que el movimiento en edades tempranas otorga muchos 
beneficios en la salud, ya que contribuye a forjar los patrones de movi-
miento que imperan en la vida adulta (Demetriou y Höner, 2012). De 
suma importancia en el desarrollo de conductas en la niñez es el desarro-
llo de destrezas motoras que garantizarán una competencia motriz que 
facilitará una mejor interacción con el entorno (Cigarroa et al., 2016).

Para la promoción de estilos de vida activos en infantes, se ha 
establecido que el entorno escolar es el elemento más prometedor a 
la hora de desarrollar intervenciones para impactar la salud física del 
estudiantado, especialmente en poblaciones escolares, ya que contem-
plan todos los elementos ambientales y sociales, necesarios para poder 
impactar las conductas de salud en la niñez, especialmente cuando se 
pone atención al ámbito del recreo escolar, construyendo ambientes 
propicios para el movimiento en la niñez (Álvarez, 2016a; Salmon y 
Timperio, 2007).

Diferentes intervenciones han mostrado niveles aceptables de 
éxito al utilizar el entorno de la clase de educación física o utilizando 
los espacios académicos en la escuela, para influir en los niveles del 
sedentarismo (Hynynen et al., 2015; Salmon y Timperio, 2007; Kain 
et al., 2008). Sin embargo, las últimas tendencias en el desarrollo de 

https://www.unanleon.edu.ni/
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intervenciones escolares han promovido un enfoque socio-ecológico 
que se concentra en el hecho de que el cambio ocurre cuando se in-
terviene al individuo tomando en cuenta las relaciones múltiples que 
propician el cambio; es así como el entorno intraindividual, el entorno 
social, físico y político determinan con mayor amplitud el cambio de 
conducta al utilizar estrategias para desarrollar la autoeficacia, ya que 
ha sido considerada como precursor hacia la práctica de la actividad 
física (Bonell et al., 2013).

En el contexto centroamericano, los procesos de intervención 
que entienden el cambio en las conductas activas en la niñez, como un 
proceso basado en niveles múltiples de impacto, denotan una gran rele-
vancia, porque ofrecen información científica actualizada para la toma 
de decisiones por parte de las instituciones del Estado, quienes, a través 
de sus respectivos Ministerios de Educación o afín, pueden crear polí-
ticas educativas que promuevan estilos de vida saludables en la niñez 
(Ward et al., 2007). Los datos son importantes y válidos para modificar 
los programas de formación de profesionales en educación física en las 
instituciones formadoras de estas personas; asimismo, para la capaci-
tación permanente de docentes de las instituciones públicas y privadas 
que se desempeñan en esta especialidad (Martínez et al., 2017).

El propósito de esta investigación fue comparar el efecto de la 
Intervención Escuelas Promotoras de Paz sobre la autoeficacia para 
la actividad física en estudiantes de dos escuelas rurales de países 
centroamericanos. 

Metodología

Participantes y diseño del estudio
Las personas participantes de este estudio fueron 216 niñas y ni-

ños de segundo ciclo de dos escuelas públicas de zonas de bajo nivel 
socioeconómico de Honduras (n = 108: 52 varones y 56 mujeres) y 
Nicaragua (n = 108: 45 varones y 63 mujeres), de edades entre 8 y 13 
años (10,49 ±0,95 años). Las escuelas fueron seleccionadas por con-
veniencia, según la ubicación de cercanía con el centro universitario, 
obteniéndose los consentimientos informados de los padres y/o madres, 
junto con la autorización de las autoridades de cada escuela, para la 
ejecución de las intervenciones, según demandas de cada país. 

Se realizaron dos intervenciones en dos escuelas con un dise-
ño cuasiexperimental, usando estadística descriptiva e inferencial. Una 
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vez realizadas las intervenciones en cada escuela. siguiendo el mismo 
protocolo de intervención, posteriormente se ejecutó una comparación 
para determinar si existieron diferencias entre el pre y el post, y entre 
las escuelas. 

Instrumento
Para medir la variable dependiente de autoeficacia, se aplicó el 

cuestionario de autoeficacia hacia la actividad física en niños y niñas 
(Aedo y Ávila, 2009), validado con una consistencia alfa de Cronbach 
de 0,733 y la confiabilidad test-retest de 0,867, lo cual da una escala con 
validez y confiabilidad adecuadas para medir la autoeficacia hacia la ac-
tividad física en la niñez. El puntaje obtenido se interpreta inversamente 
(mayor puntaje implica peor percepción de autoeficacia y viceversa).

Intervención
Al seguir los constructos del Modelo Ecológico (Lox et al., 

2010), la intervención consistió en impartir clases de educación física 
dos veces por semana, acompañado de recreos activos y apoyos socia-
les durante 14 semanas a estudiantes de 4to, 5to y 6to grado de ambos 
centros educativos, por estudiantes con mayor avance de la carrera de 
educación física y por docentes de la Universidad Pedagógica Nacional 
Francisco Morazán (UPNFM) y la Universidad Autónoma de Nicara-
gua de León (UNAN).

En las clases de educación física, se incluyó el salto como una 
estrategia para mejorar, no solo las destrezas motoras seleccionadas, 
también para propiciar el incremento de la participación del estudianta-
do en la actividad física en la clase de Educación Física y en los recreos 
escolares. Adicionalmente, se usó el elemento de las destrezas conduc-
tuales a través de selección de metas de mejoramiento del salto de la 
cuerda por parte de cada estudiante, que progreso que se evaluaba cada 
cierto tiempo para determinar el logro de las metas. Ambas estrategias 
son elementos indispensables en el mejoramiento de la autoeficacia o 
capacidad para percibir el éxito en la actividad física (Ward et al., 2007).

Junto con las clases de Educación Física, se utilizaron los recreos 
activos, que consistieron en espacios físicos y seguros con el material 
necesario para que las personas estudiantes jugaran y practicaran lo vis-
to en educación física. En el espacio de los recreos, el personal docente 
supervisó y apoyó a los niños y las niñas estudiantes en las prácticas, 

https://www.unanleon.edu.ni/
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construyendo las condiciones idóneas del espacio interpersonal para ge-
nerar las condiciones para incentivar las conductas activas.

En la última semana del programa de intervención, la pobla-
ción de estudiantes utilizó el horario de sus clases de educación física, 
tiempo libre y recreos para preparar coreografías con cuerdas y con la 
música de su preferencia, para presentarla en el evento final que se le 
denominó CUERDATÓN. 

Análisis
Se obtuvo estadística descriptiva (media y desviación estándar) 

para la variable edad, de los niños y niñas (para efectos meramente des-
criptivos de la muestra) y para la variable dependiente (la autoeficacia 
hacia la actividad física). También se calculó el porcentaje de cambio 
pre-post para la autoeficacia con la fórmula: [(post-pre)/pre]*100. Ade-
más, se aplicó el análisis de varianza (ANOVA) de dos vías de grupos 
independientes, para comparar las edades promedio según sexo y país 
(este análisis se realizó para fines descriptivos de la muestra). Y para 
probar los efectos de la intervención sobre la variable dependiente, se 
aplicó el ANOVA de tres vías mixto (sexo “vs” país “vs” mediciones), 
con análisis post hoc para los efectos de interacción, según correspon-
diera. Previamente, se aplicó análisis de correlación de Pearson entre 
la edad y los puntajes post test de autoeficacia, y entre la edad y los 
porcentajes de cambio pre-post de la misma variable. Estas pruebas 
correlacionales sirvieron para descartar a la edad como covariable, al 
no observarse correlaciones estadísticamente significativas (r=0,04, 
p=0,60 y r=0,03, p=0,67 respectivamente). Los análisis se corrieron 
con el paquete estadístico IBM SPSS versión 24.
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Resultados
Tabla 1

Resumen de estadística descriptiva (media ± desviación estándar 
y porcentajes de cambio pre-post). Autoeficacia hacia la actividad 

física. Escolares de Honduras y Nicaragua.
País Sexo Media DE n Δ %

Pre-test Honduras Masculino 5,63 ± 1,03 52 11,01
Femenino 5,87 ± 1,18 56 -2,04
Total 5,76 ± 1,11 108 3,99

Nicaragua Masculino 5,60 ± 1,18 45 3,93
Femenino 5,45 ± 1,46 63 -7,16
Total 5,51 ± 1,34 108 -2,36

Total Masculino 5,62 ± 1,09 97 7,65
Femenino 5,65 ± 1,34 119 -4,60
Total 5,63 ± 1,24 216 0,89

Post-test Honduras Masculino 6,25 ± 1,25 52
Femenino 5,75 ± 1,07 56
Total 5,99 ± 1,18 108

Nicaragua Masculino 5,82 ± 1,13 45
Femenino 5,06 ± 1,19 63
Total 5,38 ± 1,22 108

Total Masculino 6,05 ± 1,21 97
Femenino 5,39 ± 1,18 119
Total 5,68 ± 1,24 216

Nota. Totales: Honduras 5,87± 0,77; Nicaragua 5,44 ± 0,91; hombres 5,84 ± 0,80; mu-
jeres 5,52 ± 0,90
Δ %: porcentaje de cambio. D.E.: desviación estándar. Un porcentaje positivo se in-
terpreta como aumento de pre a post intervención, en el puntaje de autoeficacia (que 
debe interpretarse de forma inversa: aumento en puntaje significa peor percepción de 
autoeficacia). 

https://www.unanleon.edu.ni/
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Tabla 2
Resumen de ANOVA de 3 vías mixto (país vs. sexo vs. mediciones). 

Autoeficacia hacia la actividad física. Escolares de Honduras y 
Nicaragua

Fuente de VV F Sig.

País 12,02 0,001*
Sexo 6,64 0,011*
País * Sexo 2,06 0,152
Mediciones 0,49 0,485
Mediciones * País 1,88 0,172
Mediciones * Sexo 8,04 0,005*
Mediciones * País * Sexo 0,08 0,772

Nota. VV: varianza verdadera *Estadísticamente significativo con p<0,05

Tras verificar los supuestos del ANOVA, se encontró que las per-
sonas escolares de Honduras tuvieron un promedio mayor (es decir, 
menor percepción de autoeficacia), mientras que los hombres (indis-
tintamente de su país) tuvieron un promedio más alto que las mujeres 
(ver tablas 1 y 2). No obstante, con respecto a los cambios en la per-
cepción de autoeficacia entre mediciones (pre y post intervención), no 
se tuvo evidencia de cambios estadísticamente significativos, salvo 
por un comportamiento distinto de la percepción de los hombres con 
respecto a las mujeres, entre mediciones, evidenciado por el efecto de 
interacción (mediciones*sexo) determinado como estadísticamente sig-
nificativo (ver tabla 2). 

En general, según se aprecia en la tabla 2, la autoeficacia perci-
bida tendió a mantenerse estable entre mediciones (cambio general de 
0,89 %), al finalizar la intervención. Pero este fenómeno fue diferente 
entre hombres y mujeres. En el caso de los niños, su autoeficacia se 
debilita (7,65 % de cambio), mientras que en las niñas su percepción de 
autoeficacia tiende a mejorar (-4,60 % de cambio). Este comportamien-
to se observa similar en ambos países. 
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Figura 1
Interacción mediciones vs. sexo. Autoeficacia hacia la actividad física. 

Escolares de Honduras y Nicaragua 

Nota. Entre mediciones se aplicó una intervención de destrezas básicas mediante el 
salto de la cuerda, en clases de educación física. En el pre-test no hay diferencias en-
tre sexos. En el post-test, el promedio de los hombres es mayor que el de las mujeres 
(p<0,05). Entre mediciones, solo los hombres cambiaron significativamente (p<0,05). 

El análisis post hoc de efectos simples (con el ajuste de Bonferro-
ni), aplicado a la interacción mediciones*sexo, mostró que el cambio en 
la autoeficacia percibida de los niños fue estadísticamente significativo, 
mientras que para las niñas no fue así (con al menos 95 % de confianza), 
pero según lo reportado en la tabla 1 su tendencia fue a la mejora de su 
percepción (ver figura 1).

Discusión 
El objetivo del estudio fue comparar el efecto de la Intervención 

Escuelas Promotoras de Paz sobre la autoeficacia de niños y niñas, 
en dos escuelas de países centroamericanos, Honduras y Nicaragua, 
utilizando un modelo socio-ecológico que postula que la conducta de 
actividad física es el resultado de múltiples influencias que se estable-
cen en la niñez.

Los hallazgos de esta intervención han mostrado que, a través de 
un trabajo escolar con el uso de la actividad física, las niñas de ambos 

https://www.unanleon.edu.ni/
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países mantuvieron o tendieron a mejorar su nivel de autoeficacia hacia 
la actividad física, lo cual indica una percepción de sentirse exitosas al 
involucrarse en conductas activas, a la vez que presentan una mayor 
capacidad de resolver las barreras que podría impedirles continuar sien-
do activas (Bandura, 1997). Si bien no mejoraron esta percepción, de 
forma estadísticamente significativa (con al menos 95 % de confianza), 
la misma fue superior a la de los varones, quienes experimentaron una 
disminución en su percepción de autoeficacia, lo cual podría atribuirse 
al tipo de actividades involucradas en la intervención que pudieron per-
cibirse como más seguras o divertidas, por las niñas. Se debe enfatizar 
que las niñas iniciaron con niveles bajos de autoeficacia, que se debe 
a una carencia de verse competentes realizando actividades físicas, se-
gún avanzan en la escuela, contrario a los varones que se consideran 
los dueños del patio escolar y de las actividades físicas y competitiva 
(Parrish et al., 2013). 

Cabe plantearse la hipótesis de que al extender por más tiempo 
la intervención, ello podría generar una adaptación de los varones que 
suelen estar más acostumbrados a ciertas actividades deportivas, y así 
su autoeficacia podría mejorar al igual que la de las niñas, pero esto 
queda para un posible estudio futuro. Se evidencia entonces un efecto 
de la intervención que depende de aspectos ligados al sexo, y más espe-
cíficamente de factores de género, de las personas participantes. 

Por tanto, los resultados obtenidos concuerdan parcialmente con 
intervenciones que sostienen que el entorno escolar con los componen-
tes apropiados tiene el potencial para hacer cambios en las conductas 
del estudiantado hacia estilos de vida activos, especialmente si los pro-
gramas escolares se centran en clases de educación física de calidad, 
con apoyo social de los compañeros, las compañeras y personal do-
cente, aunado a recreos escolares con las condiciones organizativas y 
material apropiado, lo que ha conducido, también, a impactar la per-
cepción de éxito del grupo de participantes, dando como resultado un 
mayor compromiso de los infantes para realizar actividad física de por 
vida (Cataldo et al., 2013; Parrish et al., 2013).

Un sentimiento apropiado de autoeficacia, se considera que in-
fluye sobre la preferencia de la actividad física, la cantidad de tiempo y 
la persistencia en ejecutar la actividad física, por una mayor capacidad 
de superar obstáculos (Bandura, 1997). Esto hace que, al haber tomado 
el constructo de la autoeficacia como base en esta intervención, exista 
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un nivel alto de certeza de una mayor capacidad para enfrentar y tener 
control sobre los determinantes sociales en el contexto escolar, de la 
actividad física de las personas participantes en este estudio (Geller y 
Dzewaltowski, 2010).

A diferencia de estudios clásicos como TAKE 10! (Kibbe et al., 
2011) o SPARK (Sallis et al., 1997), que se concentran en un nivel 
de influencia para lograr cambios de conductas activas en la población 
estudiantil, este estudio se basa en intervenciones que consideran que 
las conductas sedentarias, para ser modificadas, requieren de un acer-
camiento que integre todo el contexto escolar, con especial énfasis en 
proveer a las personas participantes de las herramientas para que se en-
tiendan exitosos y exitosas, respectivamente, y para que puedan superar 
las barreras personales y ambientales que les impiden involucrarse en 
conductas activas, prediciendo la permanencia activa de las personas 
participantes a través del tiempo (Lox et al., 2006).

Como ha sido establecido, al igual que en esta intervención, los 
programas que pretenden promover estilos de vida activos y que se 
centran en la autoeficacia, ofrecen gran posibilidad de impactar a la 
población participante que inicia con niveles bajos de este constructo, 
sobre todo porque ofrecen las posibilidades de construir un sentimien-
to de éxito hacia la actividad física y de enfrentar las estrategias para 
controlar los obstáculos ambientales que podrían alejar a los niñas y las 
niñas de entornos activos (Cataldo et al., 2013).

Los hallazgos de este estudio confirman las diferencias entre 
niños y niñas, en relación con la autoeficacia. Al inicio de las inter-
venciones, no había diferencia en la percepción de niños y niñas. Sin 
embargo, solo las niñas mostraron tendencia a la mejora después de las 
intervenciones, mientras que los niños disminuyeron su percepción de 
autoeficacia. Estos resultados, han sido explicados por Saint-Maurice et 
al. (2014), en el sentido de que las niñas son el segmento más sedentario 
en el entorno escolar, lo que las hace más sensibles a adoptar conductas 
activas, en las cuales se ve fortalecida la autoeficacia.

Otros estudios que respaldan los resultados obtenidos son los de 
Bortoli y Robazza (1997) y Maôano et al. (2004). Las diferencias ob-
servadas en los resultados por sexo, probablemente se basan en que los 
niños tienen diferentes experiencias motoras durante la infancia, pues 
suelen participar en actividades físicas y deportes con más frecuencia 
que las niñas y esta mayor oportunidad de desarrollar esas capacidades 
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físicas los pone en una ventaja y en mayor capacidad de desarrollar 
estilos de vida activos de por vida (Morano et al., 2019). Este estudio 
demostró que, con una intervención multinivel, las niñas pueden tener 
las condiciones necesarias para desarrollar la autoeficacia que se re-
quiere para obtener los beneficios de la actividad física sobre la salud 
de por vida, al asumir un nivel alto de compromiso regular de actividad 
física hacia conductas activas (Jauregui et al., 2013). 

Los resultados en la autoeficacia de las niñas también se podrían 
explicar con base en lo señalado por Pawlowski et al. (2014), pues la 
mejora en la autoeficacia hacia la actividad física de las niñas puede 
relacionarse con incrementos en su percepción de éxito de participar 
en conductas activas y en su dominio para escoger actividades activas, 
pero sobre todo en diseñar estrategias en la superación de diferentes 
tipos de barreras. 

Se ha reportado que la mayor diferencia de actividad física de 
los niños, en comparación de las niñas, se encontró en entornos ins-
titucionales de los recreos escolares, donde los niños, dependían de 
actividades autoorganizadas durante este período, las cuales permitían 
que ellos mantuvieran algún nivel de exclusividad sobre los espacios de 
juego, relegando a las niñas a actividades de naturaleza social pasivas 
(Álvarez, 2016b; Spence et al., 2010).

Este estudio muestra que, el involucrar estrategias para incremen-
tar la autoeficacia, tales como el fijar sus propias metas, el monitoreo y 
la fijación de premios por los logros alcanzados, ha sido un detonante 
para el éxito en activar a la población escolar (Ward et al., 2007), lo 
cual se ve fortalecido con la evidencia de que, a mayores niveles de 
autoeficacia, la mayoría de estudiantes desarrolla un mayor de nivel de 
compromiso con los programas de educación física que el que presen-
tan con niveles bajos de autoeficacia (Jauregui et al., 2013). 

Dentro de los logros de este estudio, hay que mencionar que las 
lecciones de educación física contribuyeron a impactar el nivel intraper-
sonal en una forma significativa, al impulsar junto con los otros niveles 
de la intervención, los constructos de la autoeficacia y el disfrute en la 
niñez, al desempeñar un papel importante en la reducción de las dife-
rencias de género, al promover actividades colaborativas y equidad en 
la participación de los niños y las niñas (Sarkin et al., 1997).

Autores como Álvarez (2016a) concuerdan con este estudio en 
que los programas escolares de actividad física que se concentran más 
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en el juego, salto de la cuerda, danza y actividades aeróbicas, producen 
mayor involucramiento del alumnado, debido a que son ejercicios más 
inclusivos al producir mayor disfrute; placer que se fortalece al darles la 
oportunidad de establecer sus propias metas, tener un propio monitoreo 
de la actividad física y de premiarse por los éxitos obtenidos realizando 
actividad física. Claro que, a la luz de los resultados, un menor énfasis 
en deportes tradicionales en la clase de educación física, al menos en 
el periodo de la intervención del presente estudio, tiende a disminuir la 
autoeficacia de los niños, mientras que se fortalece la de las niñas, al 
ser este un elemento motivacional importante desde la perspectiva de 
género para futuras intervenciones.

Contrario a intervenciones que han sido consideradas como refe-
rentes en este ámbito, como la remozada TAKE 10! (Goh et al., 2016), 
que se estructuraron bajo un único marco o nivel de influencia en el 
ambiente escolar para motivar la actividad física de las personas es-
tudiantes, esta investigación se basó en el hecho de que las conductas 
de estilos activos en la niñez requieren de intervenciones multinivel 
para lograr cambios no solo en los niveles de actividad física, sino que 
también en los mediadores de esa conducta, como son el disfrute y la 
autoeficacia (variable de interés en el presente estudio). 

Los hallazgos sugieren un posible incremento de la sensación de 
éxito al realizar actividad física en las niñas en el contexto de la lección 
de educación física y de una mejor capacidad para superar las barreras 
escolares. Se podría comentar que el Modelo Ecológico utilizado en este 
estudio propició que las clases de educación física brindaran al menos el 
50 % de la lección dedicada a actividad física de moderada a vigorosa 
intensidad, el aprendizaje de actividades físicas para la vida y destrezas 
de auto-control; junto con recreos supervisados y material para realizar 
actividad física, lo que ha demostrado ser altamente efectivos en la pro-
moción de la actividad física escolar (Van Sluijs et al., 2008). 

En esta investigación los incrementos de la autoeficacia pueden 
estar ligados al placer al ejecutar las actividades físicas en las niñas y 
estos son elementos determinantes en la participación de los infantes 
en conductas activas (Morano et al., 2019). Otras investigaciones su-
gieren que la calidad de las experiencias de las niñas al involucrarse 
en actividad física es enormemente influenciada por el nivel de apoyo 
que reciben de sus compañeros y de personas adultas influyentes en 
entornos de movimiento (Spence et al., 2010), lo que lleva a confirmar 
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que las redes de apoyo social incrementan la percepción de éxito hacia 
la actividad física.

La estrategia seguida en estas intervenciones, de fomentar el 
apoyo entre compañeras y el saber que podían contar con ellas para 
ser apoyadas en los recreos, pudo generar que las niñas percibieran un 
ambiente más apropiado para la actividad física y una disminución en 
el sentimiento de exclusión que suelen enfrentar en el recreo escolar 
(Álvarez, 2016a). Por tanto, es necesario enfatizar estrategias en las in-
tervenciones que fomenten el uso de diferentes formas de apoyo (Ward 
et al., 2007).

La importancia en este estudio de incentivar a los compañeros 
para que proporcionen más apoyo a las niñas en la práctica de la activi-
dad física en el recreo y la clase de educación física, ha sido considerado 
como un detonante para que las niñas pudieran desarrollar mayor moti-
vación para involucrarse con ellos en forma amigable, al aumentar los 
niveles de disfrute y por supuesto de la autoeficacia hacia la superación 
de las barreras sociales (Hesketh et al., 2017).

El uso del acompañamiento y del modelaje practicado en este 
estudio por parte de los niños, permitió que las niñas estuvieran activas, 
incluso cuando las condiciones pudieron no ser favorables para la par-
ticipación en la actividad física, como lo mencionan Peterson y Miller 
(2004); con respecto a la importancia del apoyo que pueden brindar 
los compañeros, existe evidencia que sugiere que este tipo de apoyo 
social entre compañeros y compañeras es un fuerte predictor del in-
volucramiento en actividad física por las personas infantes, incluso se 
considera un apoyo superior al que ofrecen los padres y las madres 
(Eime et al., 2013). 

Los ambientes inclusivos y de cooperación entre la población 
estudiantil en este estudio, se fortalecieron por los apoyos sociales 
ejercidos por el personal docente de educación física, donde fueron los 
profesores y las profesoras los mediadores que facilitaron la conviven-
cia y la cooperación entre estudiantes, sumado a la labor del docente de 
educación física que fungió como un modelo y un apoyo instrumental 
hacia las personas estudiantes, fomentando la autoeficacia del grupo de 
participantes, especialmente en los que el sistema ha excluido (Trigue-
ros et al., 2019).

Al igual que en estas intervenciones, estudios previos han en-
contrado que las formas ´específicas en que los maestros y las maestras 
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brindan apoyo pueden ser más influyentes que otros factores, por lo que 
el apoyo de acompañamiento, instrumental y el emocional fueron parte 
de la estructura que se utilizó para facilitar un mejoramiento de la auto-
eficacia en el grupo de participantes, aunado al uso de ciertas estrategias 
de apoyo instrumental, lo cual ha sido reconocido como esencial para la 
adopción de conductas activas en la niñez dentro del segundo nivel del 
modelo ecológico (Lox et al., 2006).

Este estudio, en su nivel organizativo, se basó en ofrecer una 
alternativa para generar espacios activos, tanto a las niñas como a los 
niños, en un ambiente de paz y armonía. Se partió del hecho histórico 
de que el recreo ha sido el espacio por excelencia donde la población 
estudiantil ha construido momentos de juego, de actividad física y de 
disfrute (Parrish et al., 2013). Sin embargo, el recreo como un espacio 
físico, ha sido dominado por los niños mayores, donde ellos han ejerci-
do el control a su antojo, relegando a los menores, pero especialmente a 
las niñas que han asumido conductas más sedentarias, de índole social 
(Willenberg et al., 2010). 

Para darle respuesta al nivel de desigualdad para involucrarse 
en conductas activas en el entorno de recreo, por parte de las niñas, se 
partió de lo mencionado por Parrish et al. (2013), quienes reportaron 
que cuando a la población infantil se le ofrece un ambiente seguro y 
provisto de material, el resultado va a ser mayor cantidad de conductas 
activas, especialmente en las niñas, como sucedió en este estudio. 

Los resultados de este programa inspirado en el acercamiento 
del modelo socio-ecológico, han mostrado que, al eliminar las barreras 
naturales y organizacionales que enfrentan ciertos grupos en el entorno 
del recreo, se propició un ambiente más democrático para la práctica de 
la actividad física por parte del grupo de participantes, especialmente de 
las niñas, que podría eventualmente contribuir al 40 % de la actividad 
física que requiere cada estudiante diariamente para propiciar un estilo 
de vida saludable (Ishii et al., 2014).

En consonancia con lo propuesto por Ridgers et al. (2010) y 
Parrish et al. (2013), este estudio organizó los espacios de juego en 
el tiempo de recreo, brindando equipo a los niños y las niñas para la 
práctica de juegos, actividades físicas y apoyos sociales por parte de 
docentes, lo que ha sido exitoso en otras intervenciones en lograr el 
incremento de la actividad física. Se ha mostrado, que cuando el es-
tudiantado percibe que tiene espacio para involucrarse en actividades 
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físicas, las conductas sedentarias disminuyen (Ickes et al., 2016; Wi-
llenberg et al., 2010). El aumento de la autoeficacia de las niñas de este 
estudio les ha dado a ellas las herramientas para percibirse más com-
petentes realizando actividades físicas y con mejor manejo de poder 
superar las barreras escolares para lograr conductas activas (Álvarez, 
2016a; Sarkin et al., 1997).

Conclusiones
La intervención del programa Ambientes Promotores de Paz 

utilizando el modelo ecológico obtuvo un efecto favorable, pero dife-
renciado según sexo en la autoeficacia hacia la actividad física de los 
escolares, lo cual evidencia la importancia de este en la promoción de 
estilos saludables de vida activos en esta población. 

El éxito de esta intervención, especialmente en el logro de la au-
toeficacia en las niñas, se debe a la exploración de la clase de educación 
física en el centro escolar, sumando la organización de los recreos y la 
disposición de equipo junto con el apoyo social de docentes y compa-
ñeros; todas estas variables representan un gran aporte al éxito de esta 
intervención.

Recomendaciones
Es indispensable que en los diseños curriculares de los planes de 

estudio de la carrera de educación física de los países centroamerica-
nos se integren teorías, modelos, nuevas investigaciones que permitan 
guiar los cambios de conducta de los individuos hacia estilos de vida 
más activos. Este estudio científico es un aporte para replantear nuevos 
espacios pedagógicos y mejores prácticas docentes tomando como re-
ferencia el movimiento humano.

Es urgente la creación de políticas públicas en las que se ordene 
la inclusión y supervisión en todos los centros educativos, de la ense-
ñanza de la educación física en todos los niveles escolares al considerar 
importancia que tiene la asignatura en el desarrollo integral de los niños 
y las niñas estudiantes, en la promoción de hábitos saludables y de una 
cultura de actividad física para toda la vida.
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