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Resumen. El objetivo de la investigación fue conocer los niveles de actividad física y de satisfacción de las Necesidades Psicológicas Básicas 
en adolescentes de la Comarca de la Siberia Extremeña. Además de analizar las diferencias en función del sexo, así como analizar la relación 
entre los niveles de actividad física, la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas y el sexo. La muestra fue de por 204 sujetos (92 
chicos, 112 chicas) con edades comprendidas entre 10 y 16 años. Para analizar el nivel de actividad física se empleó el Assessment of Physical 
Activity Levels Questionnaire (APALQ) y, la escala de Necesidades Psicológicas Básicas en Educación Física (BPN-PE), para evaluar las necesi-
dades psicológicas básicas. Los resultados mostraron unos niveles de actividad física (nivel moderadamente activo, muy cercano al nivel 
sedentario) y de necesidades psicológicas básicas no muy elevados. Atendiendo al sexo, se observó que las chicas presentaron un nivel 
sedentario de actividad física respecto al nivel moderadamente activo del sexo masculino. Concretamente, se encontraron diferencias sig-
nificativas en los niveles de actividad física y competencia en función del sexo. Por ello, el sexo masculino se siente más competente y realiza 
mayores niveles de actividad física que el sexo femenino. Además, se observó como el sexo, la actividad física y la satisfacción de las nece-
sidades psicológicas básicas se relacionaban entre sí. Destacando la correlación positiva y significativa entre el sexo y la competencia, los 
niveles de actividad física y la competencia, y el sexo con los niveles de actividad física. 
Palabras clave: Ejercicio, Educación Física, adolescentes, motivación. 
 
Abstract. The aim of the research was to find out the levels of physical activity and satisfaction of Basic Psychological Needs in adolescents 
from the Siberia region of Extremadura, to analyse the differences according to sex, as well as to analyse the relationship between levels of 
physical activity, satisfaction of basic psychological needs and sex. The sample consisted of 204 subjects (92 boys, 112 girls) aged between 
10 and 16 years. The Assessment of Physical Activity Levels Questionnaire (APALQ) and the Basic Psychological Needs in Physical Educa-
tion (BPN-PE) scale were used to assess basic psychological needs. The results showed levels of physical activity (moderately active level, 
very close to sedentary level) and basic psychological needs that were not very high. By gender, it was observed that girls had a sedentary 
level of physical activity compared to the moderately active level of boys. Specifically, significant differences were found in the levels of 
physical activity and competence according to gender. Thus, the male sex felt more competent and performed higher levels of physical 
activity than the female sex. Furthermore, it was observed that gender, physical activity and satisfaction of basic psychological needs were 
related to each other. The positive and significant correlation between gender and competence, physical activity levels and competence, 
and gender and physical activity levels was found to be significant. 
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Introducción 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un 

60% de la población mundial no dedica la hora recomendada 
de actividad física (AF) diaria necesaria para la obtención de 
beneficios para la salud y, un 80% de los adolescentes no rea-
liza la AF moderada a vigorosa recomendada (OMS, 2019). 
Esto puede deberse a que, en torno al 55%-70% de las activi-
dades que se realizan cada día son de tipo sedentarias como 
estar sentado, desplazamientos pasivos en coche o transporte 
público o dedicar tiempo de ocio a ver la televisión y los vi-
deojuegos (Fallas et al., 2020; Leiva et al., 2014; Mera et al., 
2020), provocando una falta de AF diaria necesaria para obte-
ner un estilo de vida saludable (Sánchez et al., 2015). Des-
afortunadamente, esto es cada vez más habitual en la sociedad, 
tanto en adultos como pequeños, provocando un descenso de 
la AF diaria, y por ello un descenso en los estilos de vida salu-
dable y en la calidad de vida (Díez, 2017). 

En este sentido, es importante establecer pautas de AF 

desde edades tempranas, crear un hábito en la infancia hace 
que, en la mayoría de los casos, se continúe en la adolescencia 
y en la vida adulta (Fandiño, & Wilches, 2018). Además, es 
de vital importancia que se incida en ambos sexos debido a 
que en el sexo femenino hay un aumento del sedentarismo, 
por los bajos niveles de AF que realizan (Brazo-Sayavera et al., 
2021; Martínez et al., 2017; Navarro-Patón et al., 2021), y al 
abandono deportivo (Alvariñas et al., 2009).  

Tras conocer el incremento de los niveles de sedentarismo 
en la adolescencia es imprescindible seguir investigando, bus-
car como encaminarlos hacia estilos de vida saludables y fo-
mentar la práctica de AF diaria (Van Sluijs et al., 2021), tanto 
en contextos urbanos como rurales ya que, durante el curso 
escolar, los niveles de AF son menores en áreas rurales que 
urbanas (Boraita et al.,2022; Loucaides, et al., 2004). Esto 
puede deberse a las limitaciones a nivel de infraestructuras y 
recursos materiales de los centros educativos (Conesa-Ros et 
al., 2016), o bien, por aspectos sociales como niveles de po-
breza, condiciones de seguridad social y rezago educativo 
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(Wilkinson & Páramo de Gómez, 2003). Por ello, es necesa-
rio conocer los factores que puedan afectar a la realización del 
ejercicio, al mantenimiento del mismo o, por el contrario, al 
abandono de la práctica deportiva en adolescentes en distintos 
contextos. Entre éstos, se encuentra la importancia de tener 
satisfechas las necesidades psicológicas básicas (NPB) (Muñoz 
et al., 2015), por ser mediadores de la motivación intrínseca 
hacia la práctica de AF (Moreno-Murcia et al., 2009).  

Según Deci y Ryan, (1985), es imprescindible hablar de la 
Teoría de la Autodeterminación (TAD), al ser una de las teo-
rías motivacionales más utilizadas en el ámbito de la AF. Esta 
teoría menciona la existencia de tres NPB en todas las perso-
nas (autonomía, competencia y relación con los demás) que 
actúan como mediadores de la motivación intrínseca (Mo-
reno-Murcia et al., 2009). Según Castaño et al., (2016), las 
tres son necesarias e imprescindibles para un correcto funcio-
namiento de la mente, para el bienestar de uno mismo y para 
lograr un adecuado desarrollo social en las personas. Concre-
tamente, la autonomía tiene lugar cuando las personas son 
conscientes de sus necesidades y quieren tener el poder de to-
mar sus propias decisiones (Moreno & Martínez, 2006) y un 
control sobre la acción que realiza (Almagro & Conde, 2012). 
La competencia se refiere a “sentirse eficaz en algunas de las 
interacciones continuas con el medio ambiente y la oportuni-
dad de experimentación social y de ejercer sus capacidades” 
(Moreno & Martínez, 2006, p.44). Finalmente, la relación 
con los demás resalta el sentirse cómodo, aceptado y com-
prendido con el resto de iguales (Filak & Sheldon, 2003).  

En este sentido, desde el sistema educativo se puede fo-
mentar esta práctica de AF a través de la satisfacción de las 
NPB en una de las asignaturas como es la educación física (EF) 
(Pereira et al.,2021). Concretamente, si los docentes se en-
cargan de que el alumnado satisfaga estas NPB, es más factible 
que estén más motivados intrínsecamente para realizar AF 
(Vasconcellos et al., 2020). Esta motivación intrínseca podría 
hacer que el alumnado tenga más interés por la realización de 
actividades físico-deportivas extraescolares (Martínez et al., 
2020) y que se impliquen en la práctica de hábitos de vida sa-
ludables (Liu et al., 2020).  

Por la importancia del trabajo de las NPB en el contexto 
educativo para favorecer la práctica físico-deportiva en los es-
colares (Fernández-Espínola et al., 2022), diversas investiga-
doras se centran en este ámbito de estudio, siendo principal-
mente en contextos urbanos. Como el trabajo de Martínez et 
al. (2020), que exponía que el alumnado con mayores niveles 
de autonomía, competencia y relaciones sociales en las clases 
de EF, realizaban con mayor frecuencia actividades físico-de-
portiva fuera del horario escolar, destacando diferencias sig-
nificativas entre sexos, siendo los chicos los que más satisfac-
ción de competencia tenían respecto a las chicas. Por otro 
lado, en un estudio experimental realizado en chicas, en clases 
de EF (Prusak et al., 2004), se demostró que el grupo que 

podía elegir las actividades y con quien realizarlas (autono-
mía), tenía una mayor motivación intrínsecamente a nivel si-
tuacional, también, este grupo, presentaba mayor grado de 
regulación identificada y menos desmotivación que el grupo 
que no podía escoger qué ejercicios hacer.  

Además, en este ámbito educativo, diversas investigacio-
nes realizaron programas de intervención bajo diferentes me-
todologías con la intención de aumentar la satisfacción de las 
NPB y la motivación hacia la práctica deportiva como el estu-
dio de Navarro-Patón et al. (2016, 2017) que, tras la realiza-
ción de las actividades a través de juegos cooperativos obtu-
vieron diferencias significativas en la motivación intrínseca, 
extrínseca, desmotivación, disfrute, relación con los demás y 
autonomía. Además, Cuevas et al., (2015) revelaron que, tras 
una intervención basada en el modelo de Educación Depor-
tiva, la necesidad que más satisfecha se mostró de manera sig-
nificativa en el grupo experimental fue la de competencia. Por 
lo que es importante resaltar la importancia del docente para 
hacer que el alumnado disfrute, aumente su motivación y lo-
gre adquirir hábitos de AF fuera del ámbito escolar. 

Esto hace que el profesorado juegue un papel fundamental 
en el fomento de la práctica de AF, ya que una mayor percep-
ción de apoyo de autonomía del profesorado de EF y una 
orientación altamente autónoma por su parte, predice de ma-
nera positiva la práctica de AF del alumnado (Aibar et al., 
2015). 

Por ello, es necesario seguir analizando en diversos con-
textos educativos, teniendo en cuenta los contextos rurales, 
los niveles de AF de los jóvenes y la satisfacción de las NPB 
como moderadores de la motivación, en las clases de EF, aten-
diendo a ambos sexos. Debido que, al conocer dichos datos, 
el profesorado podrá plantearse diversas estrategias docentes 
para satisfacer la autonomía, competencia y relaciones sociales 
en la escuela y fomentar la práctica físico-deportiva. Por ello, 
el objetivo del presente trabajo es conocer los niveles de AF y 
de satisfacción de las NPB en adolescentes de la Comarca de 
la Siberia Extremeña, y analizar las diferencias existentes en 
función del sexo. Además, de analizar la relación entre los ni-
veles de AF, la satisfacción de las NPB y las diferencias con 
relación al sexo. 

 
Metodología 
 
Participantes 
La muestra estuvo formada por 204 alumnos/as (mascu-

lino (n=92) y femenino (n=112), con edades comprendidas 
entre los 12 y los 16 años (M=14.01; SD=1.15), pertenecien-
tes a todos los centros educativos de la comarca de la Siberia 
Extremeña. Estas edades abarcan el tercer ciclo de Educación 
Primaria (5º y 6º) y toda la etapa de la ESO (1º a 4º).  

Se garantizó la confidencialidad y el anonimato a todos los 
participantes. El alumnado estaba informado del estudio y se 
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firmaron los consentimientos por los padres/madres o tuto-
res/as legales, al igual que se obtuvo el consentimiento por 
parte de docentes y centros educativos. Al obtener la infor-
mación por encuestas, no fue necesario pasar por el comité de 
ética siguiendo las indicaciones de la resolución de 23 de di-
ciembre de 2021, del Rector, por la que se ejecuta el acuerdo 
adoptado por el Consejo de Gobierno por el que se aprueba 
la normativa de trabajos finde estudios de la Universidad de 
Extremadura, donde se debe incluir al inicio de la encuesta un 
documento informativo del trabajo para la persona partici-
pante suministrado por la Comisión de Bioética y Bioseguri-
dad de la Universidad de Extremadura. 

 
Variables e instrumentos 
Para medir los niveles de AF se utilizó el Assessment of Phy-

sical Activity Levels Questionnaire (APALQ) elaborado por Te-
lama et al. (1985), adaptado por Ledent et al. (1997) y vali-
dado al español por Zaragoza et al. (2012). El APALQ está 
formado por cinco cuestiones sobre la AF con cuatro opcio-
nes de respuesta para las preguntas 1, 2, y, la 5, siendo las 
opciones de respuestas de 1 a 4, siendo 1, nunca y 4, casi 
todos los días. Para las preguntas 3, y la 4, las opciones de 
respuesta van de 1 a 5, siendo 1, nunca y 5, 4 o más veces a 
la semana. 

En la presente investigación, se adaptó este cuestionario, 
poniendo 4 opciones de respuesta en todos los ítems (Le-
dent, et al., 1997), midiéndose las respuestas en una escala 
tipo Likert del 1 al 4. Sumando las respuestas de cada una de 
las preguntas se obtendrá el nivel de AF de cada individuo. 
En la presente investigación, la puntuación más baja sería un 
4, frente a un 20 que sería la más alta. Si la puntuación está 
entre 4 y 10, los sujetos tendrán un nivel sedentario de AF. 
Entre 11 y 16, un nivel moderadamente activo y, si la pun-
tuación es de 17 o mayor, será un nivel muy activo de AF 
(Jurado-Castro et al., 2019; Telama et al., 1985).  

El cuestionario APALQ, se utilizó por ser un instru-
mento adecuado para la muestra, niños y adolescentes de en-
tre 9 y 18 años, y por la sencillez de su cumplimentación 
(Martínez-Lemon et al., 2016). 

La satisfacción de las NPB (autonomía, competencia y re-
lación) se evaluó con la versión validada en español y adap-
tada a la EF (Moreno-Murcia et al., 2008; Menéndez-Santu-
rio & Fernández-Río, 2018), “Escala de Necesidades Psico-
lógicas Básicas en Educación Física (BPN-PE)”, versión mo-
dificada de la escala de NPB en el Ejercicio (BPNES) (Vla-
chopoulos y Michailidou, 2006). Este instrumento consta de 
12 ítems agrupados por tres factores (autonomía, competen-
cia, relaciones sociales) y, cuatro ítems corresponden a cada 
factor, con la afirmación inicial "En mi clase de educación física 
.......". Las respuestas se evalúan en una escala tipo Likert 
del 1 a 7, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 7 totalmente 
de acuerdo. 

 

Procedimiento 
La recogida de datos fue realizada por el investigador prin-

cipal en todos centros de la comarca de la Siberia que impar-
ten clase en el 3º ciclo de primaria y la E.S.O. Para ello, se 
contactó con las escuelas para informarles de los objetivos del 
estudio y solicitar su participación. Una vez informados se 
procedió a informar al profesorado y a los padres/madres o 
tutores/as legales del alumnado, antes de comenzar el estu-
dio. Seguidamente, el investigador principal entregó los cues-
tionarios para rellenarlos por el alumnado durante la clase de 
EF. La duración aproximada para rellenar el cuestionario fue 
de 10-15 minutos. 

 
Análisis de datos 
El programa estadístico SPSS 23.0 fue usado para analizar 

los datos. Para conocer el tipo de estadística se determinó la 
normalidad de los datos. La asimetría, Curtosis y Kolmogo-
rov-Smirnov con la corrección de Lilliefors, indicaron que la 
distribución de la muestra era normal, utilizando por ello es-
tadística paramétrica. Además, mediante el análisis de consis-
tencia interna con el coeficiente Omega de McDonald 
(McDonald, 1999), se obtuvo la fiabilidad del instrumento, 
recomendado para obtener la fiabilidad de instrumentos con 
escala likert (Vlachopoulos et al., 2006). El nivel de significa-
ción estadística que se consideró fue de .05. 

Se realizó un análisis descriptivo, y un análisis inferencial 
a través de una t-student para muestras independientes para 
evaluar las diferencias existentes en el nivel de AF y satisfac-
ción de las NPB en función del sexo. Seguidamente se realizó 
un análisis correlacional basándonos en el coeficiente de co-
rrelación de Spearman, entre las variables nivel de AF, satisfac-
ción de las NPB y el sexo, al objeto de conocer las relaciones 
existentes entre las variables del estudio. 

 
Resultados 
 
Análisis descriptivo 
En la Tabla 1 se muestran los datos descriptivos de las va-

riables del estudio. Atendiendo a la muestra total, los resulta-
dos mostraron las medias en los niveles de AF (M=11.05), 
autonomía (M=4.93), competencia (M=5.56) y relaciones 
sociales (M=6.05). Siendo el nivel máximo de AF de 20, los 
participantes se encontraban en un nivel moderadamente ac-
tivo, rozando el nivel sedentario. Respecto a las NPB, sa-
biendo que el nivel más alto sería siete, se observaron unos 
niveles no muy elevados de satisfacción de las NPB, desta-
cando las relaciones sociales con la puntuación más elevada 
(M=6.05). 

Atendiendo al sexo, con relación al nivel de AF, en el sexo 
femenino los valores medios (M=9.76) son inferiores a los del 
masculino (M=12.73). Las chicas se encontraron en un nivel 
sedentario de AF, mientras que los chicos presentaron un ni-
vel moderadamente activo. Respecto a la satisfacción de las 
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NPB, los valores entre sexo femenino y masculino fueron si-
milares en autonomía (M=4.94, M=4.93, respectivamente), 
relaciones sociales (M=6.04, M=6.06, respectivamente) exis-
tiendo una pequeña variación en la competencia a favor del 
sexo masculino (M=5.46, M=5.68, respectivamente). 

 
Tabla 1. 

Estadísticos descriptivos: media, desviación estándar y coeficiente Omega para 
cada una de las variables de estudio 

Variable 
Total Femenino Masculino 

M ST U M ST M SD 

Nivel de AF 11.05 
3.2

4 

.77

0 

9.6

7 
2.39 

12.7

3 
3.35 

Autonomía 4.93 
.37
1 

.91
1 

4.9
4 

.410 4.93 .320 

Competencia 5.56 
.30
6 

.84
3 

5.4
6 

.261 5.68 .315 

Relaciones so-
ciales 

6.05 
.34
9 

.86
6 

6.0
4 

.288 6.06 .413 

*AF Nivel=Nivel de Actividad Física 

 

Análisis inferencial 
Los resultados mostraron diferencias significativas en fun-

ción del sexo en: el nivel de AF y la competencia. Concreta-
mente se puede observar que el sexo masculino tiene mayores 
niveles de AF y competencia que el sexo femenino (Tabla 2). 

 
Tabla 2. 

Análisis inferencial en función del sexo 

Variables 

Femenino 
(N=112) 

Masculino 
(N=92) 

 

M ST M ST F Sig. 

Nivel de AF 9.67 2.39 12.73 3.35 57.49 .000 
Autonomía 4.94 .410 4.93 .320 .027 .868 

Competencia 5.46 .261 5.68 .315 29.16 .000 
Relaciones Sociales 6.04 .288 6.06 .413 .098 .754 

*Nivel de AF = Nivel de Actividad Física. 

 
 
 
 

 

 
Figura 1. Comparación de los intervalos de confianza 

 
 
Análisis correlacional 
Para conocer las relaciones existentes entre sexo, nivel de 

AF y NPB, se realizó un análisis de correlaciones bivariadas 
(Tabla 3). Concretamente, las correlaciones significativas y 
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positivas que se producen son (Tabla3): correlación positiva 
entre sexo y nivel de AF (.447) y competencia (.381); nivel 
de AF se correlaciona con la competencia (.149); la autono-
mía se correlaciona con la competencia (.595) y con las rela-
ciones sociales (.469); y la competencia se correlaciona signi-
ficativamente con las relaciones sociales (.410).  

Respecto a las correlaciones significativas y negativas úni-
camente se produjo entre sexo y autonomía (-1.54). 

 
Tabla 3. 
Análisis correlacional entre el sexo la AF, autonomía, competencia y relacio-
nes sociales 

 1 2 3 4 5 

1 Genero 1 .447** -1.54* .381** .006 

2 Nivel de AF  1 -0.83 .149* -0.09 

3 Autonomía   1 .595* .469** 

4 Competencia    1 .410** 

5 Relaciones sociales     1 

p < .05*, p< .01** y p<.001*** 

 
Discusión 
 
El objetivo fue conocer los niveles de AF y de satisfacción 

de las NPB en adolescentes de la Comarca de la Siberia Extre-
meña, estudiar las diferencias en función del sexo, y analizar 
la relación entre los niveles de AF y la satisfacción de las NPB. 

Respecto al primer objetivo, conocer los niveles de AF y 
de satisfacción de las NPB en alumnos de la Comarca de la 
Siberia Extremeña, los resultados mostraron que dichos nive-
les de AF no son elevados en el alumnado de 10 a 16 años, 
siendo un poco más elevado en el sexo masculino frente al 
femenino. Los chicos son moderadamente activos y, las chicas 
estarían dentro del nivel sedentario. Respecto a la satisfacción 
de las NPB, se observan unos niveles no muy elevados de las 
mismas, destacando las relaciones sociales. Además, los valo-
res entre el sexo femenino y masculino son similares en auto-
nomía y relaciones sociales, existiendo una pequeña variación 
en la competencia a favor del masculino. 

Los resultados obtenidos en los niveles de AF van en con-
sonancia con otros estudios (Brazo-Sayavera et al., 2021; Ra-
mos et al., 2016) demostrando que los niveles de AF, en am-
bos sexos, se encuentran lejos de las recomendaciones dicta-
das por los especialistas. Numerosos estudios hablan sobre los 
niveles de AF en la población adolescente (Cano et al., 2011; 
Martínez-Baena et al., 2016; Oviedo et al., 2013) y, en todos 
ellos la población masculina presenta niveles de AF más altos 
que la femenina (Arrebola et al.,2019; Brazo-Sayavera et al., 
2021; Navarro-Patón et al., 2021). Investigaciones achacan 
estos bajos niveles de práctica de actividad físico-deportiva a 
la falta de disfrute, de motivación, pereza o la incompetencia 
percibida (Gómez-López et al., 2010), incluso trabajos reali-
zados en niñas exponen que tienen limitaciones por el miedo 

al juicio y un sentido general de desigualdad de sexo (Cowley 
et al., 2011). 

Es importante destacar que el sexo y la edad, son los prin-
cipales diferenciadores en los motivos de la práctica deportiva 
(Meneses & Ruiz, 2017) resaltando la necesidad de desarrollar 
programas de fomento de la actividad física-deportiva en am-
bos sexos para mejorar la condición física y la salud de las per-
sonas (Cowley et al., 2011). 

Con relación a los niveles de NPB, en investigaciones pre-
vias se observan niveles similares a los obtenidos en nuestro 
estudio, siendo esos valores siempre superiores en sexo el 
masculino en la competencia (Lamoneda & Huertas-Delgado, 
2019; Martínez et al., 2020). Por lo tanto, se puede observar 
niveles no elevados de satisfacción de las NPB en adolescentes, 
por lo que es necesario tomar conciencia de la importancia de 
realizar intervenciones para aumentarlos (Cuevas et al., 
2015). 

Respecto al segundo objetivo, analizar las diferencias en el 
nivel de AF y la satisfacción de las NPB en función del sexo, 
los resultados mostraron diferencias significativas en función 
del sexo en la competencia y en el nivel de AF. Concreta-
mente, el sexo masculino es el que presentó mayores niveles 
de satisfacción de competencia y AF en comparación con el 
femenino.  

Dichos resultados van en línea con el trabajo de Meneses 
y Ruiz (2017), realizado en tres países (Costa Rica, México, 
España), el de Brazo-Sayavera et al. (2021) elaborado en 33 
Países de América Latina y del de Navarro-Patón et al. (2021), 
realizado en determinadas comunidades autónomas de Es-
paña, cuyos resultados exponen que los chicos son más activos 
que las chicas, siendo preocupante el nivel de sedentarismo y 
de práctica deportiva en los países analizados.  

Por lo que coincidiendo con diversas investigaciones 
(Cano et al., 2011; Castillo et al., 2007 Zurita-Ortega et al., 
2018), se puede afirmar que los niños realizan mayor AF que 
las niñas e invierten más tiempo en la práctica deportiva, 
siendo indispensable conocer las causas que lo provocan.  

Los resultados obtenidos en las diferencias en la satisfac-
ción de las NPB en función del sexo siguen la línea de investi-
gaciones previas como el de Práxedes et al. (2016), donde los 
chicos presentan valores superiores a las chicas en la de com-
petencia, o como el trabajo de Gómez-López et al. (2021) y 
Martínez et al. (2020), obteniendo diferencias significativas 
en función del sexo, siendo los chicos los que mayores niveles 
de competencia tenían respecto a las chicas. 

 Siguiendo con la diferenciación de sexo respecto a las 
NPB y la AF, estudios previos (Murillo et al., 2014) mostra-
ron que los hombres obtienen mayores porcentajes en la au-
tonomía e intención de ser físicamente activo, mientras que 
las mujeres tienen altos niveles en las relaciones sociales y há-
bitos alimenticios (Leyton et al., 2017). En contraposición a 
nuestros resultados, estudios previos tras analizar el grado de 
satisfacción de las NPB de los escolares de Educación Primaria 
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en la clase de EF, no obtuvieron diferencias en el sexo (Nava-
rro-Patón et al., 2016), pero sí en la autonomía (Castaño et 
al., 2016). Estos resultados pueden diferir de los nuestros, 
debido a que en nuestra muestra encontramos alumnos de más 
rango de edad y de un contexto rural. 

Finalmente, con respecto al tercer objetivo, conocer la re-
lación existente entre los niveles de AF, la satisfacción NPB y 
el sexo en alumnado de la Comarca de la Siberia Extremeña, 
los resultados exponen una correlación significativa y positiva 
entre el sexo y la competencia (el sexo masculino se correla-
ciona con mayores niveles de competencia). En línea con 
nuestros resultados, son diversos los trabajos que relacionan 
dichas variables, Gómez et al. (2014) trataron de analizar los 
efectos del sexo sobre las NPB en el área de EF. Los resultados 
demuestran que, conforme los estudiantes avanzan de curso 
perciben una menor autonomía, competencia y relación con 
los demás en el área. Con referencia al sexo, los chicos perci-
ben una mayor autonomía y competencia que las chicas. 
Amado et al. (2014) y Sánchez-Oliva et al. (2020), también 
corroboraron dicha relación, exponiendo que los chicos pre-
sentaban niveles superiores en la competencia en comparación 
de las chicas. 

Además, se obtuvo una correlación significativa y positiva 
entre la AF y la competencia. En esta línea, Sevil et al. (2016), 
demostraron que el apoyo respecto a las NPB repercute posi-
tivamente hacia la predisposición del alumnado hacia determi-
nados saberes curriculares que forman parte de la EF. Asi-
mismo, los resultados de Moreno et al. (2008), manifiestan 
que la autonomía y competencia percibida predijeron de ma-
nera positiva y significativa la motivación autodeterminada, es 
decir, que los alumnos más autónomos y competentes tenían 
mayor predisposición a la práctica de AF. Siendo la necesidad 
de competencia la única variable psicológica que predecía de 
manera positiva la predisposición a la práctica de AF (Lamo-
neda & Huertas-Delgado, 2019). 

En definitiva, son diversos los estudios que explican la re-
lación entre estas dos variables (Salazar-Ayala & Gastélem-
cuadras, 2020), mostrando la importancia que tiene la satis-
facción de las NPB en la intención de seguir manteniendo el 
hábito de realizar AF con el paso del tiempo.  

Como se comenta previamente, la satisfacción de las NPB 
está estrechamente ligada con realizar AF con regularidad. Es-
tas tres necesidades son fundamentales para el bienestar y sa-
lud mental, por lo que, la satisfacción de éstas favorecerá el 
placer y el disfrute de realizar cualquier AF (Deci & Ryan, 
2000), teniendo como consecuencia mayores niveles en la 
práctica deportiva en los adolescentes. 

Los resultados exponen que también existe correlación 
entre el sexo y los niveles de AF. Muchos son los estudios que 
hablan sobre ello (Alvariñas et al., 2009; Murillo et al., 2014; 
Práxedes et al., 2016; Torres-Luque, 2014) concluyendo que 
los niveles de AF en el sexo masculino son mayores que en el 
femenino. Pero, a pesar de ello, el porcentaje de alumnado 

que cumplen con las recomendaciones de la OMS sobre los 
niveles de AF es muy bajo (Navarro-Patón et al., 2021; 
Oviedo et al., 2013; Rodríguez-Fernández et al., 2021). 

Por todo esto, se puede afirmar la existencia de una rela-
ción entre las NPB, la AF y el sexo. En este sentido, es con-
veniente reiterar que, cuando se ven satisfechas la tres NPB 
en las clases de EF, el nivel de AF es mayor (Gómez et al., 
2014). Debido a la poca adherencia a la práctica deportiva que 
hay en la actualidad, se debe replantear la necesidad de crear 
programas de intervención que favorezcan la práctica depor-
tiva en ambos sexos y conocer las necesidades concretas de 
cada uno. 

En este caso, los resultados obtenidos hacen necesario va-
lorar la necesidad de implementar programas para incremen-
tar la satisfacción de todas las NPB en las clases de EF y, con-
seguir una mayor adherencia a la AF. Además, sería conve-
niente tener en cuenta en estos programas las motivaciones y 
gustos de los alumnos de ambos sexos, para que se sientan 
competentes, autónomos y mejoren las relaciones sociales. 

 
Conclusiones 
 
Los niveles de AF y de satisfacción de las NPB en adoles-

centes de la Comarca de la Siberia Extremeña no son muy ele-
vados. El nivel de AF obtenido se considera moderadamente 
activo, muy cercano al nivel sedentario. Mientras que, aten-
diendo al sexo, las chicas presentan un nivel sedentario de AF 
respecto al nivel moderadamente activo del sexo masculino. 
Concretamente, se encontraron diferencias significativas en 
los niveles de AF y competencia en función del sexo. Por lo 
que el sexo masculino se siente más competente y presenta 
mayores niveles de AF que el femenino. Además, se observa 
cómo el sexo, la AF y la satisfacción de las NPB se relacionan 
entre sí. Destacando la correlación positiva y significativa en-
tre el sexo y la competencia, los niveles de AF y la competen-
cia, y el sexo con los niveles de AF. Todo ello, muestra el 
riesgo de sedentarismo de los jóvenes, siendo necesario plan-
tear proyectos que, a través del fomento de la satisfacción de 
las NPB (en especial la competencia), inciten el aumento de 
la práctica deportiva de ambos sexos, prestando especial aten-
ción al sexo femenino. Unido a ello, se destaca que el docente 
es una pieza clave para fomentar en el alumnado la satisfacción 
de las NPB, incrementando eso la motivación hacia la práctica 
de AF, evitando niveles de sedentarismo excesivos. En este 
sentido, se cree necesario desarrollar propuestas de interven-
ción en los centros educativos con el fin de abordar esta pro-
blemática tan común entre la población adolescente y conse-
guir estilos de vida más saludables. 
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