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Resumen. Esta investigación entrega los resultados de un conjunto de variables de tipo socioemocionales respecto a la estima global 
de los estudiantes de educación secundaria en la clase de Educación Física (N=279). En el estudio se analizó el autoconcepto físico, la 
motivación de logro y la actitud hacia la Educación Física, tanto a nivel general como en sus diferencias por sexo. Con la finalidad de 
cuantificar el efecto de la incorporación de las distintas variables se realizaron análisis comparativos y modelos de regresión múltiple, 
mediante el método de pasos sucesivos o step wise. Los resultados muestran que existen diferencias estadísticamente significativas en el 
sexo femenino en dimensiones como ansiedad o agobio ante el fracaso y la dificultad percibida hacia la Educación Física. En cambio, 
los hombres se destacan en dimensiones relacionadas con el estado físico global, estima global, compromiso con el aprendizaje y 
preferencia por la Educación Física. Del mismo modo, los resultados generales del modelo permiten inferir que el 67,3% de la va-
rianza de la estima global puede ser explicada por las variables incorporadas en el modelo, destacándose el impacto positivo de la 
apariencia, competencia percibida, compromiso hacia el aprendizaje, fuerza y el rol negativo de la ansiedad o agobio ante el fracaso. 
Palabras clave: Autoconcepto; motivación; actitud del estudiante; educación secundaria; Educación Física. 
 
Abstract. This research provides the results of a set of socio-emotional variables regarding the global esteem of secondary school 
students in Physical Education class (N=279). The study analyzed physical self-concept, achievement motivation and attitude towards 
Physical Education, both at a general level and in its differences by sex. In order to quantify the effect of the incorporation of the 
different variables, comparative analyzes and multiple regression models were carried out, using the method of successive steps or 
step wise. The results show that there are statistically significant differences in the female sex in dimensions such as anxiety or over-
whelm in the face of failure and the perceived difficulty towards Physical Education. On the other hand, men stand out in dimensions 
related to global physical condition, global esteem, commitment to learning and preference for Physical Education. In the same way, 
the general results of the model allow us to infer that 67.3% of the variance of Global Esteem can be explained by the variables in-
corporated in the model, highlighting the positive impact of appearance, perceived competence, commitment to learning, strength 
and the negative role of anxiety or overwhelm in the face of failure. 
Keywords: Selfconcept; motivation; student attitude; secondary education; Physical education. 
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Introducción 
 
El aprendizaje en el ámbito educativo está influenciado 

por las características individuales de cada estudiante, estas 
se estructuran a través de diversas variables -extrínsecas e 
intrínsecas- que guiarán el proceso de aprendizaje de cada 
uno (Gimeno, 2008). Dentro de las características que 
influyen en el aprendizaje, el desarrollo físico, cognitivo, 
social y emocional que se manifiesta en la adolescencia es 
crucial, para la influencia y desarrollo de la motivación, 
actitud, autoconcepto y autoestima del individuo (Palo-
mino-Devia et al., 2018). La asignatura de Educación 
Física y Salud en Chile es indispensable para la formación 
integral de cada estudiante, ya que promueve la responsa-
bilidad y reflexión crítica en distintos ámbitos de la vida, 
centrándose en el aprendizaje y aceptación de su propio 
cuerpo, reconociendo su personalidad y corporalidad en la 
interacción con el otro (Ministerio de Educación [MI-
NEDUC], 2015). 

Las principales competencias para interactuar correc-
tamente con otras personas, además de facilitar la conduc-
ta y el control de las emociones son las variables socio-
emocionales (Acuña et al., 2018). Estas manifiestan esta-
dos personales, deseos, motivaciones, objetivos o necesi-

dades que podría guiar e influenciar una conducta específi-
ca. La gran variedad y combinaciones de emociones que 
existen en cada persona conllevan que las respuestas emo-
cionales pueden ser únicas e irrepetibles de individuo a 
individuo. 

Una de las variables conductuales más relevante para el 
bienestar personal y desarrollo corporal es el autoconcepto 
(García y Musito, 2014). Esta se define como la percepción 
que un individuo tiene por sí mismo y se vinculan a través 
de las experiencias personales e interpersonales, atribuyen-
do e influenciando su conducta frente a una situación o 
acción (Álvaro Gonzalez, 2015; González-Pienda et al., 
1997). El Autoconcepto está determinado por cinco dimen-
siones: académico, social, emocional, familiar y físico (Gar-
cía y Musito, 2014). En la misma línea el autoconcepto se 
refiere a la percepción que tienen las personas de sí mismas, 
siendo uno de los factores psicosociales implicados en el 
desarrollo de los niños y los adolescentes (Coelho et al., 
2014; Delgado et al., 2013). El desarrollo de este construc-
to está relacionado con las atribuciones que las personas 
efectúan sobre sí mismos, así como el resultado de las expe-
riencias con los demás (Shavelson et al., 1976). 

La dimensión del autoconcepto que está relacionada 
con los hábitos de vida activa, práctica deportiva y con una 
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mayor intención y motivación de ser una persona física-
mente activa es el Autoconcepto Físico (García & Musito, 
2014). Esta dimensión corresponde a la percepción que 
tiene la persona acerca de su condición y su aspecto físico 
(García, 2013). Variados estudios han confirmado (Frutos 
de Miguel, 2018; García y Musito, 2014; Grao-Cruces 
et al., 2017; Navarro-Paton et al., 2018; Palomino-Devia 
et al., 2018), relaciones positivas entre el autoconcepto 
físico y la actividad física o la intención de ser físicamente 
activo. Esto concuerda con lo investigado por Annesi 
(2010), Chen & Lee (2013), Owen et al. (2014) y Zschu-
cke et al. (2013) quienes han demostrado los beneficios 
que tiene la práctica de actividad física regular en diversas 
etapas de la vida, tanto a nivel físico como psicológico y 
social. El autoconcepto es una variable que adquiere espe-
cial relevancia durante la adolescencia debido a los impor-
tantes cambios cognitivos, físicos y sociales que se produ-
cen en esta etapa (Cardenal & Fierro, 2003; Harter, 
1999); además correlaciona positivamente con la calidad 
de vida (Huebner et al., 2004; Reiter y Golman, 1999) y 
con otras variables como el rendimiento académico (Pons, 
1998) o el efecto beneficioso de la actividad física sobre el 
autoconcepto en población adolescente (Fox, 1997, 2000; 
Moreno et al., 2008), a pesar de éstos beneficios hay cada 
vez mayor número de jóvenes sedentarios (García, 2005). 

Por otro lado, se ha descrito que el sexo femenino 
tiende a obtener valores más bajos en el autoconcepto 
físico, principalmente a inicios de la adolescencia, en com-
paración con el sexo masculino (Gaete y Cavazos, 2017; 
Herrera Torres et al., 2017; Tapia, 2019). Diversos estu-
dios han demostrado que las mujeres tienen mayor preo-
cupación por su cuerpo e imagen, demostrándose que 
éstas son más críticas con sus cuerpos y están más preocu-
padas por la imagen corporal que los hombres (Bane & 
McAuley, 1998; Loland, 1998). Las mujeres, a su vez, 
parecen vincular más el atractivo físico con el conjunto del 
autoconcepto, es decir con todos sus elementos, sin em-
bargo, los hombres se basan más en aspectos relacionados 
con la fuerza y el ego personal (Asçi et al., 1999; Hayes et 
al., 1999). En la asignatura de Educación Física, el auto-
concepto físico se asocia con la autonomía y aplicación 
individual del estudiante en la asignatura y se destaca la 
necesidad de fomentar la Educación Física a una educación 
inclusiva que valore las capacidades de cada estudiante, de 
forma consciente, para generar un desarrollo óptimo en el 
ambiente escolar (García y Musito, 2014). 

Otras de las variables que pueden influir directamente 
en la conducta, tanto positiva como negativamente, son las 
actitudes (Bobbio, 2019; Casis et al., 2017). Estas se defi-
nen como emociones, pensamientos y convicciones que 
llevarán a una respuesta positiva o negativa sobre algún 
objeto o ambiente determinado (Rodrigues, 1987). Ade-
más, son influenciadas por las disposiciones emocionales, 
autoconceptos, ansiedades y características individuales 
(Casis et al., 2017). Las actitudes pueden responderse 
según tres componentes: cognitivo, afectivo y conductual.  

La influencia de las actitudes en la asignatura de Educa-

ción Física afecta el comportamiento del estudiante en la 
participación o iniciación de actividades físicas y deporti-
vas, como también el desarrollo y cumplimiento curricular 
(Moreno et al., 1996). Respecto a los estudios que han 
relacionado las actitudes con la asignatura de Educación 
Física, se ha concluido que aquellos estudiantes con actitu-
des e intereses positivos a la asignatura pertenecen princi-
palmente al sexo masculino y estudiantes que practican 
algún deporte de manera extraescolar (Carcamo-Oyarzun 
et al., 2017; Sánchez-Alcaraz et al., 2018). Las investiga-
ciones encontradas que vinculan el autoconcepto físico y 
las actitudes en la asignatura de Educación Física son esca-
sas; una de estas conclusiones son la de Orive (2020), 
quien plantea que existe correlación entre estas dos varia-
bles y, además, concluye que los estudiantes con más valo-
ración en el autoconcepto físico son los que mejores acti-
tudes tienen hacia la clase de Educación Física.  

Para el desarrollo de una actitud y conducta óptima es 
necesaria la disposición, motivación y responsabilidad del 
estudiante en el proceso de enseñanza – aprendizaje (Luis-
de Cos et al., 2019). La motivación se entiende como el 
proceso psicológico o fisiológico que determina el inicio, 
mantención o finalización de una conducta (Pila, 2012). 
En el contexto escolar, se coincide que el comportamiento 
motivado depende de un conjunto de factores que se vin-
culan al individuo, al contexto y a la tarea por cumplir 
(Ruiz et al., 2015). La motivación en la asignatura de 
Educación Física trata de explicar la razón de porqué los 
estudiantes quieren ser parte de las clases en los distintos 
niveles educativos (Ruiz et al., 2015). Dentro de las teo-
rías de la motivación, son tres las que más se destacan en el 
ámbito educativo y la Educación Física: la teoría de la 
atribución, la teoría de la autodeterminación y la teoría de 
las metas de logro (Luis-de Cos et al., 2019). 

El autoconcepto físico, las actitudes y la motivación de 
logro son conceptos que influyen directamente en la con-
ducta y el rendimiento académico de cada estudiante (He-
rrera Torres et al., 2017; Luis-de Cos et al., 2019). Espe-
cíficamente en la asignatura de Educación Física, investiga-
ciones como las de Luis-de Cos et al. (2019); Palomino-
Devia et al. (2018) y Sánchez-Alcaraz et al. (2018) se han 
situado en la relación de los resultados obtenidos con va-
riables como la actividad física, competencia motriz y 
aspectos relacionados a mantener un estilo de vida saluda-
ble. Sin embargo, no se han encontrado investigaciones 
que vinculen directamente estas variables con la participa-
ción y desarrollo de la clase en Educación Física y mucho 
menos en cómo influyen y se correlacionan el autoconcep-
to físico, la motivación de logro ni las actitudes en una 
misma investigación. 

La realización de Actividad Física (AF) desde edades 
tempranas puede determinar, en buena parte, la configu-
ración de hábitos de AF saludable y el mantenimiento de 
una condición física (CF) adecuada a lo largo de la propia 
vida (Gallego et al., 2016; Rosa-Guillamón et al., 2017). 
La consolidación de un estilo de vida activo y saludable 
basado en la realización de AF es una de las principales 
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estrategias frente a las posibles alteraciones del autocon-
cepto de los sujetos jóvenes (Gálvez et al., 2016; Reigal et 
al., 2012). En la misma línea, se ha demostrado que la 
realización de AF bajo unos determinados parámetros de 
frecuencia, intensidad y duración puede contribuir a la 
preservación del bienestar emocional de los niños (Gálvez 
et al., 2015). 

En base a lo anteriormente expuesto, el estudio aborda 
las siguientes preguntas de investigación: (1) ¿Existen 
diferencias en el autoconcepto físico, la motivación de 
logro y la actitud hacia la educación física respecto al sexo 
de los estudiantes?; (2) ¿Es posible encontrar un modelo 
predictivo de la variabilidad de la estima global de los 
estudiantes, a partir de las distintas variables incorporadas 
la modelo? (3) ¿Es posible que la variable sexo afecte de 
algún modo el modelo predictivo con respecto a la estima 
global de los estudiantes frente a las clases de Educación 
Física? 

 
Material y Método 
 
Participantes 
Se presenta un estudio cuantitativo, no experimental, 

transversal. La muestra quedó constituida por 279 estu-
diantes de educación secundaria. El muestro fue de tipo no 
probabilístico por accesibilidad, pues dependía de la 
anuencia de los estudiantes a participar de la investigación. 
Del total de la muestra, 142 (50.9%) pertenecen al sexo 
femenino y 137 (49.1%) al sexo masculino. Los jóvenes 
tenían entre 11 a 18 años de edad (M= 14.34; DE= 
1.647). Dentro de los encuestados, 127 estudiantes 
(45,5%) manifestaron practicar algún deporte o ejercicio 
físico de forma constante, como por ejemplo fútbol, bás-
quetbol, bicicleta, voleibol, danza, gimnasia artística y/o 
rítmica.  

 
Instrumentos 
Test de valoración del autoconcepto físico (PSDQ-s) 
Elaborado por Marsh et al. (1994) y adaptado a la 

realidad chilena por Espinoza et al. (2007) que evalúa el 
autoconcepto físico. Consta de 47 ítems con una valora-
ción en una escala tipo Likert de 1 a 5 puntos (1 = “To-
talmente en desacuerdo” hasta 5 = “Totalmente de acuer-
do”). El cuestionario se categoriza según 11 variables: 1) 
Vida activa; 4 ítems “a menudo hago ejercicios o actividades 
física exigentes”; 2) Apariencia; 4 ítems “tengo buen aspecto 
físico para mi edad”; 3) Obesidad; 4 ítems “siento que tengo 
mucha grasa abdominal”; 4) Coordinación; 5 ítems “soy 
bueno(a) en los movimientos que requieren coordinación”; 5) 
Resistencia; 4 ítems “puedo correr un largo rato sin parar”; 6) 
Flexibilidad; 5 ítems “tengo facilidad para doblar, mover y 
flexibilizar mi cuerpo”; 7) Salud; 5 ítems “me siento enfermo 
con frecuencia”; 8) Deporte; 4 ítems “tengo buenas habilidades 
deportivas”; 9) Fuerza; 4 ítems “físicamente soy una persona 
que tiene fuerza”; 10) Físico global; 4 ítems “me siento feliz 
conmigo físicamente”; 11) Estima global; 5 ítems “la mayoría 
de las cosas que hago me salen bien”. Los ítems están organi-

zados de manera aleatoria y con aseveraciones en positivo 
y negativo. Los índices de fiabilidad del cuestionario se 
obtuvieron mediante consistencia interna a través del coe-
ficiente α de Cronbach, obteniendo datos de fiabilidad de 
rα= .95. 

 
Test de motivación de logro (AMPET) 
Diseñado por Nishida (1988) y adaptado al español por 

Ruiz et al. (2015). Este instrumento fue creado para eva-
luar la motivación de logro para el aprendizaje en contexto 
de Educación Física. Consta de 32 ítems, valorados con-
forme a una escala tipo Likert de 1 a 5 puntos (1= “Total-
mente en desacuerdo” hasta 5= “Totalmente de acuerdo”). 
Este instrumento se categoriza según 4 variables: 1) Com-
petencia autopercibida; 9 ítems “Siempre tengo la sensación 
de estar dotado/a para las clases de Educación Física”; 2) Com-
petencia comparada; 5 ítems “Siempre me he considerado de 
los/as mejores en Educación Física”; 3) Compromiso con el 
aprendizaje; 9 ítems “Normalmente escucho las cosas que me 
dice mi profesor/a de Educación Física”; 4) Ansiedad o agobio 
ante el fracaso; 9 ítems “Cuando practico en la clase de Educa-
ción Física suelo llegar a ponerme más nervioso/a que otros com-
pañeros/as”. Cada ítem se encuentra ordenado aleatoria-
mente y con aseveraciones en positivo y negativo. Los 
índices de fiabilidad del cuestionario se obtuvieron me-
diante consistencia interna a través del coeficiente α de 
Cronbach, obteniendo datos de fiabilidad de rα = .82. 

 
Cuestionario de actitudes hacia la Educación Física 
Diseñado por Moreno & Rodríguez (2003) con la fina-

lidad de evaluar las actitudes de los estudiantes en la asig-
natura de Educación Física. Consiste en 46 ítems en que se 
plantea a los estudiantes el grado de conformidad de estas, 
a través de una escala tipo Likert de 1 a 4 puntos (1= “En 
desacuerdo” hasta 4= “Totalmente de acuerdo”). Este 
instrumento se categoriza según 7 variables: 1) Valoración 
de la asignatura y el profesor; 11 ítems “El número de horas 
de clases de Educación Física es suficiente”; 2) Dificultad de la 
Educación Física; 6 ítems “Aprobar en Educación Física es más 
fácil que en otras asignaturas”; 3) Utilidad de la Educación 
Física; 10 ítems “La Educación Física es aburrida”; 4) Empatía 
con el profesor y la asignatura; 6 ítems “La Educación Física 
es más importante que el resto de asignaturas”; 5) Concordancia 
con la organización de la asignatura de Educación Física; 5 
ítems “En Educación Física me relaciono con mis compañeros más 
que en otras clases”; 6) Preferencia por la Educación Física y 
el deporte; 4 ítems “En Educación Física deberían darnos más 
conocimientos teóricos”; 7) La Educación Física como depor-
te; 4 ítems “Educación Física y Gimnasia es lo mismo”. Cada 
ítem se encuentra en orden aleatorio y con aseveraciones 
en positivo y negativo. Los índices de fiabilidad del cues-
tionario se obtuvieron mediante consistencia interna a 
través del coeficiente α de Cronbach, obteniendo datos de 
fiabilidad de rα = .81. 

 
Procedimiento 
Los instrumentos se aplicaron en versión online, respe-
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tando la estructura original de las escalas. Previamente a 
esta modalidad de aplicación, se realizó un diagnóstico de 
las condiciones tecnológicas de cada centro educativo, 
constatando que todos contaban con laboratorios de 
computación y acceso a internet. Los horarios de aplica-
ción fueron coordinados con los directores y profesores de 
educación física, para no perjudicar a los estudiantes en sus 
obligaciones escolares. 

 
Aspecto Éticos 
Al conjunto de estudiantes de la muestra, se les aplicó 

sus respectivos asentimientos y la firma del consentimiento 
por parte de sus padres o tutores en el caso de ser menores 
de edad, a los participantes y padres o tutores responsa-
bles, se les explicó la naturaleza del estudio, y se respon-
dieron dudas sobre alcances, confidencialidad y resultados 
a obtener. Todos los procedimientos utilizados para la 
realización del presente estudio han seguido los principios 
éticos para las investigaciones en seres humanos según la 
Declaración de Helsinki actualizada en la 64ª Asamblea 
General, Fortaleza, Brasil, octubre 2013. No existe con-
flicto de interés entre los autores de la presente investiga-
ción y no se recibió apoyo económico de fuentes externas 
para su desarrollo.  

 
Análisis de datos 
Con la finalidad de establecer posibles diferencias tanto 

en el autoconcepto físico, motivación de logro y actitudes 
hacia la educación física en los estudiantes en función del 
sexo, se procedió a realizar un análisis comparativo de sus 
medias alcanzadas en cada uno de los dominios menciona-

dos y evaluar si ellas diferían de forma significativa, me-
diante la prueba t de diferencia de medias para grupos 
independientes, examinando si se cumplía la homogenei-
dad de varianza a través de la prueba Levene, en caso de no 
cumplirse dicho supuesto, se procedió a ajustar los grados 
de libertad. Finalmente, y con el propósito de evaluar el 
objetivo principal de la investigación se procedió a realizar 
un análisis de regresión múltiple, con el método de pasos 
sucesivos o step wise, tanto para la muestra de estudiantes 
en general como por sexo. Todos los datos se analizaron a 
través del software IBM SPSS Statistics v. 22.  

 
Resultados 
 
Al comparar las distintas variables, se puede observar 

en la tabla 1 que existen diferencias estadísticamente signi-
ficativas entre algunas de ellas. En relación a la percepción 
del sexo masculino, se destaca una valoración positiva que 
tienen de ellos mismos respecto a la apariencia, coordina-
ción, resistencia, salud, deporte, fuerza, físico global, 
estima global, competencias autopercibida y comparada, 
compromiso con el aprendizaje, utilidad de la educación 
física, empatía con el profesor y con la asignatura, concor-
dancia con la organización de la asignatura de Educación 
Física y preferencia por la Educación Física y el Deporte. 
En cambio, para el sexo femenino se evidenciaron diferen-
cias estadísticamente significativas respecto a la valoración 
del sexo masculino en ansiedad o agobio ante el fracaso y 
dificultad en la educación física. 

 
Tabla 1. 
 Medias, desviación estándar y comparaciones de sexo masculino y femenino en las diversas variables analizadas. Prueba t y tamaño del efecto. 

Variables Femenino Masculino t d 
M DE M DE 

Vida activa 10.82 4.536 11.69 4.575 -1.594 -.124 
Apariencia 11.65 3.757 12.93 3.453 -2.958 -.164** 
Obesidad 14.44 3.609 14.23 3.822 .456 .000 

Coordinación 17.44 4.004 18.84 3.663 -3.050 .140** 
Resistencia 11.16 3.756 13.79 4.023 -5.639 .272** 
Flexibilidad 12.96 4.211 12.75 3.807 .443 .000 

Salud 20.21 4.084 21.96 2.793 -4.169 .156** 
Deporte 11.94 3.815 14.12 3.995 -4.678 .447** 
Fuerza 10.87 3.629 13.08 3.589 -5.122 .447** 

Físico global 11.73 4.650 14.09 4.008 -4.538 .351** 
Estima Global 16.04 4.394 18.26 4.171 -4.312 .242** 

Competencia autopercibida 27.08 7.614 30.77 7.918 -3.959 .209** 
Competencia comparada 11.30 4.630 14.07 5.264 -4.660 .314** 

Compromiso con el aprendizaje 32.24 6.462 34.16 6.928 -2.396 .164* 
Ansiedad o agobio ante el fracaso 28.70 9.638 22.09 8.741 5.994 .332** 

Valoración de la asignatura y el profesor 30.94 6.391 32.39 6.038 -1.957 .164 
Dificultad en la Educación Física 15.44 3.554 14.23 3.314 2.939 .164** 
Utilidad de la Educación Física 18.73 3.458 19.82 3.905 -2.476 .164* 

Empatía con el profesor y la asignatura 12.60 4.334 15.44 3.954 -5.711 .390** 
Concordancia con la organización de la asignatura de Educación Física 12.69 3.046 14.01 3.005 -3.655 .316** 

Preferencia por la Educación Física y el Deporte 7.13 2.174 8.26 2.462 -4.038 .242** 
La Educación Física como deporte 8.15 2.478 8.68 2.532 -1.770 .000 

**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
*La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas) 

 
Por último, se realizó un análisis de regresión lineal 

por pasos, previo análisis de las variables a incorporar al 
modelo. Las variables con mayor peso de correlación en 
torno a .25 o superiores se incorporaron dentro del mode-

lo como variables predictoras (ver tabla 2). 
Del análisis de regresión surgieron seis modelos, cada 

uno con su propia capacidad explicativa. Para el sexto 
modelo su coeficiente de correlación múltiple fue R= .823 
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y el coeficiente de determinación corregido R2= .673, por 
lo tanto, el 67,3% de la varianza de la Estima Global puede 
ser explicada por seis variables y sus pesos fueron los si-
guientes: Apariencia (β = .396), Competencias autoperci-
bida (β = .256), Ansiedad o agobio ante el fracaso (β = -
.266), Compromiso hacia el aprendizaje (β = .242), y 

Fuerza (β = .201). Estos coeficientes de regresión estan-
darizados muestran que la apariencia es el predictor con 
mayor peso entre las variables incorporadas al modelo 
como variables predictoras a la hora de explicar la estima 
global del estudiantado. 

 
Tabla 2. 
 Modelo de regresión lineal múltiple por pasos 

Modelo R R2 R2 

Corregida 
Estadísticos de cambio 

Durbin Watson 
Error típ. estimación Cambio en R2 Cambio en F Sig. Cambio en F 

1 .685a .470 .468 3.223 .470 245.541 .000  
 
 
 
 

1,796 

2 .774b .600 .597 2.807 .130 89.366 .000 
3 .794c .631 .627 2.700 .031 23.172 .000 
4 .812d .659 .654 2.599 .028 22.860 .000 
5 .824e .679 .673 2.527 .020 16.735 .000 
6 .823f .677 .673 2.529 -.002 1.278 .259 

Nota: a. Predictores: (Constante), Apariencia. b. Predictores: (Constante), Apariencia, Competencia autopercibida. c. Predictores: (Constante), Apariencia, Competencia 
autopercibida, ansiedad o agobio ante el fracaso. d. Predictores: (Constante) Apariencia, Competencia autopercibida, ansiedad o agobio ante el fracaso, compromiso con el 
aprendizaje. e. Predictores: (Constante), Apariencia, Competencia autopercibida, ansiedad o agobio ante el fracaso, compromiso con el aprendizaje, fuerza. f. Variable 
dependiente: Estima Global. 
 

Para garantizar la validez del modelo, se analizó la in-
dependencia de los residuos como se expone en la tabla 2. 
El estadístico D de Durbin-Watson obtuvo un valor 
D=1.796, confirmando la ausencia de autocorrelación 
positiva (valores cercanos a 0) y negativa (valores cercanos 
a 4). Del mismo modo, se asumió la ausencia de colineali-
dad y, por lo tanto, la estabilidad de las estimaciones al 
obtener valores de tolerancia y factores de inflación de la 
varianza cercanos a 1.  

Con la finalidad de examinar si la variable sexo podría 
afectar de algún modo el modelo analizado, tanto en las 
variables que lo componen como en el porcentaje de 
variabilidad explicada y los pesos relativos de ellas, se 
dividió la muestra de acuerdo a dicho factor y los resulta-
dos se consignan en la tabla 3 y 4. 

Del análisis de regresión surgieron seis variables para 

las mujeres que se pueden observar en la tabla 3, cada una 
con su propia capacidad explicativa. En este caso el sexto 
modelo mostró un coeficiente de correlación múltiple de 
R= 824 y el coeficiente de determinación R2=679 que se 
ajustó a R2=669. Por lo tanto, el 66,9% de la varianza 
puede ser explicada por las siguientes variables: Apariencia 
(β=.472), Competencia autopercibida (β=.430), Ansie-
dad o agobio ante el fracaso (β=-.255), Fuerza (β=.179) y 
Compromiso con el aprendizaje (β=.197). Estos coefi-
cientes de regresión estandarizados muestran que la apa-
riencia es el predictor con mayor peso entre las variables 
incorporadas al modelo como variables predictoras a la 
hora de explicar la estima global del sexo femenino y de 
forma contraria la ansiedad o agobio ante el fracaso sería 
una variable negativa dentro del modelo. 

 
Tabla 3. 
 Modelos de regresión lineal múltiple por pasos para el sexo femenino. 

Modelo R R2 R2 

Corregida 
Estadísticos de cambio 

Durbin Watson 
Error típ. estimación Cambio en R2 Cambio en F Sig. Cambio en F 

1 .723a .523 .520 3.045 .523 153.455 .000  
 
 
 
 

1.866 

2 .783b .613 .607 2.753 .090 32.369 .000 
3 .798c .637 .630 2.674 .024 9.311 .003 
4 .813d .660 .650 2.598 .023 9.207 .003 
5 .824e .679 .667 2.534 .019 7.946 .006 
6 .824f .679 .669 2.526 .000 .084 .773 

Nota: a. Predictores: (Constante), Apariencia. b. Predictores: (Constante), Apariencia, Competencia autopercibida. c. Predictores: (Constante), Apariencia, Competencia 
autopercibida, ansiedad o agobio ante el fracaso. d. Predictores: (Constante), Apariencia, Competencia autopercibida, ansiedad o agobio ante el fracaso, Fuerza. e. Predicto-
res: (Constante), Apariencia, Competencia autopercibida, ansiedad o agobio ante el fracaso, Fuerza, Compromiso con el aprendizaje. f. Variable dependiente: Estima 
Global. 

 
Tabla 4. 
 Modelos de regresión lineal múltiple por pasos para el sexo masculino. 

Modelo R R2 R2 

Corregida 
Estadísticos de cambio 

Durbin Watson 
Error típ. estimación Cambio en R2 Cambio en F Sig. Cambio en F 

1 .699a .489 .485 2.993 .489 129.072 .000  
 
 
 

1.762 

2 .748b .560 .553 2.788 .071 21.638 .000 
3 .769c .591 .582 2.698 .031 10.074 .002 
4 .789d .623 .611 2.601 .032 11.072 .001 
5 .803e .645 .632 2.530 .023 8.491 .004 

Nota: a. Predictores: (Constante), Competencia autopercibida. b. Predictores: (Constante), Competencia autopercibida, Apariencia. C. Predictores: (Constante), Compe-
tencia autopercibida, Apariencia, Fuerza. d. Predictores: (Constante) Competencia autopercibida, Apariencia, Fuerza, Ansiedad o agobio ante el fracaso. e. Predictores: 
(Constante), Competencia autopercibida, Apariencia, Fuerza, Ansiedad o agobio ante el fracaso, Compromiso con el aprendizaje.  
f. Variable dependiente: Estima Global. 
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En el caso del sexo masculino (Ver tabla 4), surgieron 
cinco modelos cada una con su propia capacidad explicati-
va. En el quinto modelo el coeficiente de correlación múl-
tiple fue de R=803 y el coeficiente de determinación fue 
de R=645 que se ajustó a R2=632. De este modo, el 
63,2% de la varianza de las estima global pueden ser expli-
cadas por las siguientes variables: Competencia autoperci-
bida (β=.157), Apariencia (β=.280), Fuerza (β=.205), 
Ansiedad o agobio ante el fracaso (β=-.221) y Compromi-
so con el aprendizaje (β=.220). Estos coeficientes de 
regresión estandarizados muestran que la apariencia y el 
compromiso con el aprendizaje son las variables con mayor 
peso a la hora de explicar la estima global del sexo mascu-
lino, y de forma inversa la ansiedad o agobio ante el fraca-
so. 

 
Discusión y conclusión 
 
Respecto a la primera pregunta de investigación que 

esperaba conocer las diferencias del autoconcepto físico, la 
motivación de logro y la actitud hacia la educación física de 
los estudiantes en función del sexo. Se puede señalar que 
existieron diferencias estadísticamente significativas en 
varias de las dimensiones analizadas. En este contexto, se 
destaca en las respuestas de los varones la preferencia que 
estos tienen por las clases de Educación Física, la utilidad 
de estas clases, la empatía con el profesor de la asignatura, 
el compromiso con el aprendizaje, y algunas características 
como la fuerza, cordinación, resistencia, competencias, 
salud, deporte y estima global. En cambio, las mujeres 
tendrían una valoración negativa y diferencias estadística-
mente significativas en las respuestas de los varones en su 
apariencia, ansiedad o agobio ante el fracaso y dificultad en 
la educación física. Variados estudios han analizado el 
autoconcepto en poblaciones adolescentes encontrando 
resultados similares a los de la presente investigación (Cas-
tro et al., 2006; Esnaola, 2008; Fox, 2000; García, 2005; 
García et al., 2006; López-Barajas et al., 2010; Moreno et 
al., 2008).  

En el sexo femenino las variables de ansiedad o agobio 
ante el fracaso y la dificultad percibida hacia la Educación 
Física presentan significancia, mientras que en el sexo 
masculino se destaca el estado físico global, estima global, 
compromiso con el aprendizaje y preferencia por la Edu-
cación Física, lo que concuerda con estudios de Shavelson 
et al. (1976) y los trabajos de Dionne y Parent (2015), 
Vazou et al. (2006) y Aisa et al. (2017), en donde para el 
sexo femenino las significancias radican en aspectos más de 
autoconcepto general y emocional mientras que para el 
sexo masculino valoran más aspectos físicos y concretos. 
En este contexto, sería recomendable planificar actividades 
en las clases de Educación Física que considere las caracte-
rísticas y preferencias de las mujeres, sus motivaciones y 
corporalidad, para bajar los niveles de ansiedad y dificulta-
des que ellas presentan en la asignatura. 

La identificación de las percepciones y variables en 
cuanto a lo positivo y negativo se hace necesario para 

reorientar los procesos de enseñanza-aprendizaje en la 
Educación Física por lo que el estudio de los factores que 
pueden tener cierta influencia en la configuración positiva 
del autoconcepto es de gran importancia en la edad esco-
lar, ya que representa uno de los indicadores más relevan-
tes para un adecuado funcionamiento físico, cognitivo, 
comportamental, afectivo y social (Madariaga & Goñi, 
2009). Un bajo autoconcepto puede influir negativamente 
en la noción que el niño tiene sobre su potencial humano 
en un determinado rango de situaciones, provocando que 
no se sienta bien consigo mismo y con sus capacidades, 
teniendo más probabilidades de padecer desórdenes psico-
sociales como ansiedad, depresión, síntomas psicopatoló-
gicos o baja autoestima (Gálvez et al., 2015; Garaigordobil 
et al., 2008; García, 2013). 

En cuanto a la segunda pregunta de investigación que 
esperaba encontrar un modelo predictivo de la variabilidad 
de la estima global de los estudiantes respecto a las varia-
bles estudiadas se puede señalar que el modelo analizado 
en forma general da cuenta que la estima global de los 
estudiantes estaría determinada por seis variables que 
explicarían el 67,3% de la varianza. En este contexto, el 
modelo reafirma el rol positivo de la apariencia física, la 
competencia autopercibida, el compromiso hacia el apren-
dizaje y la fuerza, y de forma inversa la ansiedad o agobio 
ante el fracaso. Esta relación estrecha entre la apariencia 
física y la estima global ha sido corroborado en otros estu-
dios donde se señalaría que tanto hombres como mujeres 
en etapa de la adolescencia darían mayor importancia a su 
imagen corporal, especialmente, en el grupo de mujeres 
(Asçi et al., 1999; Bane & McAuley, 1998). 

Del mismo modo, el modelo predictivo destaca el im-
pacto negativo de la ansiedad o agobio ante el fracaso. Este 
resultado es preocupante, debido a que, los niveles de 
ansiedad que podrían presentar los estudiantes en las clases 
de Educación Física, se asociarían a síntomas psíquicos 
como, la sensación de ahogo y peligro inminente, presen-
cia de reacción de sobresalto, entre otros (López-Ibor, 
1969). Sin embargo, como lo señala Sierra et al. (2003) la 
ansiedad se asimila a una fase emocional transitoria y varia-
ble en cuanto a intensidad y duración, por lo tanto, podría 
ser un factor modificado por los encargados de la asignatu-
ra.  

Finalmente, al revisar los resultados para dar respuesta 
a la tercera pregunta de investigación que señalaría si la 
variable sexo afectaría de algún modo el modelo predictivo 
de la estima global de los estudiantes frente a las clases de 
Educación Física se puede señalar que en general para 
ambos sexos las variables son las mismas, solo se aprecia-
rían diferencias en cuanto al peso que estas presentan res-
pecto al sexo de los estudiantes. Destacándose la impor-
tancia de la apariencia, la competencia autopercibida, la 
fuerza, el compromiso con el aprendizaje, y de forma 
negativa la ansiedad o agobio ante el fracaso. 

A partir de los hallazgos se puede advertir que la parti-
cipación en las clases de Educación Física en el estudianta-
do secundario evaluado tiene repercusiones positivas y 
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negativas en función del sexo. Poseer una mejora predis-
posición al desarrollo de clases de Educación Física podría 
predecir un autoconcepto más positivo en las etapas ado-
lescentes. 

Se sugiere no generalizar los resultados ofrecidos ya 
que éstos se basan en una sola medición, por lo que se 
recomienda, complementar las evaluaciones desarrolladas 
en la presente investigación con otras variables y vías de 
evaluación ampliando las muestras seleccionadas y realida-
des educacionales de todo el país. También, se propone 
aumentar el periodo de evaluación en la investigación 
permitiendo evaluaciones previas, de proceso y final para 
ver el comportamiento de las variables en relación a una 
cohorte completa. Del mismo modo, se podría contar con 
un grupo experimental y otro control para ver el compor-
tamiento de las variables evaluadas en relación al estilo de 
la clase de Educación Física.  
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