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Resumen. La práctica de actividad física produce beneficios a nivel físico, psíquico y social. Sin embargo, muchos adolescentes llevan 
un estilo de vida inactivo. El objetivo de este estudio fue conocer los motivos de práctica de actividad física de los adolescentes de la 
provincia de Salamanca (España) y su relación con el género, localidad de procedencia, nivel de práctica de actividad física y estado de 
peso. La muestra estuvo compuesta por 867 adolescentes de entre 12-16 años (14.04±1.191), siendo el 46.1% chicas (n=400) y el 
53.9% (n=467) chicos. Los motivos de práctica de actividad física fueron medidos mediante la escala Physical Activity and Leisure Moti-
vation (PALMS-e) (versión validada al contexto adolescente español), y el nivel de práctica de actividad física con el International Physical 
Activity Questionnaire for Adolescents (IPAQ-A). Los resultados mostraron que el factor que suscitó mayor motivación hacia la práctica de 
actividad física fue la condición física (3.99). El factor menos motivante fue el de expectativas ajenas (2.49). Todos los factores de la 
PALMS-e se correlacionaron entre sí, positivamente. Los chicos presentaron mayor nivel de motivación y los sujetos de localidades 
urbanas manifestaron más motivación global. Asimismo, los escolares más activos evidenciaron mayor motivación que los inactivos. El 
tener sobrepeso u obesidad se asoció positivamente con el factor apariencia y con el factor expectativas ajenas, mientras que presentó 
asociaciones negativas con el factor diversión. Como conclusión, se considera necesario conocer cuáles son los motivos de realización de 
AF del adolescente, con el fin de fomentar la práctica de AF entre esta población, a través de estrategias adaptadas y focalizadas en 
grupos reducidos, prestando especial atención al aumento de la motivación intrínseca y extrínseca del sujeto. 
Palabras Clave: PALMS-e; IPAQ-A; Actividad física; Motivación. 
 
Abstract. physical activity has physical, mental and social benefits. However, many adolescents lead an inactive lifestyle. The aim of 
this study was to find out the reasons for physical activity among adolescents in the province of Salamanca (Spain) and its relationship 
with gender, place of origin, level of physical activity and weight status. The sample consisted of 867 adolescents aged 12-16 years 
(14.04±1.191), 46.1% girls (n=400) and 53.9% (n=467) boys. The motives for physical activity were measured using the Physical 
Activity and Leisure Motivation scale (PALMS-e) (version validated for the Spanish adolescent context), and the level of physical activity 
with the International Physical Activity Questionnaire for Adolescents (IPAQ-A). The results showed that the factor that elicited the 
highest motivation towards physical activity was physical fitness (3.99). The least motivating factor was the factor of others' expectations 
(2.49). All factors of the PALMS-e correlated positively with each other. Boys showed a higher level of motivation and subjects from 
urban locations showed more overall motivation. Also, more active schoolchildren showed higher motivation than inactive ones. Being 
overweight or obese was positively associated with the appearance factor and with the external expectations factor, while it had negative 
associations with the fun factor. In conclusion, it is considered necessary to know the reasons why adolescents do PA, in order to 
encourage the practice of PA among this population, through adapted strategies focused on small groups, paying special attention to 
increasing the intrinsic and extrinsic motivation of the subject. 
Key Words: PALMS-e; IPAQ-A; Physical activity; Motivation. 
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Introducción  
 
La realización de actividad física (AF) conlleva benefi-

cios en la salud física (mejora de la capacidad respiratoria, 
mejoras a nivel cardiovascular, mantenimiento del peso en 
niveles óptimos, etc.) y psíquica (incremento del bienestar 
psicológico, aumento de la autoestima, etc.), tanto en jóve-
nes como en adultos (Bates et al., 2020; Jiménez et al., 
2022; Hubbard et al., 2016). A pesar de estos beneficios, 
una buena parte de la población adolescente no cumple las 
recomendaciones mínimas de 60 minutos de actividad física 
moderada-vigorosa al día (Moscoso et al., 2015; Parris et 
al., 2022). Concretamente, los datos actuales a nivel mun-
dial establecen que en torno al 85% de las chicas y el 78% 
de los chicos, de entre 11 y 17 años, no alcanzan una hora 
de AF diaria (Guthold et al., 2020). 

Uno de los elementos que parece ser determinante en 
relación con la adquisición de hábitos activos es la motiva-
ción (Vaquero-Solís et al. 2020), la cual es entendida como 

el proceso que determina o posibilita que un sujeto co-
mience una actividad con el fin de alcanzar un objetivo y que 
sea perseverante hasta lograrlo (Naranjo, 2009). Diversos 
estudios (Almolda et al., 2014; Moreno-Murcia et al., 
2009; Triguero-Ramos et al., 2019) han relacionado la 
práctica de AF con la motivación, apoyándose en la Teoría 
de las Metas de Logro y en la Teoría de la Autodetermina-
ción. Estos concluyen que en función del tipo de motivación 
que tenga un sujeto (intrínseca, extrínseca o desmotivación) 
y, en consecuencia, de los motivos (competición/ego, apa-
riencia, expectativas ajenas, afiliación, condición física, con-
dición psicológica, maestría y diversión), el comienzo, la 
adherencia y el abandono de la práctica de AF variará. 

En general, los motivos más destacados en la influencia 
de la práctica de AF parecen ser la diversión y la salud (Pa-
llarés et al., 2020; Planas et al., 2020).  

Asimismo, existen otras variables que parecen estar re-
lacionadas con una mayor o menor motivación hacia la prác-
tica de AF de los individuos como el género, el lugar de re-
sidencia, el estado de peso o el nivel de práctica de la misma.  
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En este sentido, estudios previos de ámbito internacional 
han constatado la influencia del género sobre los factores mo-
tivacionales predisponentes para la práctica de AF, siendo 
mayor en el género masculino que en el femenino, en lo cual 
parece tener una gran influencia la asociación con los estereo-
tipos de género (Galindo-Perdomo,Valencia-Peris y Devís-
Devís, 2022; Hall-López y Ochoa-Martínez, 2023; Seabra et 
al., 2013) o la maduración prematura de las chicas con res-
pecto a los chicos (Rodríguez-Fernández et al., 2021).  

Por otro lado, estudios precedentes han determinado que 
el lugar de residencia puede condicionar la accesibilidad a la 
práctica de AF y la motivación hacia la misma (Franco et al., 
2020; Sandercock et al., 2011). Además, esta relación ha evi-
denciado la influencia en el estado de peso del individuo. En 
concreto, los estudios de García y Pampín (2022) y de Wang 
et al. (2013) concluyen que los residentes de áreas rurales 
muestran menores niveles de AF, lo que produce un mayor 
riesgo de padecer obesidad. Sin embargo, estos datos pueden 
variar de tendencia (Chillón et al., 2011).  

Del mismo modo, es conocido que los sujetos en edad 
infantil que presentan obesidad tienden a realizar menor AF 
y su motivación hacia ella conlleva menor disfrute, en com-
paración con los que tienen normopeso (Martínez-Baena, 
Mayorga-Vega y Viciana, 2018; Seabra et al., 2013). 

Finalmente, los sujetos que presentan un mayor nivel de 
práctica de AF (tres días o más a la semana) parecen poseer 
una mayor motivación hacia la misma, en los diferentes fac-
tores (Moreno-Murcia et al., 2012).  

Este estudio persigue analizar las principales motivacio-
nes hacia la práctica de la AF, de los estudiantes de la pro-
vincia de Salamanca (España), de entre 12 y 16 años, con el 
uso de la PALMS-e. Dicho instrumento ha sido validado al 
contexto adolescente español, demostrando ser una herra-
mienta válida para establecer los motivos de esta población 
para practicar AF (Santos-Labrador et al., 2021).  

Por otra parte, se ha administrado el IPAQ-A, cuestio-
nario ampliamente utilizado para conocer la cantidad de AF 
realizada, por la población adolescente (Pinto et al., 2022; 
Kolota y Glabska, 2023), lo que posibilitará la comparativa 
directa con el contexto internacional. 

Adicionalmente, este estudio planteó analizar las asocia-
ciones entre los motivos de práctica y las variables género, 
localidad, nivel de práctica de AF y estado de peso.  

 
Material y método 
 
Diseño y participantes 
Se llevó a cabo un estudio transversal-descriptivo, en el 

que se utilizó la encuesta como instrumento principal para 
la obtención de datos. La muestra estuvo compuesta por 
867 estudiantes de la provincia de Salamanca, de entre 12 y 
16 años (14.04±1.191 años), siendo el 46.1% chicas 
(n=400) y el 53.9% (n=467) chicos. Los participantes, per-
tenecientes a un total de nueve centros educativos, fueron 
seleccionados al azar mediante muestreo proporcional por 
conglomerados en dos fases. Los diferentes estratos fueron 
elegidos de acuerdo con la localización geográfica, curso, 

edad, sexo, peso y talla. Se trabajó con un error <.03 y un 
nivel de confianza del 95%. Se invitó a participar a todos los 
alumnos de las 58 clases seleccionadas. El 54.3% (n=471) 
de la muestra perteneció a centros de zonas urbanas 
(<10000 habitantes), de acuerdo con Chillón et al. (2011).  

Los criterios de inclusión fueron los siguientes: tener 
entre 12 y 16 años; estar matriculado en alguno de los nueve 
centros seleccionados; estar de acuerdo con la participa-
ción; presentar el consentimiento informado firmado por 
los padres y/o tutores legales.  

Los criterios de exclusión fueron los siguientes: no cum-
plir con alguno o todos los criterios de inclusión indicados.  

 
Instrumentos 
a) Con el fin de analizar las motivaciones hacia la práctica 

de AF se utilizó la escala PALMS, originaria de Morris y Ro-
gers (2004), adaptada al contexto adolescente español 
(PALMS-e) por Santos-Labrador et al. (2021). Este instru-
mento está compuesto por un total de 25 ítems agrupados 
en ocho factores. Las respuestas son de tipo Likert con 5 
puntos, donde 1 es “muy en desacuerdo” y 5 “muy de 
acuerdo”. Los 8 factores y sus correspondientes ítems son 
los siguientes: factor ego (ítems 11, 19 y 25), factor aparien-
cia (ítems 6, 15 y 22), factor expectativas ajenas (ítems 3, 13 
y 18), factor afiliación (ítems 2, 4, 12 y 24), factor condición 
física (ítems 5, 9 y 20), factor condición psicológica (ítems 1, 
8 y 14), factor maestría (ítems 10, 16 y 21) y factor diversión 
(ítems 7, 17 y 23). 

b) Para evaluar el nivel de práctica de AF, se utilizó el 
International Physical Activity Questionnaire (IPAQ), en su ver-
sión adaptada a adolescentes europeos (IPAQ-A) por Hags-
trömer et al. (2008), el cual distingue cuatro ámbitos: AF 
en el colegio, tareas domésticas, transporte y AF, y AF du-
rante el tiempo de ocio, deporte y tiempo libre (dividida en 
AF mediante caminata, moderada y vigorosa). Siendo esta 
última la utilizada para el presente estudio, dicotomizada en 
nivel de AF bajo, moderado y alto. 

Para determinar el estado de peso, a través del cálculo 
del IMC, se utilizó el monitor de composición corporal Ta-
nita MC780MA. Para obtener medidas fiables a través del 
monitor de composición corporal, los sujetos debían reali-
zar la prueba en posición de bipedestación, sin calzado y con 
ropa ligera, con las piernas y los brazos separados y exten-
didos, en ayuno y sin haber realizado ejercicio, al menos, en 
las tres horas previas. 

Asimismo, se tomó información sobre el género y la lo-
calidad de residencia como aspectos sociodemográficos. 

 
Procedimiento 
 Los cuestionarios fueron administrados por un mismo 

investigador dentro de una única sesión, en el horario habi-
tual de clase, de 15 minutos de duración. Para ello, se pidió 
la autorización del centro escolar, del profesorado y el con-
sentimiento informado de los padres o tutores legales de los 
participantes menores de edad. Se ofrecieron unas breves 
instrucciones y se aseguró la confidencialidad de las respues-
tas emitidas. La participación fue totalmente voluntaria. Los 
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encuestados no recibieron ninguna compensación acadé-
mica o monetaria por su contribución. Ningún alumno se 
negó a participar. Todos los datos fueron tratados de forma 
anónima mediante un sistema de códigos, empleándose para 
todos los resultados un nivel de confianza del 95% (p <.05). 
La investigación fue desarrollada siguiendo las directrices 
éticas de la Declaración de Helsinki vigente (Brasil, 2013), 
cumpliendo en todo momento con los máximos estándares 
de seguridad y ética profesional para este tipo de trabajos. 

 
Análisis de datos  
Los datos fueron analizados con el programa estadístico 

SPSS, v. 21.0 para WINDOWS (SPSS Inc., Chicago, EE. 
UU.). Se llevó a cabo un análisis de datos, mediante la 
prueba T de Student para muestras independientes, entre las 
diferentes variables antropométricas y los ocho factores de 
la escala PALMS-e. También se aplicó un análisis de corre-
lación de Pearson entre todas las dimensiones o factores de 
la escala PALMS-e. Asimismo, se realizó un análisis de re-
gresión lineal, para observar la relación entre el género 
(chico o chica), la localidad (rural o urbana), el nivel de 

práctica de AF (activos e inactivos) y el estado de peso (nor-
mopeso, sobrepeso u obesidad) con los diferentes factores 
que miden la motivación de práctica de AF. Los análisis de 
regresión se realizaron variable a variable, incluyendo el 
resto como covariables.  

 
Resultados  
 
Análisis T de Student para muestras independientes 
Del análisis de los resultados de la escala PALMS-e glo-

bal, se obtuvieron unos valores promedios de motivación 
elevados (3.37±.54). El factor más valorado fue la condición 
física (3.99±.70) y el factor expectativas ajenas el que generó 
menor motivación (2.49±.70). Analizando los resultados 
por género (tabla1), los chicos mostraron mayor nivel de 
motivación que las chicas, tanto en la escala global 
(3.45±.54 vs. 3.27±.52; F(1.68); p= .195) (TE: 0.33) 
(Cohen, 1977), como en cinco de los ocho factores de los 
que se compone la PALMS-e: ego, expectativas ajenas, afilia-
ción, maestría y diversión (Tabla 1).

  
Tabla 1.  
Análisis de valores antropométricos y escala PALMS-e, mediante prueba T de Student para muestras independientes. Clasificación por género. 

Variables 
Género  Total   

Género Media DT Media DT F p 

Peso 
F 53.55 8.93 

56.84 11.99 58.11 .000 
M 59.66 13.48 

Talla 
F 159.28 6.27 

163.47 8.70 41.07 .000 
M 167.06 8.89 

Tanita IMC 
F 21.14 3.04 

21.20 3.54 17.37 .000 
M 21.25 3.93 

Ego 
F 2.24 0.90 

2.50 0.97 2.11 .147 
M 2.73 0.97 

Apariencia 
F 3.58 0.98 

3.58 0.92 6.67 .010 
M 3.58 0.87 

Expectativas Ajenas 
F 2.41 0.63 

2.49 0.70 6.42 .011 
M 2.56 0.74 

Afiliación 
F 3.41 0.80 

3.49 0.78 0.09 .763 
M 3.56 0.76 

Condición Física 
F 3.98 0.68 

3.99 0.70 1.26 .261 
M 4.01 0.71 

Condición Psicológica 
F 3.52 0.88 

3.55 0.83 7.71 .006 
M 3.57 0.79 

Maestría 
F 3.45 0.74 

3.61 0.76 1.31 .254 
M 3.74 0.75 

Diversión 
F 3.59 0.86 

3.74 0.83 2.31 .129 
M 3.87 0.79 

Total PALMS-e 
F 3.27 0.52 

3.37 0.54 1.68 .195 
M 3.45 0.54 

 

Tabla 2.  
Análisis de correlación de Pearson entre los ocho factores de la escala PALMS-e. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ego (1) 
Correlación de Pearson 1 .337** .477** .271** .139** .256** .443** .270** 

Sig. (bilateral)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

Apariencia (2) 
Correlación de Pearson  1 .225** .116** .535** .320** .460** .300** 

Sig. (bilateral)   .000 .001 .000 .000 .000 .000 

Expectativas Ajenas (3) 
Correlación de Pearson   1 .259** .128** .168** .274** .088** 

Sig. (bilateral)    .000 .000 .000 .000 .009 

Afiliación (4) 
Correlación de Pearson    1 .357** .346** .430** .443** 

Sig. (bilateral)     .000 .000 .000 .000 

Condición Física (5) 
Correlación de Pearson     1 .506** .642** .583** 

Sig. (bilateral)      .000 .000 .000 

Condición Psicológica (6) 
Correlación de Pearson      1 .541** .698** 

Sig. (bilateral)       .000 .000 

Maestría (7) 
Correlación de Pearson       1 .637** 

Sig. (bilateral)        .000 

Diversión (8) 
Correlación de Pearson        1 

Sig. (bilateral)         
**. La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral). 
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Análisis de correlación de Pearson 
 Existió una correlación positiva entre todos los factores 

de la escala (Tabla2), como por ejemplo el factor ego, el 
cual se correlacionó de manera positiva con los factores apa-
riencia (r=.337; p=.000), expectativas ajenas (r=.477; 
p=.000), afiliación (r=.271; p=.000), condición física 
(r=.139; p=.000), condición psicológica (r=.256; p=.000), 
maestría (r=.443; p=.000) y diversión (r=.270; p=.000).  

 
 
 
 

Análisis de regresión 
 A nivel global, la motivación hacía la práctica de AF 

presentó asociaciones significativas con el género, el tipo de 
localidad y el nivel de práctica de AF, experimentando ma-
yor motivación los chicos que las chicas (β=.181, 
ET=.036, t=5.082, p=.001), los adolescentes de localida-
des urbanas (β=.130, ET=.039, t=3.300, p=.001) y los 
más activos (β=4.099, ET=.000, t=6.252, p=.001). De 
forma más específica, en la tabla 3 se recogen las asociacio-
nes entre los factores de la escala PALMS-e y las diferentes 
variables independientes analizadas. 

Tabla 3.  
Análisis de regresión de la escala PALMS-e y su clasificación por género, localidad, nivel de actividad física y estado de peso. 

Factor Valor Género (chicos) Localidad (urbana y rural*) Nivel de AF (activos) 
Estado de peso (sobrepeso y obesi-

dad) 

Ego Β ET t p 
.491 .064 7.657 

.000 
.214 .071 3.028 .003 

1.653 
.000 
1.403 
.161 

.014 

.009 
- .313 
.755 

Apariencia Β ET t p 

-.005 
.062 
-.083 
.934 

.212 .068 3.098 .002 2.881 .000 2.520 .012  
.027 .009 3.126 

.002 
 

Expectativas Ajenas Β ET t p 
.143 .047 3.005 

.003 
.110 .052 2.105 .036 

5.078 
.000 
.582 
.561 

 
.022 .007 3.332 

.001 
 

Afiliación Β ET t p 
.158 .053 2.990 

.003 

.018 

.058 

.301 

.763 

4.442 .000 4.569 .001 

-.003 
.007 
-.463 
.643 

Condición Física Β ET t p 

.028 

.047 

.595 

.552 

.153 .051 2.986 .003 4.842 .000 5.655 .001 

-.012 
.007 
-1.63 
.063 

Condición Psicológica Β ET t p 

.059 

.056 
1.050 
.294 

.134* .062* 2.164* .031* 5.546 .000 5.379 .001 

-.011 
.008 

-1.398 
.162 

Maestría Β ET t p 
.289 .050 5.779 

.001 
.119 .055 2.167 .031 4.986 .000 5.419 .001 

-.005 
.007 
-.705 
.481 

Diversión Β ET t p 
.288 .054 5.300 

.001 

.077 

.060 
1.293 
.196 

7.934 .000 7.950 .001  
-.017 .008 -2.260 

.024 
 

Nota: entre paréntesis se indica el grupo, dentro de cada variable independiente, que presenta mayor tendencia de motivación hacia la práctica de AF. 

 
Discusión  
 
El objetivo principal de este estudio fue conocer los mo-

tivos por los que los estudiantes de la provincia de Sala-
manca, de entre 12 y 16 años, realizan AF y su relación con 
variables como el género, el tipo de localidad, el nivel de 
práctica de AF y el estado de peso. Los resultados muestran 
que los chicos, los adolescentes de ámbito urbano y los más 
activos presentan mayor motivación hacia la práctica de AF, 
tanto en la escala global como en algunos de los ocho facto-
res de la PALMS-e. Asimismo, cada uno de los factores de 
dicha escala se correlacionan entre sí, positivamente. Por 
otra parte, el estado de peso del sujeto se relaciona positiva 
o negativamente con los factores, dependiendo de cuál se 
analice.  

De los datos hallados en el presente estudio, el factor 
más valorado es la condición física (3.99) y el factor expectati-
vas ajenas el que suscita menor motivación (2.49). Estos re-
sultados coinciden con los de Castañeda et al. (2018) y Zach 

et al. (2012), resultando la condición física, para estos últi-
mos, el principal motivo para realizar AF (M= 4.45), mien-
tras que las expectativas de amigos y familiares, fue el motivo 
con menor peso (M= 1.90).  

Sin embargo, otros estudios difieren de nuestros resul-
tados, como el realizado por García et al. (2015), el de Mo-
llinedo et al. (2013) o el de Varela et al. (2011), en los que 
se concluyó que el principal motivo para la práctica de AF 
era la salud (92.2%, 50.8% y 45.8% respectivamente). Si-
milar tendencia, manifiestan Vergara et al. (2015), obte-
niendo como resultado que el 31.2% practica deporte por 
diversión, mientras que, únicamente, el 2.8% lo realiza por 
estética. Estos datos parecen diferir de los obtenidos en el 
presente estudio, debido a que la muestra de los estudios 
señalados, se corresponde con población universitaria. 

También, en contraposición a los presentes resultados, 
en los que el principal motivo por el que los adolescentes 
practican AF es la condición física, Martínez et al. (2012) con-
cluyeron que, para ambos géneros, el principal motivo era 
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la diversión (52.5% y 69% respectivamente). Dicha discre-
pancia con nuestros resultados puede deberse a que la mues-
tra del estudio, la cual fue más amplia (n=1432), perteneció 
a diferentes puntos geográficos urbanos de España. 

Teniendo en cuenta el género, los hombres participan-
tes en este estudio presentaron mayor motivación en los fac-
tores: ego, expectativas ajenas, afiliación, condición física, maes-
tría y diversión, mientras que las mujeres no mostraron datos 
significativos de mayor motivación en ningún factor. Estos 
resultados coinciden parcialmente con los hallados por Fer-
nández et al. (2015), los cuales revelaron que los hombres 
presentaban mayor promedio que las mujeres en los moti-
vos: disfrute, social y competencia. En el caso de las mujeres, 
mostraron mayor promedio en el motivo apariencia.  

En la misma línea, la investigación desarrollada por Mo-
reno-Murcia et al. (2011) sugirió que las chicas practicaban 
AF por la mejora de la imagen y la pérdida de peso, y los chicos 
por la competición, la diversión y el mantenimiento de la forma 
física.  

En cuanto a la correlación entre los distintos factores, 
en el presente estudio se obtuvo una correlación positiva 
entre todos y cada uno de los ocho factores de la PALMS-e, 
lo cual guarda una similitud parcial con lo hallado por Zach 
et al. (2012), puesto que estos autores encontraron relacio-
nes significativas entre varios de los factores de la escala, 
excepto entre el factor expectativas ajenas y los factores con-
dición física, condición psicológica y diversión. Estas diferencias 
pueden deberse a la distinta edad y contexto cultural entre 
las poblaciones objeto de estudio. 

Respecto al tipo de localidad, nuestros resultados seña-
lan diferencias significativas favorables a los adolescentes de 
ámbito urbano frente a los de ámbito rural, tanto en la es-
cala global, como en cinco de los ocho de los factores de la 
PALMS-e. Estos resultados coinciden con otros autores 
como Mulassi et al. (2010) que, aunque no analizaron de 
forma directa la motivación hacia la práctica de AF, conclu-
yeron que los residentes de zonas rurales realizaban menos 
AF que los de zonas urbanas. Sin embargo, estos datos di-
fieren de los obtenidos por Macarro et al. (2012) y Franco 
et al. (2020), los cuales concluyeron que no se encontraron 
diferencias entre los centros urbanos, periurbanos y rurales. 
Estos datos pueden deberse a la diferencia de las edades en 
las muestras recogidas en los estudios señalados, con res-
pecto al nuestro: 11-13 y 17 años, respectivamente. 

De la asociación entre los motivos para realizar AF y el 
nivel de práctica de AF, en el presente estudio los sujetos 
más activos presentan mayor motivación en seis de los ocho 
factores: apariencia, afiliación, condición física, condición psico-
lógica, maestría y diversión. Por el contrario, no parece existir 
relación entre el nivel de práctica de AF y los factores ego y 
expectativas ajenas. Al comparar estos datos con la investiga-
ción de Moreno-Murcia et al. (2012), se observan diferen-
cias, ya que para estos autores los sujetos más activos (prác-
tica de ejercicio físico más de tres días por semana) tenían 
una mayor motivación hacia la práctica de AF, con respecto 
a los que eran menos activos, en los factores: motivación in-
tegrada, afiliación social, imagen y reconocimiento social. Sin 

embargo, estas diferencias no fueron significativas en los 
factores: salud y desarrollo de habilidad. 

En cuanto a la variable estado de peso, en el presente 
estudio se halló que el exceso de peso se asocia negativa-
mente con el factor diversión. Estos datos muestran coinci-
dencias parciales con los hallados por Seabra et al. (2013), 
los cuales encontraron que los niños con obesidad se sentían 
menos aceptados por sus compañeros en juegos y deportes 
que los niños con peso normal y con sobrepeso, enten-
diendo esto como causa probable por la que los sujetos con 
obesidad muestran menor adherencia hacia la AF. Asi-
mismo, Martínez-Baena et al. (2018) concluyen que los su-
jetos con sobrepeso u obesidad muestran una significativa 
limitación hacia la práctica de AF, debido a la imagen cor-
poral, así como una ansiedad física social. Estos aspectos 
pueden indicar que los escolares con sobrepeso y/u obesi-
dad inclinan sus motivos de práctica de AF hacia aquellos 
que les hagan mejorar su condición física y no tanto hacia 
aquellos relacionados con la diversión. Aunque el estudio 
de Kamal y Radzani (2016), en el que se relaciona la moti-
vación con el estado de peso, indicó que, en general, no 
hubo diferencias significativas en los motivos para la parti-
cipación en AF en función del peso corporal.  

En lo referente a las limitaciones encontradas en este es-
tudio, se encuentra que la PALMS-e es un instrumento de 
medida de autoinforme, lo cual podría favorecer la apari-
ción de respuestas sesgadas por parte de los sujetos de la 
muestra, ya sea por haber respondido de una forma social-
mente deseable o debido a una interpretación errónea de las 
preguntas. Sin embargo, dicha limitación probablemente no 
resulte muy relevante, ya que en los estudios en los que se 
administró la escala, incluido el presente, presentó una 
buena fiabilidad y validez (Santos-Labrador et al., 2021).  

Respecto a las futuras líneas de investigación, se podrían 
analizar los motivos de práctica de AF en edad infantil (hasta 
12 años), para así ayudar a la promoción de hábitos saluda-
bles desde la infancia, diferenciando según género y edad, 
lo cual ayudaría a conocer la evolución de la práctica de la 
AF desde la infancia hasta la adolescencia.  

 
Conclusiones 
 
Como conclusión general, los adolescentes de género 

masculino, los de localidades urbanas, así como aquellos 
que practican más AF, muestran una mayor motivación en 
la escala PALMS-e a nivel global. Esto indica, por un lado, 
la necesidad de incorporar la perspectiva de género en el 
ámbito de la educación física, de manera que aumente la 
motivación de las chicas hacia la práctica de la AF, para que 
no se vea dañada su salud física y mental, como consecuen-
cia de su inactividad. Por otro lado, se debe hacer especial 
hincapié en el fomento de la AF en el entorno rural, con 
programas específicos, adaptados a las características y re-
cursos de los que dispone este contexto social. Por último, 
los programas diseñados deben dirigirse a buscar sistemas 
de reforzamiento positivo (en las clases de Educación Física, 
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etc.) hacia las personas más inactivas, para que vean aumen-
tada su motivación hacia la práctica de AF. 

Por otra parte, en relación a los factores analizados en la 
PALMS-e: el factor condición física es el que genera mayor 
motivación. Lo que indica la necesidad de trabajar para que 
los niños, desde una edad temprana, desarrollen una buena 
condición física, que ayude a la continuidad de la práctica de 
AF durante la adolescencia. Sin embargo, el factor expecta-
tivas ajenas es el que suscita menor motivación, lo que 
apunta a que resulta de mayor importancia el trabajo de la 
motivación intrínseca. 

 Asimismo, el sobrepeso y la obesidad se relacionan de 
forma negativa con el factor diversión, lo que supone que la 
AF planteada debería ser adaptada para que resulte divertida 
a este tipo de población específica, con el objetivo de au-
mentar su motivación y, de ese modo, mejorar así su con-
dición física y su salud. 

Este estudio, por tanto, contribuye a la literatura ya 
existente y establece como elemento necesario conocer 
cuáles son los motivos de realización de AF del adolescente, 
con el fin de fomentar la práctica de AF entre esta pobla-
ción, a través de estrategias adaptadas y focalizadas en gru-
pos reducidos como, por ejemplo, los pertenecientes a un 
centro escolar, prestando especial atención al aumento de 
la motivación intrínseca y extrínseca del sujeto. 
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