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RESUMEN 

En la actualidad, la obesidad y el sobrepeso se han 

convertido en un problema social en los países 

desarrollados que, sumado a la inactividad física, 

hace que poco a poco la sociedad se vuelva enferma 

y débil. Cada vez es más frecuente que los niños y los 

jóvenes se acostumbren a rutinas sedentarias y a la 

poca realización de ejercicio físico. Asimismo, estos 

estilos de vida, a la larga pueden presentar problemas 

asociados a la salud, tanto individuales como 

sociales. El objetivo de la investigación fue analizar y 

comparar el nivel de actividad física y motivación 

que los estudiantes tienen hacia su práctica y 

comparar estos resultados de acuerdo al sexo de los 

adolescentes. El estudio se llevó a cabo con un total 

de 209 estudiantes de secundaria de Granada 

(España), éstos debían rellenar los cuestionarios de 

actividad física PAQ-C y de regulación hacia la 

conducta del ejercicio físico (BREQ-3). Como 

principales resultados se han encontrado que la 

población masculina es más activa que la femenina 

tanto dentro y como fuera del entorno escolar. El 

nivel de condición física del estudiantado es medio y 

bajo. Los hombres presentan mejores resultados de 

condición y motivación hacia la realización de 

actividad física. 

 

Palabras clave: Actividad física; motivación; 

educación secundaria; adolescentes. 

 

ABSTRACT 

Overweight and obesity have become a social 

problem in today's modern societies and, alongside 

physical inactivity, are gradually making society sick 

and weak. Children and young people are becoming 

accustomed to sedentary routines and little physical 

exercise. Moreover, these lifestyles can eventually 

lead to health-related problems, both individual and 

society-related. The aim of the research was to 

analyse and compare the level of physical activity 

and motivation that students have towards physical 

activity and to compare these results according to the 

sex of the adolescents. The study was carried out 

with a total of 209 secondary school students in 

Granada (Spain), who were asked to fill in the PAQ-

C physical activity questionnaire and the physical 

activity behaviour regulation questionnaire (BREQ-

3). The main results found that the male population is 

more active than the female population both inside 

and outside the school environment. The physical 

fitness level of the students is medium and low. 

Males have better results in terms of physical fitness 

and motivation to be physically active. 

 

Keywords: Physical activity; motivation; High 

School; adolescent. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Estar físicamente activo es esencial para mejorar la 

salud a cualquier edad y conlleva directa e 

indirectamente beneficios tanto a la persona en 

primera instancia, como al estado o el conjunto de la 

sociedad (PAGAC, 2018). 

La actividad física, según la Organización Mundial 

de la Salud (2020), se define como cualquier 

movimiento corporal producido por los músculos 

esqueléticos que requiere de un consumo de energía. 

Por actividad física se considera caminar, montar en 

bicicleta, practicar algún deporte, actividades 

recreativas, etc. 

Realizar actividad física tiene beneficios en muchos 

aspectos de la persona, y se pueden observar a 

cualquier edad, viéndose beneficiados niños, adultos 

y ancianos. 

Existen innumerables evidencias de estos beneficios, 

demostrando una relación de dosis-respuesta entre la 

actividad física y el estado de salud a volúmenes 

bajos de actividad física (Warburton et al., 2017), 

además se pueden observar mejoras tempranas en la 

calidad de vida de niños y adolescentes que la 

realizan (Marker et al., 2018). 

Según PAGAC (2018) podemos clasificar estos 

beneficios de la actividad física en función del grupo 

de edad en el que se encuentren, siendo esencial en 

niños para el correcto desarrollo tanto físico como 

mental, y en adultos, para prevenir enfermedades y 

mejorar la calidad de vida. 

Por otro lado, según Wu, (2017) el comportamiento 

sedentario de los adolescentes y el escaso tiempo de 

actividad física producen efectos adversos para la 

salud, incluyendo mayor riesgo de obesidad, 

enfermedad cardiovascular, riesgo de mortalidad por 

todas las causas y deterioro de la salud mental, 

además de contribuir un retraso en el desarrollo 

cognitivo y disminución del rendimiento académico. 

Esta conducta se relaciona habitualmente con un uso 

desproporcionado de medios basados en pantallas, 

como el ordenador, televisión, teléfono móvil, 

videojuegos, plataformas de contenido streaming, etc. 

(Iannotti et al., 2009). 

Siguiendo la línea de Wu, se demuestra que los niños 

y adolescentes que tienen mayores niveles de 

actividad física, cuentan con mejor salud física, 

mental y bienestar psicosocial que los jóvenes que 

son inactivos. Por lo tanto, los adolescentes que 

cumplen con las recomendaciones de actividad física 

semanal (OMS, 2020) tienen una mayor calidad de 

vida relacionada con la salud (CVRS) que se basa en 

tener tanto salud física, psicológica y social. 

Tras exponer qué es la actividad física, beneficios y 

efectos adversos que conlleva tanto en niños como en 

adultos, debemos orientar nuestro trabajo hacia la 

práctica docente, fomentando en el alumno un estilo 

de vida saludable durante las clases de Educación 

Física y allanar el camino hacia la consecución de la 

adherencia a la actividad de forma que el estudiante 

sea autónomo y consiga un reforzamiento intrínseco 

por su realización. 

Según Demetriou, (2019) el ambiente escolar es el 

escenario perfecto para llevar a cabo intervenciones 

orientadas a aumentar los niveles de actividad física y 

así atender al mayor número de niños y adolescentes, 

independientemente del estatus económico-social de 

la familia. Por otra parte, Demetriou et al. (2015) 

observaron que bajos niveles de actividad física 

acompañados de baja aptitud física en los estudiantes 

se relacionan directamente con la baja motivación y 

poca autoeficacia hacia la práctica física de los 

adolescentes. 

Según Tendinha (2021) la motivación es esencial a la 

hora de influir en el aprendizaje del alumnado, 

especialmente la intrínseca, ya que tiene un impacto 

positivo en el aspecto comportamental durante las 

clases de Educación Física. La motivación intrínseca 

en la Educación Física y en el deporte se asocia 

positivamente tanto al esfuerzo personal como a la 

predisposición a participar en las actividades físicas 

de clase. 

Para una evaluación detallada del comportamiento 

del alumno relacionado con el equilibrio energético 

producido por la actividad física en las clases de 

Educación Física, se encontraron evidencias positivas 

sobre la autorregulación, disfrute, motivación 

intrínseca y apoyo a la autonomía en la actividad 

física (Stralen et al., 2011). Además, se ha 

demostrado que existen estrategias para promover 

esta actividad física en clase y conseguir aumentar el 
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tiempo general de actividad física y la participación 

del alumnado (Sluijs et al., 2007). 

Para basar nuestras intervenciones en las clases, se ha 

demostrado que la “Teoría de Autodeterminación” es 

un marco teórico apropiado en el desarrollo de 

programas en la mejora de la salud y comprender la 

motivación del adolescente hacia la actividad física 

(Demetriou et al., 2019). Con la implementación de 

esta teoría en nuestra intervención dirigimos el foco a 

los procesos por los cuales un alumno adquiere 

motivación para iniciar comportamientos saludables 

y conseguir adherirlos a su rutina diaria para 

mantenerlos en el tiempo. 

Según Ryan, (2017) se pueden observar diferentes 

tipos de motivación: la motivación intrínseca o 

comportamiento autónomo. La motivación intrínseca 

es en la que el estudiante está dispuesto a realizar las 

tareas de clase porque conlleva un sentimiento de 

disfrute y efectividad, mientras que el 

comportamiento controlado, ocurre cuando un 

alumno realiza cualquier tarea porque va a recibir una 

recompensa externa, evitar algún castigo o ser 

aprobado socialmente. 

Por lo tanto, el comportamiento del alumnado puede 

estar regulado externamente (el individuo en este 

caso normalmente no está de acuerdo con la tarea), 

puede estar controlado mediante la introyección 

(aprobación social, sentimiento de culpa, vergüenza, 

etc.) o puede estar regulado de forma interna (disfrute 

personal, superación, efectividad, sentirse realizado, 

etc.). 

En definitiva, como profesionales de la educación, 

buscan dar las herramientas al alumno para sentirse 

realizado a la hora de hacer actividad física, de esta 

forma existe un acercamiento al objetivo principal 

como docentes que es conseguir la adherencia a la 

práctica deportiva. Además, con estas variables y 

viendo la bibliografía consultada y expuesta, se 

puede concluir que, con la motivación intrínseca 

hacia la actividad física, se puede aumentar la 

realización de la misma, consiguiendo mejoras en la 

salud física, mental y social del alumno, eliminando 

así la posibilidad de enfermar por sobrepeso. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Participantes 

Este trabajo se ha hecho siguiendo un diseño 

descriptivo no experimental. La recogida de los datos 

de la investigación ha sido transversal debido a que 

todos los valores que se han recopilado en un único 

punto. 

La muestra del estudio está compuesta por 209 

alumnos, siendo el 48,8% de ellos chicos y el 51,2% 

chicas, ambos grupos de edad comprendidos entre 13 

y 16 años de varios institutos de la ciudad de 

Granada. La edad media es de 14,35 años (DT= 

0,892). El total de los estudiantes encuestados se 

encontraban entre los cursos de 2º (30,1%) y 3º 

(69,9%) de la ESO. 

Instrumentos 

Las variables estudiadas en esta investigación son el 

sexo de los alumnos (masculino o femenino), los 

niveles de actividad física (en la clase de Educación 

Física, transporte y tiempo libre) y la regulación de la 

conducta en el ejercicio durante y fuera de las clases 

de Educación Física (diferentes tipos de regulación 

motivacional hacia la práctica). 

Los instrumentos que hemos usado en la 

investigación son los siguientes:  

- Cuestionario sociodemográfico ad-hoc que se 

compone de preguntas sobre el sexo, edad, altura y 

peso (opcional). 

- PAQ-C: Es un cuestionario autoadministrado 

diseñado por Crocker et al. (1997) y traducido por 

Manchola et al. (2017) con el objetivo de medir los 

niveles de actividad física, tanto moderada como 

vigorosa en niños de entre 8 y 14 años. El test cuenta 

con 10 ítems; 9 son usados para calcular el nivel de 

AF y el último para evaluar posible enfermedad que 

le impidiera la práctica. La puntuación es de 1 a 5, 

siendo las puntuaciones más altas indicadoras de 

mayor nivel de AF. 

- BREQ-3: Es un cuestionario de regulación de la 

conducta en el ejercicio, diseñado por Wilson et al. 

(2006) y validado posteriormente por González et al. 

(2010). El objetivo del cuestionario es comprender el 

tipo de motivación del alumnado; se compone de 23 

ítems y se destinan a los diferentes tipos de 

regulación: Regulación intrínseca (4,12,18,22), 

regulación integrada (5,10,15,20), regulación 
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identificada (3,9,17), regulación introyectada 

(2,8,16,21), regulación externa (1,7,13,19) y, por 

último, desmotivación (6,11,14,23). 

Procedimiento 

En primer lugar, se solicitó el permiso en el 

Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, 

Plástica y Corporal de la Universidad de Granada. En 

ella se estableció la hoja de ruta para avanzar con la 

toma de datos y la población a la que se iba a dirigir. 

Para la recogida de los datos, se contactó con varios 

centros de secundaria de la ciudad de Granada, 

explicándoles el objetivo del estudio. Una vez 

obtenido el permiso para realizar la investigación se 

procedió a desarrollar el consentimiento informado 

para la población.  

La recogida de datos tuvo una duración aproximada 

de 15 minutos en cada grupo, con una explicación 

previa a la cumplimentación de los cuestionarios y 

sobre la confidencialidad de los datos aportados. Los 

investigadores estuvieron presentes en todo momento 

y aseguraron el anonimato de los presentes. Todo el 

proceso de investigación estuvo avalado por el 

comité de ética de la Universidad de Granada 

(3132/CEIH/2023).  

Análisis de los datos 

El análisis de los datos se realizó con el programa 

estadístico SPSS 25.0. En primer lugar, se realizó un 

análisis descriptivo, a partir de tablas de frecuencia y 

porcentajes, además del cálculo de la desviación 

estándar. En cuanto a las variables, se ha estudiado su 

relación utilizando tablas de contingencia, centrando 

en las diferencias estadísticas y en si estas eran 

significativas o no. Finalmente, dependiendo del 

valor de chi-cuadrado, se mostraría una diferencia 

significativa a nivel 0.05. 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos 

SEXO CURSO 

Hombre N= 102 48,8% 2º ESO N= 63 30,1% 

Mujer N= 107 51,2% 3º ESO N= 146 69,9% 

AF EXTRAESCOLAR FEDERADO 

Sí N= 124 59,3% Sí N= 64  30,6% 

No N= 85 40,7% No N= 145  69,4% 

 

RESULTADOS 

 

La investigación ha sido realizada a partir de los 

datos obtenidos de 209 alumnos. Como se puede 

comprobar en la Tabla 1, el alumnado se encuentra 

dividido en 102 chicos (48,8%) y 107 chicas 

(51,2%), repartidos entre dos cursos: 2º ESO con 63 

alumnos (30,1%) y 3º ESO con 146 alumnos 

(69,9%), comprendidos entre los 13 y los 16 años, 

siendo repartidos según los siguientes porcentajes: 

18,2% (13 años), 38,8% (14 años), 33% (15 años) y 

10% (16 años).  

 

En cuanto a actividad física extraescolar de los 

estudiantes, el 59,3% de los encuestados sí realizan 

actividad física extraescolar y 40,7% no realizan. 

Por lo tanto, entre los alumnos que sí realizan 

actividad física extraescolar se aprecian que 64 

alumnos (30,6%) sí están federados, mientras que el 

resto, 60 alumnos (28,7%), de los 124 alumnos 

(59,3%) que realizan actividad física extraescolar, no 

lo están. 

Por último, dentro de los alumnos que sí están 

federados, se aprecian los deportes en los que lo 

están. Por ello se nombran estos deportes de mayor a 

menor cantidad de fichas en la federación: fútbol, 30 

alumnos (14,4%); baloncesto, 9 alumnos (4,3%); 

deportes de combate, 7 alumnos (3,3%); voleibol, 5 

alumnos (2,4%); natación, 3 alumnos (1,4%); tenis, 

gimnasia rítmica, equitación y atletismo, cada una 

con 2 alumnos (1%); ciclismo, halterofilia, 

bádminton y baile, cada una con 1 alumno. 

En la tabla 2 se aprecia la existencia de diferencias 

estadísticamente significativas (p= 0,001). En este 

sentido, los estudiantes varones que realizan 

actividad física extraescolar 75,5% (n=77) frente a 

las féminas, que cuentan con un 43,9% (n=47), 

siendo totalmente al contrario al no realizar actividad 

física extraescolar, puesto que las chicas que no 

realizan son el 56,1% (n=60), frente a los chicos que 

no realizan, 24,5% (n=25). En la misma se observa 

que existe una diferencia significativa en cuanto al 

porcentaje de chicos y chicas que realizan actividad 

física fuera del entorno escolar, en este caso la 

desigualdad se encuentra en que la mayoría de los 

chicos (75,5%) realizan algún tipo de actividad física 

extraescolar, mientras que en las chicas el porcentaje 
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entre realizar o no actividad física es muy parecido, 

43,9% de chicas sí realizan, frente al 56,1% que no. 

Tabla 2. Relación entre el sexo y la actividad física 

extraescolar. 

SEXO 
AF_EXTRA 

Total 
SÍ NO 

Hombre 
N 77 25 102 

% sexo 75,5% 24,5% 100,0% 

Mujer 
N 47 60 107 

% sexo 43,9% 56,1% 100,0% 

Total 
N 124 85 209 

% sexo 59,3% 40,7% 100,0% 

 

Se pueden ver también diferencias estadísticamente 

significativas (p= 0,001) en la relación entre el sexo y 

el alumnado federado o no, puesto que los chicos que 

están federados son el 42,2% (n=43), frente al 57,8% 

(n=59) que no lo están, y las chicas que sí están 

federadas son el 19,6% (n=21), frente al 80,4% 

(n=86) de las chicas que no lo están (Tabla 3). 

Tabla 3. Relación entre el sexo y estar federado. 

SEXO 
FEDERADO 

Total 
SÍ NO 

Hombre 
N 43 59 102 

% sexo 42,2% 57,8% 100,0% 

Mujer 
N 21 86 107 

% sexo 19,6% 80,4% 100,0% 

Total 
N 64 145 209 

% sexo 30,6% 69,4% 100,0% 

 

En la tabla 4 se puede observar la comparación entre 

dimensiones del cuestionario BREQ-3 sobre 

motivación y el sexo de los participantes. Entre los 

resultados, se aprecia como existen diferencias 

estadísticamente significativas en 3 de las 

dimensiones: en la regulación intrínseca, la media de 

los chicos es de 11,22, mientras que la de las chicas 

es 9,13; en la regulación integrada, la media de los 

chicos es de 9,37, mientras que la de las chicas es 

6,47; y, por último, en la regulación introyectada, la 

media de los chicos es de 4,77, mientras que la de las 

chicas es 3,74. 

 

 

 

Tabla 4. Relación entre el sexo y la motivación. 
MOTIVACIÓN SEXO Media DT Sig. 

Intrínseca 
Hombre 11,22 3,884 

0,000 
Mujer 9,13 3,866 

Integrada 
Hombre 9,37 4,808 

0,000 
Mujer 6,37 4,403 

Identificada 
Hombre 7,84 2,994 

0,103 
Mujer 7,16 3,041 

Introyectada 
Hombre 4,77 3,582 

0,036 
Mujer 3,74 3,527 

Externa 
Hombre 2,72 3,107 

0,318 
Mujer 3,15 3,156 

Desmotivación 
Hombre 2,63 3,295 

0,779 
Mujer 2,50 3,312 

 

Para acabar con la exposición de los resultados, en la 

siguiente tabla también se aprecian diferencias 

estadísticamente significativas en algunas 

dimensiones del BREQ-3 en relación con el 

cuestionario PAQ-C sobre el nivel bajo y medio de 

condición física de los alumnos. Estas diferencias se 

observan en 5 de las 6 dimensiones del cuestionario 

de motivación hacia la actividad física, las cuales 

son: regulación intrínseca, regulación integrada, 

regulación identificada, regulación introyectada y 

regulación externa. 

Tabla 5. Relación entre la motivación y la actividad 

física. 
MOTIVACIÓN Actividad Física Media DT Sig. 

Intrínseca 
bajo nivel 9,39 3,964 

0,000 
medio nivel 11,73 3,793 

Integrada 
bajo nivel 6,18 4,265 

0,000 
medio nivel 11,00 4,239 

Identificada 
bajo nivel 6,81 2,954 

0,000 
medio nivel 8,71 2,789 

Introyectada 
bajo nivel 3,69 3,495 

0,007 
medio nivel 5,12 3,440 

Externa 
bajo nivel 3,52 3,213 

0,001 
medio nivel 1,91 2,682 

Desmotivación 
bajo nivel 2,94 3,536 

0,067 
medio nivel 2,03 2,729 
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DISCUSIÓN  

 

El propósito de este estudio es analizar y comparar 

las relaciones entre la condición física del alumnado 

de 2º y 3º de la ESO con la motivación que ellos 

tienen hacia la práctica de actividad física, y 

comparar estos resultados entre los sexos femenino y 

masculino. En los resultados, se ha obtenido 

bastantes comparaciones interesantes a relacionar con 

otros estudios de la misma línea de investigación. 

Tras la exposición de los datos descriptivos de la 

muestra, se ha procedido a relacionar variables y en 

este caso se han obtenido en varias de ellas 

diferencias estadísticamente significativas a 

interpretar. 

En primer lugar, se han hallado diferencias al 

relacionar la actividad física extraescolar con el sexo 

del alumnado, encontrando como 7 de cada 10 chicos 

realizan actividad física. Por el contrario, las chicas la 

practican 4 de cada 10. Esto se puede observar en 

diferentes investigaciones como la de Brazo et al. 

(2021), quienes concluyeron como la actividad física 

de los chicos durante y fuera de la escuela era mayor 

que en las chicas, traducido en un mayor índice de 

sobrepeso en estas. Carrillo et al. (2017) obtuvo 

resultados parecidos, en los que las chicas tenían un 

mayor tiempo sedentario y de actividad física 

extraescolar que los chicos, teniendo mayor actividad 

física y mayor tiempo de actividad de diferentes 

intensidades, incluso los fines de semana. Además, 

según Fernández et al. (2021) concluyó que los 

chicos contaban con una mayor cantidad de actividad 

física que las niñas en el entorno escolar y fuera de 

él, pero en ambos casos ninguno cumplían con las 

recomendaciones de actividad física de la OMS. En 

esta relación se obtuvo que ninguno de los 209 

alumnos consiguió tener un nivel alto de condición 

física. 

En cuanto a los alumnos federados, se han 

comprobado como el número de los chicos que 

practican deporte y están federados es superior al de 

las chicas. Estos resultados concuerdan con otras 

investigaciones, como la de Ortega et al. (2018) que 

hallaron resultados similares, en los que existía una 

mayoría de chicos federados sobre las chicas, además 

de que ellos practicaban más actividad física que 

ellas.  

Por lo tanto, la principal desigualdad entre sexos la 

encontramos a la hora de realizar actividad física 

extraescolar, siendo las chicas menos activas que los 

chicos fuera del horario escolar, como se encontró en 

Carrillo et al. (2017), Brazo et al. (2021), Suárez et 

al. (2020). 

Sobre los alumnos que están federados, se extraen 

resultados muy parecidos en todos los deportes en los 

que se encontraban tanto chicos, como chicas 

federadas, excepto en el fútbol, deporte en el que se 

encuentran en torno a la treintena de chicos, frente a 

sólo 1 chica que está federada. Estos hallazgos son 

similares a los obtenidos por Suárez et al. (2020), 

quienes mostraron resultados muy parecidos a la hora 

de práctica de deporte extraescolar. En este estudio se 

observó que los chicos tienen predisposición a 

practicar deportes de contacto y de equipo, entre ellos 

el fútbol, siendo mayor número de deportistas 

federados en este deporte, frente a las chicas.  

Por otro lado, Navarro et al. (2019), otorga una 

explicación sociológica y de tradición a este tipo de 

deportes, en los que se concluyó, con una diferencia 

estadísticamente significativa que los chicos tienen 

una predisposición a practicar deportes competitivos 

e individualistas, características observables en el 

fútbol; mientras que las chicas tienen una mayor 

preferencia por deportes cooperativos y de afiliación. 

Además, siguiendo con este modelo de estudio, Litke 

et al. (2020) observó una profunda desigualdad de 

género entre chicos y chicas a la hora de practicar 

fútbol, marcando mucha importancia en el ambiente 

cultural del país a la hora de la práctica y 

beneficiando y facilitando la práctica a chicos sobre 

las chicas. 

Sobre la relación entre el sexo de los alumnos y la 

motivación que tienen hacia la práctica, los 

resultados muestran que existe diferencias 

significativas en tres dimensiones: en la regulación 

intrínseca, integrada e introyectada. Estas 3 

regulaciones se acercan a la autodeterminación por la 

práctica de actividad física, es decir, por la 

adherencia a la actividad física, e incluir ésta como 

una rutina de vida e interiorizarla para conseguir 

mantener esta rutina a largo plazo.  

Para ello, Fernández et al. (2010) y Portela et al. 

(2020) dicen que los chicos muestran  mayor 

presencia de motivaciones hacia la práctica deportiva 
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y actividad física, frente a las chicas que presentan 

más barreras por su práctica, además, los chicos 

suelen hacer actividad física por diversión y 

ocupación del tiempo libre, frente a las chicas que 

mayoritariamente practican actividad física por 

mantenerse en forma y por la apariencia física y 

estética, cuestiones más externas que internas; es por 

ello que los chicos muestran en los resultados mayor 

autodeterminación y resultados más positivos en 

dimensiones intrínsecas, y no existen diferencias 

estadísticamente significativas en dimensiones más 

extrínsecas y de práctica de actividad física por 

“obligación”.  

También existe un componente sociocultural en la 

motivación hacia la práctica, puesto que Slater et al. 

(2011), observó que las chicas participaban en menor 

medida en deportes organizados que los niños, puesto 

que éstas experimentaban mayores niveles de burlas 

y estigmatización por la imagen corporal; 

relacionando esta estigmatización con la obtención de 

puntuaciones más cercanas a la motivación extrínseca 

y desmotivación, que intrínsecas, donde los chicos 

obtienen mejores puntuaciones. 

Por otro lado, en la investigación se exponen los 

resultados sobre el nivel de condición física de los 

estudiantes, obteniendo que todos los encuestados 

tenían un nivel bajo o medio de condición física, 

ninguno de ellos obtuvo un nivel alto. Además, los 

chicos tenían en mayor porcentaje en nivel de 

condición media, frente a las chicas, que tenían el 

mayor porcentaje en nivel de condición bajo. Hong et 

al. (2020), Mayorga et al. (2019) y López et al. 

(2019) observaron, que los chicos eran más activos 

que las chicas, por lo que encontramos similitudes a 

los datos expuestos en la investigación. Un 

porcentaje muy bajo con respecto al total de los 

adolescentes encuestados consiguió llegar a las 

recomendaciones de mínimo volumen diario de AF 

(60 min/día de actividad física moderada a intensa), 

incluso se observó que las chicas son más 

susceptibles que los chicos a influencias externas a la 

hora de la práctica, relacionando también con lo 

expuesto anteriormente en relación a la motivación 

hacia la práctica de actividad física. 

Para acabar, los resultados expuestos en la 

investigación, muestran que existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre el nivel bajo y 

medio de condición física con las dimensiones de la 

motivación hacia la práctica, habiendo diferencias en 

todas las dimensiones excepto en la desmotivación. 

Por ello se obtienen resultados parecidos con 

Cadenas-Sánchez et al. (2021), Cuevas et al. (2014), 

Pulido et al. (2021) que asociaron mayor motivación 

en todas las dimensiones en los alumnos que 

presentaban mejor nivel de condición física, respecto 

a los que tenían un nivel bajo del mismo. Por lo que 

se correlaciona tener mayor motivación de cualquier 

tipo con un mayor nivel de condición física, al igual 

que se correlaciona el tener menor motivación a la 

práctica con un menor nivel de AF y de condición 

física. 

CONCLUSIONES  

 

Como principales conclusiones se extrae que 2 de 

cada 5 de los participantes de secundaria no realizan 

actividad física fuera del horario escolar, y si se 

atiende a las diferencias por sexo, se halla que 3 de 

cada 10 hombres no la practican actividad física 

frente a 5 de cada 10 mujeres. 

Asimismo, una mayoría de hombres que practican 

actividad física extraescolar, se encuentran federados 

en algún deporte (en su mayoría fútbol), presentan 

una mayor motivación intrínseca e integrada hacia su 

práctica y, por lo tanto, tienen mayor nivel de 

condición física.  

Por lo general las mujeres realizan menos actividad 

física extraescolar, y las que practican, no suelen 

estar federadas en deportes competitivos. También 

presentan una menor motivación intrínseca por lo que 

hay menos participantes del sexo femenino que 

tengan interiorizado su realización. Además, se ha 

obtenido como las chicas han superado a los chicos 

únicamente en la motivación externa, lo que 

probablemente sea debido a la estigmatización que 

aún presentan las mujeres hacia la práctica deportiva.  

Otra gran aportación se encuentra en el dato de que 

por cada 4 hombres que tienen una baja condición 

física hay 6 mujeres que tienen las mismas 

características. En contraposición, por cada 8 chicos 

que tienen una condición física media, las chicas con 

estas características son la mitad. 

Por último, entre todos los alumnos que hemos 

encuestado, ninguno ha obtenido un nivel alto de 

condición física, de hecho 6 de cada 10 alumnos 

tienen un nivel bajo de condición física a su edad. 
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