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Intención de práctica, satisfacción con la educación física y con la vida en función del género en
estudiantes mexicanos y españoles

Intention of practice, satisfaction with physical education and life by gender in Mexican and
Spanish students

Raúl Fernández Baños
Universidad Autónoma de Baja California (México)

Resumen. Los objetivos del presente estudio fueron: 1) Evaluar la relación entre la intención de práctica de actividad física en el tiempo
libre con la satisfacción con la Educación Física y con la vida; y 2) analizar si existen diferencias en la intención de práctica de actividad
física en el tiempo libre de los estudiantes, en la satisfacción con la Educación Física y con la vida en función del género y del país de
procedencia. Participaron en el estudio 1137 estudiantes de educación secundaria obligatoria pertenecientes a centros públicos de España
y México. Del total de la muestra, 457 fueron adolescentes mexicanos, de los cuales 246 eran chicas y 210 chicos. El resto de la muestra
estuvo conformada por 680 adolescentes españoles, de los cuales 341 eran chicas y 339 chicos. Se utilizó un cuestionario compuesto por
las siguientes escalas: Satisfacción con la materia de Educación Física, Satisfacción con la vida e Intención de Práctica de Actividad Física
en el Tiempo Libre. Los análisis estadísticos que se realizaron fueron descriptivos, correlación de Spearman y la prueba de U de Mann-
Withney, con el SPSS v.22. Los resultados revelaron diferencias significativas en función del sexo y en función del país. Adicionalmente,
se encontró una relación positiva entre la satisfacción con la Educación Física con la intención de práctica y una relación negativa entre el
aburrimiento con la educación física y la intención de práctica de actividad física en el tiempo libre.
Palabras clave: educación física, satisfacción, práctica futura, secundaria, adolescencia.

Abstract. The purposes of the present study were: 1) Assess the relationship between intention to practice physical activity in leisure
time and physical education and life satisfaction; and 2) analyze the differences of the intention of practice physical activity in students’
free time, satisfaction with physical education and life according to gender and origin. The participants of the study were 1137 Junior
High School students belonging to public centers of Spain and Mexico. From the total sample, 457 were Mexican adolescents, of which
246 were girls and 210 boys. The rest of the sample was composed by 680 Spanish adolescents, 341 of which were girls and 339 boys.
A questionnaire composed of the following scales was employed: Satisfaction with the Physical Education subject, Satisfaction with life
and Intent of Practice of Physical Activity in Free Time. Descriptive statistical analysis with Spearman correlation and Mann-Whitney
U test were applied according to the aims of the study and carried out with the SPSS v.22 software. The results showed significant
differences in function of sex and country of origin. Additionally, a positive relationship between satisfaction with physical education and
intention to practice, and a negative relationship between physical education boredom with the intention of practicing physical activity
in free time were found.
Keywords: physical education, satisfaction, future practice, secondary, adolescence.

Introducción

Cada vez son más preocupantes los niveles de inactivi-
dad física en los adolescentes, siendo uno de los diez princi-
pales factores de riesgo de muerte en todo el mundo y res-
ponsable de enfermedades que causan morbilidad y mortali-
dad significativas según la Organización Mundial de la Sa-
lud (2016). El sedentarismo se ha relacionado con diferentes
patologías que perjudican la calidad de vida del ser humano,
asociándose con enfermedades como la depresión
(Raudsepp & Vink, 2019), diabetes (Baños, 2016), enferme-
dades cardiovasculares (Ruiz et al., 2016), obesidad
(Tambalis, Panagiotakos, Psarra, & Sidosis, 2019), trastorno
bipolar (Vancampfort, et al., 2016) y la insatisfacción con la
vida (Kleszczewska, Szkutnik, Siedlecka, & Mazur, 2019).

El riesgo a desarrollar enfermedades relacionadas con el
síndrome metabólico se relaciona con cantidades inadecua-
das de actividad física en el tiempo libre y altos niveles de
conductas sedentarias como cualquier conducta de vigilia
caracterizada con un gasto energético d» 1.5 METs (Carson
et al., 2016; Lee et al., 2012; Tremblay et al., 2016). Además, la
problemática se acentúa cuando se observa que los niveles
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de actividad física en el tiempo libre disminuyen conforme
los niños crecen hacia la etapa adolescente (Hagströmer,
Kwak, Oja, & Sjöström, 2015), convirtiéndose en un gran
problema para la salud pública (Cliff et al., 2016).

Las cifras de inactividad física son alarmantes en adoles-
centes mexicanos y españoles, ya que los niveles de activi-
dad físico-deportiva en su tiempo libre no son suficientes
(Baños, Ruiz-Juan, Baena-Extremera, García-Montes, & Ortiz-
Camacho, 2018; Ruiz-Juan, Baena-Extremera, & Baños, 2017;
Vilchez-Conesa & Ruiz-Juan, 2016). En esta línea, los adoles-
centes mexicanos se muestran aún menos activos que los
españoles (Ruiz-Juan, et al., 2017), pudiendo incluso reper-
cutir en la etapa adulta de los mexicanos (Zamarripa, Ruiz-
Juan, López, & Baños, 2013), ya que se esperan peores ten-
dencias conforme los adolescentes avancen en edad
(Martínez-Gómez, et al., 2009), aumentando la probabilidad
de sufrir diversas patologías (Oria, Zagalaz, López-Barajas,
& Aguilera, 2012), ocasionando con ello grandes costes eco-
nómicos a la salud pública (Janssen, 2012).

Aumenta la preocupación si analizamos los niveles de
actividad físicas en función del género (Vilchez-Conesa &
Ruiz-Juan, 2016). En adolescentes españoles, las mujeres
obtienen valores bastantes más bajos que los hombres (de
Looze, Elgar, Currie, Kolip, & Stevens, 2019; Martínez-Baena,
Mayorga-Vega, & Viciana, 2016), perdurando esta diferencia
también en la etapa adulta (López et al., 2016). En esta línea,
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aumenta la diferencia entre el género en adolescentes mexi-
canos, mostrándose los chicos como más activos (Wilkinson,
Miller, Koehly, Daniel & Forman, 2017), además de practicar
actividad físico-deportiva de mayor intensidad (Cocca,
Chmelik, Cocca, Espino, & Rodenas, 2017). Como se puede
observar, el panorama actual de adolescentes físicamente
activos es inquietante en países como México y España,
aunque no se encuentra suficiente literatura científica sobre
la intención de practica futura en actividades físico-deporti-
vas (Baños, Ortiz-Camacho, Baena-Extremera, & Tristán-
Rodríguez, 2017).

La Teoría del Comportamiento Planeado de Ajzen (1991),
es un constructo teórico socio-cognitivo que trata de expli-
car la «intención» del ser humano a desarrollar acciones fu-
turas de actividad física, explicando los factores que pro-
mueven e influyen en la diversidad comportamental de los
adolescentes hacia la practica físico-deportiva (Ajzen, 1991),
habiéndose demostrado la validez y efectividad de la teoría
(Ajzen, 2015). La literatura científica ha demostrado como
esta teoría predice fuertemente la intención de realizar practi-
ca de actividad física en el tiempo libre (McEachan, Conner,
Taylor, & Lawton, 2011).

La satisfacción con la asignatura de Educación Física
(EF), es un fuerte predictor de la intención de practica de
actividad física en el tiempo libre de los estudiantes, produ-
ciendo mejoras en las actitudes y en el control del comporta-
miento del estudiante (Lwin y Malik, 2012). También, se rela-
ciona con una mayor dedicación a la actividad física en hora-
rio extraescolar (Gabrielle, Gill, & Claire, 2011; Kilpatrick,
Hebert, & Jacobsen, 2002), que a su vez aumenta la satisfac-
ción con la vida (Videra-García & Reigal-Garrido, 2013). Sin
embargo, si el docente de EF no desarrolla una estrategia de
motivación adaptada a sus estudiantes, aumentara la insa-
tisfacción de éstos, disminuirá la importancia que le den a la
materia y con ello la intención de práctica deportiva (Baena-
Extremera, Granero-Gallegos, Sánchez-Fuentes, & Martínez-
Molina, 2014: Taylor, Ntoumanis, Standage, & Spray, 2010).

Como se pude leer en las anteriores líneas, la literatura
científica ha evidenciado, por una parte, los bajos niveles de
actividad física en el tiempo libre de los adolescentes mexica-
nos y españoles. Por otro lado, también ha quedado eviden-
ciado la importancia que los estudiantes se sientan satisfe-
chos con la materia de EF, para aumentar la intención de
práctica deportiva y con ella, la satisfacción con la vida. Por
ello, los objetivos de este estudio son los siguientes: 1) co-
nocer la relación existente entre la intención de práctica de
actividad física en el tiempo libre con la satisfacción con la
EF y con la vida; y 2) analizar si existen diferencias en la
intención de práctica de actividad física en el tiempo libre de
los estudiantes, en la satisfacción con la EF y con la vida en
función del género y del país de procedencia.

Material y método

Diseño
El presente estudio tiene un diseño descriptivo, trans-

versal y no experimental (Sierra, 2001). Esta investigación se
realizó de acuerdo con la Declaración de Helsinki de 1961
(revisada en Edimburgo en 2000).

Participantes
La muestra seleccionada fue un total de 1137 estudiantes

de Educación Secundaria Obligatoria pertenecientes a cen-
tros públicos de España y México. Del total de la muestra,
457 fueron adolescentes mexicanos, de los cuales 246 eran
chicas (Medad = 14.01 DT = .73) y 210 chicos (Medad = 14.21 DT
= .94). El resto de la muestra estuvo conformada por 680
adolescentes españoles, de los cuales 341 eran chicas (Medad
= 14.82 DT = 1.46) y 339 chicos (Medad = 14.83 DT = 1.45).

Procedimiento
El estudio se dividió en dos fases siguiendo el mismo

procedimiento en ambas. La primera fase se realizó en Espa-
ña y la segunda en México por el investigador principal.
Primeramente, se concretó una cita con los directores de los
centros de educación secundaria, dónde se les planteó e
invitó a participar en el estudio. Los directores que rechaza-
ron participar en el proyecto de investigación se descartaron
y aquellos que accedieron se incluyeron en el estudio. Pos-
teriormente, se solicitó a los padres/madres/tutores de los
estudiantes, la firma de un consentimiento informado en el
que se plasmaron los objetivos e intencionalidad del estu-
dio. Los estudiantes que no tuvieron dicho consentimiento
informado se descartaron del estudio. Se procedió a la reco-
gida de datos informando previamente a los participantes
del objetivo del estudio, la participación voluntaria y el trata-
miento confidencial de sus repuestas puesto que el cuestio-
nario era anónimo. Se les comunicó que no existían respues-
tas correctas ni incorrectas y se les pidió máxima sinceridad.
Los cuestionarios, con una duración 15-20 minutos, se com-
pletaron en el aula estando siempre presente el mismo inves-
tigador que manifestó la posibilidad de consultarle cualquier
duda durante el proceso. El protocolo del estudio fue apro-
bado por el Comité de Ética de la Universidad de Granada y
por la Secretaria de Educación Pública de México y Universi-
dad Autónoma de Baja California, México.

Instrumentos
El cuestionario estuvo formando por las siguientes esca-

las:
Satisfacción con la materia de Educación Física (SATEF).

Este instrumento fue traducido de la versión en original de
Duda y Nicholls (1992), al castellano y adaptado a la materia
de EF por Baena-Extremera, Granero-Gallegos, Bracho-Ama-
dor y Pérez-Quero (2012). Esta escala presenta ocho ítems
que miden la satisfacción con las clases de EF,
desglosándose en dos dimensiones: satisfacción/diversión
(cinco ítems) y aburrimiento (ocho ítems). La escala estaba
precedida por frase «Dinos tu grado de acuerdo o desacuer-
do con la clase de Educación Física…». Las respuestas se
recogen en escala tipo Likert desde 1 (muy en desacuerdo)
hasta 5 (muy de acuerdo). Un ejemplo de ítem para de medir
la satisfacción/diversión fue «Cuando estoy en clase de EF
parece que el tiempo vuela», y de aburrimiento fue «En las
clases de EF a menudo sueño despierto en vez de pensar en
lo que hago realmente». Los valores de consistencia inter-
na de las escalas para España fueron de .84 para la satisfac-
ción y .71 para el aburrimiento, y en México de .78 para la
satisfacción y .65 para el aburrimiento.

Satisfacción con la vida (SATV). Se usó la versión en
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castellano para evaluar la satisfacción con la vida de los
adolescentes validado por Atienza, Pons, Balaguer y García-
Merita (2000), de la versión original de Diener et al., (1985).
Este instrumento está compuesto por 5 ítems que miden la
percepción que tienen los estudiantes sobre su satisfacción
con la vida de forma global. La escala estaba precedida por la
frase «Dinos tu grado de desacuerdo o acuerdo…». Las
respuestas se recogen en escala tipo Likert desde 1 (muy en
desacuerdo) hasta 5 (muy de acuerdo). Un ejemplo de ítem
fue «Si pudiera vivir mi vida otra vez, la repetiría tal y
como ha sido». Los valores de consistencia interna de esca-
la en España fueron de .82, y para México de .74.

Intención de Práctica de Actividad Física en el Tiempo
Libre (IP). Este instrumento fue traducido de la versión origi-
nal de Chatzisarantis, Biddle y Meek (1997) basado en la
obra de Ajzen y Madden (1986), al castellano por Granero-
Gallegos, Baena-Extremera, Pérez-Quero, Ortiz-Camacho y
Bracho-Amador (2014). Este instrumento presenta tres ítems
que miden la intención de los estudiantes de ser físicamente
activos en su tiempo libre durante el periodo de un mes. La
escala estaba precedida por frase «En mi tiempo libre fuera
del instituto…». Las respuestas se recogen en escala tipo
Likert desde 1 (muy en desacuerdo) hasta 7 (muy de acuer-
do). Un ejemplo de ítem fue «Estoy decidido para hacer
ejercicio físico». Los valores de consistencia interna de la
escala en España fueron de .90, y para México de .86.

Análisis estadístico
Inicialmente se llevó a cabo análisis descriptivos de cada

subescala, los índices de asimetría, curtosis y el alfa de
Cronbach para calcular la fiabilidad del instrumento. Poste-
riormente se realizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para
estudiar la normalidad, comprobándose que los datos eran
no paramétricos. Se realizó un análisis factorial confirmatorio
(AFC) para estudiar la adecuación de dichos instrumentos a
las muestras utilizadas en esta investigación y posterior-
mente se analizó la invarianza factorial. Tras los resultados
obtenidos de la prueba de normalidad, se llevó a cabo un
análisis de correlación de Spearman y la prueba de U de
Mann-Withney para los contrastes de medidas por pares,
tomando cada una de las dimensiones del cuestionario como
variables dependientes y considerando el sexo y posterior-
mente el país, como variables de agrupación. Para todos los
análisis se utilizó el paquete SPSS v.22 y el LISREL 8.80.

Resultados

Estadística descriptiva
En primer lugar en la Tabla 1, podemos observar los valo-

res medios, de desviación típica, índices de asimetría, de
consistencia interna y la prueba de normalidad de Kolmorov-
Smirnov para cada factor de los instrumentos. Los valores
medios más altos en la escala SATEF, fueron para los adoles-
centes españoles en la dimensión satisfacción/diversión
(M=4.16; DT=.87) y en la dimensión aburrimiento para los
adolescentes mexicanos (M=2.00; DT=1.05). Con respecto a
la escala SATV, los valores medios más altos los obtuvieron
los adolescentes mexicanos (M=3.59; DT=.85). Para la esca-
la de IP, los estudiantes españoles fueron los que obtuvie-
ron los valores medios más altos (M=5.62; DT=1.57). En cuan-

to a la consistencia interna, casi todos los valores de alfa de
Cronbach (α) están por encima de los valores aceptables
según Dunn, Baguley y Brunsden (2014) y Hair, Black, Babin,
y Anderson (2009). Aunque algunas dimensiones de la á
hayan obtenidos valores por debajo de .70, el hecho de que
presenten un número reducido de ítems por factor (como en
el caso de la dimensión aburrimiento), hace que los valores
de á puedan ser aceptables (Taylor, Ntoumanis, y Standage,
2008). Además, Nunnally (1967) ha mencionado que los va-
lores de á de .60 e incluso .50, pueden ser suficientes para
estudios que se encuentran en las primeras fases de investi-
gación como el presente estudio. Los índices de asimetría
deben ser próximos a 0 y <2, estando ligeramente por encima
la dimensión aburrimiento en los estudiantes españoles.
Los resultados de la prueba de Kolmogorov-Smirnov, indi-
caron que los datos presentaban una distribución no nor-
mal, por lo que el estudio de las correlaciones se utilizó el
coeficiente de Spearman.

Análisis factorial confirmatorio y de invarianza
En la Tabla 2, se llevaron a cabo los AFC de cada uno de

los instrumentos para ver que todos ellos eran válidos y
fiables en la muestra que se quiere utilizar en esta investiga-
ción. Los resultados mostraron (Tabla 1) que son aceptables
dentro de los límites establecidos en x2 8gl (Bentler, 1989;
Tabachnick & Fidell, 2007), en GFI (Hooper, Coughlan &
Mullen, 2008), NFI, NNFI, CFI (Hu & Bentler, 1995), y en
RMSEA (Chen, Curran, Bollen, Kirby, & Paxton, 2008; Cole
& Maxwell, 2003), a excepción de la escala SATV en la mues-
tra española. Además, se analizó la invarianza factorial (Ä
CFI) en función del género del alumnado y del país para cada
uno de los instrumentos. Los resultados mostraron adecua-
dos índices de ajuste (Ä CFI < 0.01), tal y como indican dife-
rentes estudios (Balaguer, Castillo & Tómas, 1996; Duda,
1989; López-Walle, Tristán, Castillo, & Balaguer, 2011).

Análisis de correlación
En relación al análisis de correlación (Tabla 3), se com-

prueba que la dimensión de satisfacción presenta valores
negativos, altos y estadísticamente significativos con el abu-
rrimiento y positivos con la intención de práctica futura de
actividad física en ambos sexos de los adolescentes españo-
les. Las demás dimensiones obtuvieron relaciones modera-
das estadísticamente significativas. En cuanto a los adoles-
centes mexicanos, las chicas obtuvieron valores positivos y
estadísticamente significativos entre la intención de práctica
con la satisfacción con la EF y con la vida, y negativa entre el
aburrimiento en EF con la satisfacción en EF, y significativa
moderada con la satisfacción con la vida. Sin embargo, los
adolescentes mexicanos, en general obtuvieron valores de
correlación más bajos que las chicas.

Resultados según el sexo
Para comprobar si existen diferencias en las dimensiones

del estudio en función de la variable sexo, se utilizó la prueba
estadística U de Mann Withney, como se puede observar en
la Tabla 4. El sexo de los estudiantes se muestra como un
factor determinante, obteniendo diferencias significativas.
En México, los chicos presentan mayores niveles de SAT y
IP que las chicas, ambas dimensiones con diferencias signi-
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ficativas (p<.01). Con respecto a los adolescentes españo-
les, los chicos presentan valores medios más altos en SAT,
SATV y IP (p<.01). No se encontraron diferencias en las di-
mensiones ABU y SATV entre los adolescentes mexicanos, y
tampoco en la escala ABU en adolescentes españoles.

En cuanto a la diferencia entre países (ver Tabla 5), los
estudiantes españoles obtuvieron niveles más altos de SAT
e IP (p<.01), mientras que los estudiantes mexicanos repor-
taron tener mayores niveles de ABU (p<.01). No se encontra-
ron diferencias en las dimensiones SATV entre los adoles-
centes mexicanos y españoles.

Discusión

Los objetivos de esta investigación fueron: 1) conocer la
relación existente entre la intención de práctica de actividad
física en el tiempo libre con la satisfacción con la EF y con la
vida; y 2) analizar si existen diferencias en la intención de
práctica de actividad física en el tiempo libre de los estudian-
tes, en la satisfacción con la EF y con la vida en función del
género y del país de procedencia. La importancia de este
trabajo radica en el análisis actual sobre el bienestar subjeti-
vo con la EF y con la vida en adolescentes mexicanos y
españoles, y como estas variables se relacionan con la inten-
ción de realizar ejercicio físico en el tiempo libre, ya que am-
bos países obtienen niveles preocupantes de actividad físi-
ca, enfatizándose más en los adolescentes mexicanos (Ba-
ños, et al., 2018).

El AFC realizado en cada muestra por separado, apoya la
estructura factorial de las escalas, confirmándose la invarianza
en la carga factorial. Con base a estos resultados, se pueden
considerar que los instrumentos de este estudio son válidos
para realizar estudios transculturales de comparación de
medidas en función del género tal y como indican otros estu-
dios (Balaguer et al., 1996; Duda, 1989; López-Walle et al.,
2011).

En relación al primer objetivo, el presente trabajo halló
relaciones significativas e indirectas entre la satisfacción con
la EF con la variable de aburrimiento, y positivas con la in-
tención de práctica de actividad física en el tiempo libre en
los adolescentes españoles, siendo más fuerte la relación en
las chicas que en los chicos. En cuanto a los adolescentes
mexicanos, se encontraron relaciones similares con menor
puntuación, sobre todo en los chicos. Resultados similares
encontraron otros estudios, relacionando también la diver-
sión o aburrimiento experimentado en las clases de EF con la
intención de práctica en el tiempo libre de los adolescentes
(Granero-Gallegos, Baena-Extremera, Sánchez-Fuentes, &
Martínez-Molina, 2014; Lwin & Malik, 2012). Estos resulta-
dos podrían deberse al clima de aprendizaje que crea el do-
cente en el aula, siendo más aconsejable los climas orienta-
dos al aprendizaje que los que se orientan a la demostración
de habilidades (Baños, Baena-Extremera, Ortiz-Camacho, &
Tristán, 2016). De hecho, cuando un estudiante se divierte
en la materia de EF, tiende a estar intrínsicamente motivado
hacia la práctica deportiva, lo que supone un aumento de
participación en las clases de EF e incluso, una mayor prác-
tica de actividad física en el tiempo libre (Ntoumanis, 2005).
La diferencia en los niveles de correlación entre los adoles-
centes españoles y los mexicanos, podría ser debido a la
relación entre padres e hijos (Joyal-Desmarais, et al., 2019),
siendo posible que los padres españoles motiven más
intrínsicamente a sus hijos que los mexicanos.

En relación al segundo objetivo, se estudió si existían
diferencias significativas en función del sexo. Por un lado, el
presente estudio encontró diferencias significativas en las
variables de satisfacción con la EF e intención de práctica de
actividad física en el tiempo libre en los adolescentes mexica-
nos, obteniendo valores medios más altos los chicos que las
chicas. Otras investigaciones hallaron resultados similares,
donde los adolescentes mexicanos se mostraban más acti-
vos y con mayor satisfacción hacia la práctica deportiva que

Tabla 1. 
Análisis descriptivos, de consistencia interna y de normalidad de las escalas SATEF, SATV y 
IP

Subescalas M DT a A K Z

México

SAT 3.94 .96 .78 -.77 -.15 .000
ABU 2.00 1.05 .65 .93 .06 .000
SAV 3.59 .85 .74 -.43 -.32 .000
IP 5.17 1.70 .86 -.75 -.41 .000

España

SAT 4.16 .87 .84 -1.29 1.34 .000
ABU 1.63 .88 .71 1.69 2.50 .000
SAV 3.55 .86 .82 -.56 .05 .000
IP 5.62 1.57 .90 -1.14 .49 .000

Nota. M = Media; DT = Desviación Típica; a = alfa de Cronbach; A = Asimetría; K = Curtosis;
Z = Kolmogorov-Smirnov; SAT = Satisfacción con la Educación Física; ABU = Aburrimiento
con la Educación Física; SAVT = Satisfacción con la vida; IP = Intención de práctica futura de
ejercicio físico en el tiempo libre.

Tabla 2.
Índices de ajuste de cada modelo y análisis de invarianza

χ 2 df χ 2/ df GFI NFI NNFI CFI Δ CFI RMSEA

México

SATEF 
Chicas 34.26 19 1.80 .986 .928 .950 .966 .05

SATEF 
Chicos 48.15 19 2.53 .986 .938 .924 .961 .005 .06

SATV 
Chicas 6.82 5 1.36 .995 .963 .979 .991 .03

SATV 
Chicos 4.80 5 .96 .996 .963 1.00 1.00 .009 .00

IPF 
Chicas .00 0 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00

IPF 
Chicos .00 0 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 .000 .00

España

SATEF 
Chicas 35.56 19 1.87 .997 .979 .986 .990 .05

SATEF 
Chicos 8.4 4 2.10 .997 .981 .962 .990 .000 .05

SATV 
Chicas 20.16 5 4.03 .996 .964 .945 .973 .09

SATV 
Chicos 13.67 5 2.73 .996 .974 .967 .983 .010 .07

IPF 
Chicas .00 0 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00

IPF 
Chicos .00 0 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 .000 .00

Nota: SATEF = Satisfacción con la Educación Física; ABU = SATV = Satisfacción con la vida;
IP = Intención de práctica futura de ejercicio físico en el tiempo libre; χ 2 = Chi-Square; df =
Degrees of Freedom; X2/gl = Chi-Square / Degrees of Freedom; GFI = Goodness of Fit Index;
NFI = Normed Fit Index; NNFI = non normed fit index; CFI = Comparative fit index; RMSEA
= root mean square error of approximation.

Tabla 3. 
Análisis de correlación entre las dimensiones en función del sexo y del país

México España
1 2 3 4 1 2 3 4

1. SAT - -433** .129* .295** - -.592** .154** .412**
2. ABU -.430** - -.154* -.199** -.427** - -.125* -.369**
3. SAV .143* -.025 - .220** .180** -.192** - .172**
4. IP .211* -.136* .246** - .378** -.196** .136* -
Nota. *p<.05; **p. La diagonal superior corresponde a las chicas. La diagonal inferior
corresponde a los chicos. SAT = Satisfacción con la Educación Física; ABU = Aburrimiento
con la Educación Física; SAVT = Satisfacción con la vida; IP = Intención de práctica futura de
ejercicio físico en el tiempo libre.

Tabla 4. 
Diferencias por país en función del sexo 

México España
Chicas Chicos Chicas Chicos
M DT M DT U Z P M DT M DT U Z P

1 SAT 3.73 1.01 4.20 .82 18668 -5.198 .00** 4.04 .91 4.29 .81 47572,5 -4.028 .00**
2 ABU 2.07 1.04 1.93 1.06 23373 -1.860 .06 1.64 .87 1.62 .89 55252 -1.054 .29
3 SAV 3.52 .87 3.67 .81 23565 -1.689 .09 3.47 .85 3.64 .87 50491,5 -2.861 .00**
4 IP 4.94 1.77 5.44 1.58 21715 -3.025 .00** 5.35 1.64 5.89 1.46 45163 -5.061 .00**
Nota. *p<.05; **p<.01. SAT = Satisfacción con la Educación Física; ABU = Aburrimiento con la
Educación Física; SAVT = Satisfacción con la vida; IP = Intención de práctica futura de ejercicio
físico en el tiempo libre.

Tabla 5. 
Diferencias en función del país

Subescalas U de Mann-Whitney Z p
SAT 135849.5 -3.625 .00**
ABU 121866 -6.425 .00**
SAV 152040 -.617 .54
IP 129049,5 -4.933 .00**
Nota. *p<.05; **p<.01. SAT = Satisfacción con la Educación Física; ABU = Aburrimiento con 
la Educación Física; SAVT = Satisfacción con la vida; IP = Intención de práctica futura de 
ejercicio físico en el tiempo libre.
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sus homólogas (Cocca, et al., 2017; Meneses-Montero &
Ruiz-Juan, 2017; Wilkinson, et al., 2017). Esta diferencia ne-
gativa hacia las chicas, podría deberse a distintos factores,
entre los que se destacan la insatisfacción de la imagen cor-
poral (Sámano, et al., 2015), la creencia que la actividad física
no le reporta beneficios a su estado de salud (Meneses-
Montero & Ruiz-Juan, 2017), entre otras variables. Sin em-
bargo, se hace necesario seguir investigando sobre como
los niveles de satisfacción con la EF se relacionan con la
práctica deportiva de los adolescentes mexicanos, ya que no
se encuentran suficientes estudios que confirmen dicha re-
lación.

Por otro lado, se hallaron diferencias significativas en los
estudiantes españoles, obteniendo los chicos valores me-
dios más altos en satisfacción con la EF, satisfacción con la
vida e intención de práctica futura que las chicas. Estos re-
sultados podrían deberse a que las chicas están más orienta-
das a la búsqueda de la aprobación social de sus iguales que
los chicos (Vilchez-Conesa & Ruiz-Juan, 2016), aumentando
su insatisfacción al focalizar sus objetivos en factores exter-
nos (Ruiz-Juan, Ortiz-Camacho, García-Montes, Baños, &
Baena-Extremera, 2018). Los resultados del presente estudio
coinciden con los realizados por la literatura científica
(Antunes, Serpa, & Carita, 1999; Banos, Ortiz-Camacho,
Baena-Extremera, & Zamarripa, 2018; de Looze, et al., 2019;
Martínez-Baena, et al., 2016). Es por esto, que algunos auto-
res destacan la importancia de generar horas de calidad de
EF, a través de estrategias que repercutan en el aumento de
la intención de práctica de actividad física (Ardoy, et al.,
2010), en la satisfacción y motivación de los adolescentes
hacia la EF (Granero-Gallegos, Baena-Extremera, Pérez-Quero,
Ortiz-Camacho, & Bracho-Amador, 2012).

En cuanto al análisis en función del país, se encontraron
diferencias significativas con valores medios más altos de
satisfacción con la EF y la intención de práctica de actividad
física en el tiempo libre en los estudiantes españoles. Sin
embargo, los adolescentes mexicanos obtuvieron valores
medios más altos en aburrimiento con la EF, con respecto a
los estudiantes españoles. Estas diferencias pueden deber-
se a que los estudiantes mexicanos se muestran más
desmotivados y extrínsecamente motivados con la EF que
los españoles (Ruiz-Juan, et al., 2018) o que perciben el clima
de aprendizaje en las clases de EF más competitivo (Ruiz-
Juan, Baños, Fuentesal-García, García -Montes, & Baena-
Extremera, 2019). Los insuficientes niveles actuales de acti-
vidad física en adolescentes mexicanos (Baños, et al., 2018;
Ruiz-Juan, et al., 2017; Wilkinson, et al., 2017), unidos a los
resultados de este estudio sobre la escasa intención de prác-
tica de actividad física en el tiempo libre, son indicadores
negativos de la salud física y mental de éstos; aumentando
incluso el riesgo de suicidio, siendo más preocupante en el
género femenino (Hidalgo-Rasmussen & Hidalgo-San-
Martin, 2015), viéndose disminuido este indicador cuando
se práctica actividad física en la cultura mexicana (Hidalgo-
Rasmussen, Ramírez-López, & San-Martín, 2013). Además,
preocupa los altos niveles de aburrimiento en el aula de EF,
ya que el aburrimiento se relaciona con menor satisfacción
con la vida (Scharenberg, 2016), con peores relaciones so-
ciales entre los estudiantes (Persson, Haraldsson, &
Hagquist, 2016) y con comportamientos disruptivos (Olweus

& Breivik, 2014).

Conclusiones

A modo de conclusión, este trabajo muestra que existen
relaciones entre la satisfacción que los adolescentes mexica-
nos y españoles experimentan en las clases de EF, con la
satisfacción con la vida y la intención de práctica de activi-
dad física en el tiempo libre, mostrando relaciones más sóli-
das en los adolescentes españoles y en el sexo femenino.
Cabe mencionar que los resultados de ambos países, mos-
traron menores niveles medios en todas las variables, por
parte de las chicas. También destacar las diferencias entre
ambos países, mostrando México niveles más bajos de sa-
tisfacción con la EF e intención de práctica futura y niveles
más altos en aburrimiento con la EF. Estos datos comple-
mentan a la literatura científica, que ya ha demostrado los
bajos niveles de actividad física en ambos países, aumentan-
do la preocupación con los resultados del presente trabajo,
ya que además, los niveles de práctica futura en el tiempo
libre son bajos. Finalmente, como futuras líneas de trabajo,
se podría estudiar cómo afecta en ambos países la figura del
docente en el aumento de la satisfacción y la motivación
hacia la práctica deportiva.
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