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Resumen 
El objetivo del presente estudio fue demostrar como el autoconcepto físico puede ser uno 

de los factores predictores de la intención de ser físicamente activo mediante un análisis 

correlacional. La presente investigación tiene un diseño no experimental de corte transversal, 

enfoque cuantitativo y alcance correlacional. La muestra se obtuvo mediante un muestreo no 

probabilístico por conveniencia, teniendo a 43 atletas, 23 varones y 20 mujeres de edades 

comprendidas entre los 10 y 17 años (M=15,3), pertenecientes a la Escuela de Atletismo Corredores 

del Sur del cantón Paltas, provincia Loja. (M=15,3), los instrumentos que se aplicaron fueron; la 

escala de Autoconcepto Físico (PSPP) y Medida de la Intencionalidad para ser Físicamente Activo 

(MIFA); una vez aplicados los cuestionarios se realizó un análisis estadístico en el programa SPSS 

25. Tras un análisis factorial exploratorio y confirmatorio de correlación y de regresión lineal, los 

resultados revelaron que la intención de ser físicamente activo es predicha por el autoconcepto 

físico. De todas las dimensiones de este constructo, la competencia percibida fue el mayor 

predictor. Algunos autores consideran sumamente importante, en la promoción de la práctica 

físico-deportiva, que el profesor de educación física establezca estrategias de intervención en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje para mejorar la percepción de competencias, condición física, 

fuerza, imagen corporal y autoestima. 

 

Palabras Claves: Autoconcepto Físico, Intención, Físicamente Activo, Educación Física. 
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Abstract 
The objective of this study was to desmostrate how physical sel-concept could be one of 

the predictors of the intention to be physically active through a correlational analysia. The present 

investigation has a non-experimental design witha cross-secrional quantitative approach and 

correlational scope. The sample was obtained through a non-probability sampling for convenience 

having forty- three athletes, twenty – three men and twenty women aged between, ten and 

seventeen years (M=15,3), belonging to the school of athletics runners of the south of the Canton 

Paltas, Province of Loja. (M=15,3), the instruments that were applied were; the physical self-

concept scale (PSPP) and measure of the intention to be physically active (MIFA); once the 

questionnaires were applied, a statistical analysis was carried out in the program SPSS 25. After 

an exploratory and confirmatory factor análisis of carrelation and linear regression, the results 

revealed that the intention to be physically active is predicted by physical self-concept.  Of   all the 

dimensions in this builder, perceived competence was the largest predictor. Some authors consider 

extremely impotant, in the promotion of physical-sports practice, that the physical education 

teacher establish intervention strategies in their teaching-learning process to improve the 

perception of competences, physical condition, doby image and self-esteem. 

Keywords: Physical Self-Concept, Being Physically Active, Physical Education. 
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Introducción 
Actualmente, la investigación sobre el bienestar subjetivo es extremadamente efectiva y ha 

llamado la atención de muchos investigadores. Para optimizar la aptitud de vida saludable, y así 

prevenir enfermedades, afectando al organismo como la obesidad, la psicosis, la ansiedad y la 

depresión (Etxaniz, 2018). 

Según la Organización Mundial de la Salud (2022), el ejercicio físico es un movimiento 

realizado por el cuerpo utilizando los músculos esqueléticos y, por lo tanto, gastando energía. La 

actividad física está relacionada con el tiempo libre, los viajes hacia y desde lugares o el ejercicio 

como parte del trabajo. Por lo tanto, la actividad física vigorosa puede mejorar la salud. Se ha 

demostrado que la actividad física regular ayuda a prevenir y controlar enfermedades no 

transmisibles, como enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, diabetes y diversas 

formas de cáncer. También ayuda a prevenir la presión arterial alta, mantener un peso saludable y 

mejorar la salud mental, la calidad de vida y el bienestar. 

El autoconcepto físico, o la percepción que tiene un individuo de sus habilidades y 

apariencias, ha sido identificado como un marcador particularmente importante de la salud de los 

adolescentes. Es una de las muchas dimensiones que conforman el autoconcepto global, que a su 

vez consta de varias subdimensiones (Grao-Cruces, 2017). Uno de los modelos más fuertes de Fox 

y Corbin, divide el autoconcepto físico en cuatro subdominios: condición física, apariencia, 

capacidad física percibida y fuerza, que son muy importante para que el cuerpo se mantenga 

saludable. 

Para Grao-Cruces (2017) la juventud es un momento muy interesante para abordar este tipo 

de aspectos físicos, ya que durante este tiempo las personas se forman y experimentan diversos 

cambios que afectan su desarrollo y bienestar, promoviendo hábitos de vida saludable donde se 

practica la actividad física como parte de la vida global. La salud, corresponden a componentes 

relacionados con el estilo de existencia que se pueden controlar, y estos cambios ocurren con la 

cultura física. 

Finalmente, se puede considerar que el objetivo principal de este estudio fue mostrar con 

ayuda el análisis de correlación cómo el autoconcepto físico puede ser uno de los predictores del 

propósito de la actividad física. 
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Referencial Teórico 

Desde una perspectiva psicológica social, el autoconcepto examina la relación entre el 

conocimiento personal y social, las características psicológicas, valores, metas, intereses y 

habilidades personales. El concepto de autoconcepto hace mención a las etiquetas que una persona 

se coloca a sí misma, principalmente relacionadas con aspectos físicos, conductuales y emocionales 

(García-Sánchez et al., 2017). El concepto de sí mismo “está relacionado con el concepto de sí 

mismo, representa al conjunto de rasgos, características, para definirse como individuos y 

distinguirse de los demás” (Franco, 2018, p. 7). El autoconcepto afecta el comportamiento porque 

las personas que se sienten más competentes abordan sus actividades diarias con más 

determinación y confianza, por lo que un autoconcepto positivo puede desarrollar y mantener 

actitudes y prácticas saludables a lo largo de la vida, así como proporcionar mayores niveles de 

satisfacción personal (Esnaola, 2018, pág. 9).  

¿Qué es el autoconcepto físico? 

Una variable fuertemente relacionada con la adaptación de conductas saludables o no 

saludables es la autoestima. Este aspecto ha recibido especial atención en psicología como 

mecanismo central de la conducta humana, pero en relación con la salud los resultados iniciales 

fueron con controvertidos, principalmente por la adaptación de un concepto de autoconcepto 

unidimensional y global, que ahora se considera inadecuado. De hecho, desde mediados de la 

década de 1970, como menciona Vispoel (2020), las concepciones jerárquicas y 

multidimensionales del autoconcepto han sido ampliamente adoptadas, con un enfoque particular 

en las dimensiones social, académica, personal o física. 

El autoconcepto físico ha tenido su desarrollo evolutivo, diferenciado en varias áreas, está 

relacionado con el riesgo de trastornos alimentarios y demuestra sensibilidad para percibir 

diferencias relacionadas con variables como género, edad, frecuencia y tipo de actividad. Ejercicio 

o índice de abundancia corporal (Vispoel, 2020). Pero puede haber muchas más variables 

estrechamente relacionadas con la autoconfianza física, entre ellas un estilo de vida saludable o la 

salud mental. 

Y eso es exactamente de lo que trata este artículo. Aunque casi no hay investigaciones 

empíricas que respalden esto, la siguiente hipótesis que vincula el estilo de vida y el autoconcepto 
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físico es razonable, ya que las personas están motivadas para actuar en sitios donde sienten 

sentimientos positivos de competencia y autoestima. Por otro lado, las personas tienen baja 

motivación por actividades propias de sitios en las que se consideran menos competentes (Zagalaz, 

2019). 

¿Cuáles son los estilos de vida saludables? 

Una condición de vida saludable se entiende como un modelo de comportamiento 

respectivamente estable de un individuo o grupo que está íntimamente relacionado con la salud 

(Esnaola y Madariaga, 2018). Los patrones de comportamiento son patrones habituales de 

respuesta a diferentes situaciones; fumar y beber, las dietas altas en calorías y ricas, o la 

inestabilidad de actividad física son algunos modelos de conductas nocivas o peligrosas. Las 

variables más antiguas a considerar en un estilo de vida saludable son las prácticas de ejercicio, las 

conductas alimenticias, el consumo de alcohol y tabaco, y la percepción de salud de los sujetos 

(Balaguer, 2019). 

En un artículo precursor seguido de una investigación de Dolcini y Adler (2018) no 

encontraron una correlación directa entre consumir tóxicos legales (tabaco y alcohol) y la 

autoestima física. Se utiliza el perfil de autopercepción de los adolescentes de Hart (SPPA), donde 

se encontraron correlaciones positivas entre la cognición (autoconcepto) durante la competición 

deportiva y la práctica de ejercicio y la nutrición saludable, y correlaciones negativas con el 

consumo de alcohol y tabaquismo, mientras que la correlación entre la dimensión apariencia y 

hábitos de vida saludables fue menos clara. En cualquier caso, estos datos, aunque escasos e 

inciertos, son esclarecedores de por qué estamos tratando un tema que está completamente abierto 

a la investigación. 

¿Por qué es importante implementar el deporte en los juveniles y pre juveniles? 

Según Grao-Cruces (2017), la actividad física tiene una enorme capacidad educativa. Es 

muy satisfactorio para el desarrollo físico, cerebral, emocional y social de los niños, jóvenes y 

adultos. Al llegar la adolescencia, los espacios de interacción social y de búsqueda de 

independencia e identidad debilitarán los referentes adoptados por la familia en la primera infancia. 
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Según Giner et al. (2020), la actividad física durante la adolescencia es importante porque 

contribuye a la ganancia de valores y habilidades de esta época y así los jóvenes puedan socializar 

entre ellos. Se debe fomentar la actividad física en la escuela y el hogar desde edades tempranas. 

Desempeña un rol importante en el desarrollo del niño y será crucial para vivir la pubertad. 

Para Mira et al., (2020), son muchos los beneficios que puede la práctica constante del ejercicio 

físico: 

Ø Las personas que practican deporte tienen disminución de problemas de salud cuando estén 

en una edad adulta.  

Ø La actividad física puede ayudarlo a descansar mejor y dormir mejor porque el ejercicio 

alivia el estrés y promueve la relajación.  

Ø Entrenar la coordinación, resistencia, fuerza muscular y flexibilidad para combatir la 

obesidad o sobre peso.  

Ø Ayudar psicológicamente a los niños a proveer el valor del trabajo arduo y educarse a pelear 

por las metas a largo, corto y mediano plazo. Esto les ayuda a ser más estables y 

disciplinados.  

Ø El ejercicio puede ayudar a lograr la estabilidad emocional.  

Ø Aumento de la autoestima. Mejora el bienestar y optimismo. Su mentalidad es más positiva, 

lo que le permite afrontar situaciones con una actitud diferente.  

Ø Ayudar a desarrollar la personalidad. 

Material y métodos 
 

Diseño de investigación 
Este estudio utilizó un diseño transversal no experimental, con enfoque cuantitativo, 

debido a que se emplean cuestionarios validados y un alcance correlacional por el análisis 

estadístico que se realizó.  

 

Población y muestra 

Se contó con una población de 100 atletas de los cuales se utiliza un muestreo no 

probabilístico por conveniencia para seleccionar 43 atletas, 23 hombres y 20 mujeres de 10 a 17 
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años (M=15.3), pertenecientes a la Escuela de Atletismo Corredores del Sur del cantón Paltas, 

provincia Loja.  

 
Instrumentos  

Cuestionario de Autoconcepto Físico 

Se ha manejado un cuestionario sobre el efecto de Autoconcepto Físico validado por 

Moreno y Cervelló, (2017), dicho estudio comprende 6 ítems. Se pidió a los sujetos que 

respondieran preguntas en una escala de Likert que iban desde poco/casi en desacuerdo (1) hasta 

muy de acuerdo (5), así como preguntas objetivas y de opción múltiple. 

El cuestionario incluye seis componentes teóricos: autoconcepto general, corporal, social, 

emocional, competencia y presencia física. 

Medida de la Intencionalidad para ser Físicamente Activo (MIFA) 

Es una interpretación apropiada de Hein et al. (2004) llamado "voluntad de ser físicamente 

activo". Constituye cinco ítems que miden la disposición de los sujetos a participar en actividades 

físicas después de haber completado varias instituciones educativas. Estos ítems se introducen 

"Con respecto a su intención de realizar actividad física...". Las respuestas pertenecen a un grado 

tipo Likert del 1 al 5, donde 1 pertenece a “totalmente en desacuerdo” y 5 pertenece a “totalmente 

de acuerdo”. Debido a nunca ser utilizados en un contexto latinoamericano, las propiedades 

psicométricas de la escala se presentan en la sección de resultados. 

Procedimiento 
En un primer momento se envió un consentimiento y asentimiento informado a los padres 

y atletas, posteriormente se aplicaron los cuestionarios en el mes de junio del 2022 a los sujetos 

que accedieron participar en el estudio.  

 

Análisis estadístico 

Para obtener los resultados del trabajo de investigación se utiliza el estudio estadístico de 

Pearson, en base a la recopilación, investigación y presentación de numerosos conjuntos de datos 

para descubrir modelos y tendencias supuestos y finalmente comparar los dos cuestionarios a través 

de un diagrama de color acerca de las decisiones que se necesitan tomar. 
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Resultados 

En el marco de este estudio, se asume que es importante la opinión de los jóvenes y jóvenes 

deportistas sobre el mantenimiento del autoconcepto corporal y la finalidad de la realización de 

esta actividad física del Cantón Paltas, provincia Loja. Para probar la estructura factorial de la 

escala, se utiliza el análisis factorial exploratorio, considerado como mecanismo principal, arrojó 

un valor propio de 3,59 y una varianza explicada total de 65,607%. Todos se clasificaron en los 

cinco factores que se muestran en la Tabla 1 denominados " intensionalidad de ser físicamente 

activo". 

 

Análisis factorial confirmatorio: La evaluación de la calidad del tipo de medición es: χ2, χ2/gl, 

RMSEA (Root Mean Square Error of Aproximation), RMSR (Root Mean Square Residual) e 

indicadores incrementales (IFI, CFI y TLI). Estos índices de ajuste se consideraron correctos 

cuando (NFI, IFI, CFI y TLI) serán superiores a 0,90 y los índices de error (RMSEA y RMSR) 

inferiores a 0,05 (Hu y Bentler, 1999). Con base en esto se obtuvo lo siguiente: 

El valor de χ^2 (df=5). es de 8,11, que está por encima del valor aceptable para este estudio, 

lo que puede explicarse por la gran cantidad de participantes en el estudio. Su chi-

cuadrado asociado tiene un valor de 0,992. En términos métricos de ajuste incremental, el índice 

de ajuste comparativo (CFI) = 1; Índice de Tucker-Lewis (TLI) = 1,28. Error cuadrático medio de 

Tabla 1  
Estudio factorial del MIFA  

Ítems Factor 

1. Estoy interesado en el desarrollo de mi forma física. 0.834 
2. Aparte del entrenamiento físico, me gusta el deporte. 0.907 
3. Después de la escuela secundaria, quiero unirme a un club deportivo 
de gimnasia. 

0.698 

4. Después de la secundaria quiero entrenar. 0.893 
5. Suelo hacer deporte en mi tiempo libre. 0.689 
% Varianza 65.607 
Autovalor 3.59 

NOTA: Para un factor, la varianza total explicada es del 65.607 %. 
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aproximación (RMSEA) = 0 y el Residual cuadrático medio (SRMR) = 0,045 Visor de valor 

aceptable para el modelo. 

Correlación de Pearson en un mapa de calor 

Esto con la finalidad de identificar las "fuerzas" de correlación. Los colores representados 

con colores se encuentran en la barra derecha, siendo las más fuertes aquellas que tienen un color 

azul fuerte o rojo intenso. Las azules son correlaciones negativas y las rojas son correlaciones 

positivas. 

La figura 1 muestra la significancia de la correlación (valor p), la cual es muy importante 

conocer, ya que, aunque el valor de correlación es muy alto (cerca de 1 o -1) si la significancia es 

mayor a 0.05 la correlación entre las variables no existe, el valor obtenido puedo deberse al azar. 

Figura 1 

Mapa de color de la correlación de Pearson del MIFA 

 
Nota: F1a F5 corresponden a los subfactores del factor autoconcepto físico. 

Descriptivos y análisis de correlación. En este espacio se presentan las medias, las 

desviaciones típicas y las correlaciones entre las percepciones del autoconcepto físico y las 

intenciones al realizar actividad física. De acuerdo con la Tabla 2 se obtuvieron valores de 

subfactores de la escala de autoconcepto físico de mayor a menor, como son: capacidad perceptiva, 

apariencia, condición física, fuerza y autoestima. La voluntad de ser físicamente activo alcanzó M 

(media) 3,482 y DT (desviación típica) 0,170. 
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𝒑 < 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟏	′ ∗∗∗ ′; 	𝒑 < 𝟎. 𝟎𝟓′ ∗ ′ 
 

De acuerdo a la relación entre los factores del autoconcepto físico y voluntad de realizar 

actividad física, estos factores se correlacionaron positivamente. Los subfactores condición física 

y apariencia fueron los más relacionados y significativos, seguidos de fuerza, percepción y 

autoestima. 

 

Regresión lineal 

Para probar la calidad del porcentaje predictivo de la intención de realizar actividad 

física basándose del autoconcepto físico, se realizaron análisis de regresión. En general, el 

autoconcepto físico predijo los propósitos de la actividad física en un 64,6% de la varianza 

explicada. En cuanto a los predictores de subfactores, la capacidad percibida emergió como un 

Tabla 2 

Datos detallados y análisis de correlación de las subescalas 

Ítems M DT ∝ (Alpha 
Cronbach) 

1 2 3 4 5 6 

1. Competencia 
Percibida 

3.014 0.257 0.763 - 0.843*** 

 
 

0.877*
** 

0.826*
** 

0.640*
** 

0.560
*** 

2. Apariencia 
Física 

3.08 0.288 0.851  - 0.922*
** 

0.831*
** 

0.721*
** 

0.738
*** 

3. Condición 
Física 

2.969 0.213 0.830 
 

  - 0.868*
** 

0.736*
** 

0.737
*** 

4. Fuerza Física 2.745 0.107 0.795 
 

   - 0.833*
** 

0.579
*** 

5. Autoestima 2.734 0.449 0.771 
 

    - 0.444
** 

6. MIFA 3.482 0.170 0.894 
 

     - 
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predictor importante de la intención de actividad física, seguido por la apariencia, la 

condición física, fuerza física y la autoestima no predicen predicciones. 

 

Tabla 3 
El propósito de ser físicamente activo a través del autoconcepto físico entre la fuerza física y 
autoestima. 

Variables B (coef) SEB 𝜷 𝑹𝟐 

(intercepción)  7.082 1.675  0.646*** 

1. Competencia Percibida  -0.434 0.197 -0.481*  
2. Apariencia Física 0.486 0.216 0.581*  

3. Condición Física 0.701 0.263 0.806*  
4. Fuerza Física 0.031 0.215 0.036  

5. Autoestima -0.235 0.146 -0.290  

𝒑 < 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟏	′ ∗∗∗ ′; 	𝒑 < 𝟎. 𝟎𝟓′ ∗ ′ 
 

Para mejorar el rendimiento deportivo, se deben tomar medidas como el establecimiento de 

objetivos de dificultad moderada y progresiva o la retroalimentación positiva son estrategias útiles. 

Asimismo, para aumentar la predisposición al ejercicio, se recomienda la posibilidad de un trato 

diferenciado por género en el aula, priorizando a las mujeres con contenidos relacionados como la 

confianza y la mejora de la condición física. Así, este trabajo hace contribución al desarrollo del 

conocimiento sobre las dimensiones variables de la motivación y la autopercepción física que son 

más importantes para mantenerse físicamente activo, tanto en general como entre géneros. De esta 

manera, los docentes pueden desarrollar intervenciones más efectivas para promover prácticas 

regulares de actividad física. 

 

Discusión 
Además de la estructura factorial, los resultados de este trabajo brindan apoyo no 

experimental. La investigación se fundamenta en categorías, conceptos, variables, eventos, 

comunidades o contextos que han surgido sin la mediación directa del investigador, es decir, 

ninguno de los investigadores modificó los ítems de la encuesta. En el trabajo no experimental se 

observan las sorpresas o eventos tal como ocurren en su medio natural y luego se analizan 
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(Escamilla, 2019). La validación de un modelo no experimental ajustado a las respuestas del 

cuestionario infiriendo diferencias entre la actividad física, la resistencia y la autoestima en la 

explicación del autoconcepto corporal en niños, adolescentes. 

Por otra parte, los resultados del análisis de fiabilidad permiten concluir que los coeficientes 

de regresión lineal para los jóvenes paltenses son fiables, salvo en el autoconcepto general, donde 

no existe gran diferencia entre los coeficientes obtenidos en el estudio y los de Luis. (2022). Incluso 

para el cuestionario completo, el alfa obtenido en la ficha técnica del instrumento es ligeramente 

superior. Uno de los temas importantes en este trabajo es la propuesta de otro modelo que 

proporciona dos nuevas variables adicionales.  

Los intereses de investigación futuros incluyen su relación con la jerarquía del autoconcepto 

corporal en la que las personas se perciben a sí mismas, globalmente, a medida que construyen 

diferentes subdominios que se encuentran en un nivel canónico más bajo y más abajo en la jerarquía 

(subdimensión dentro de la subdimensión). Jerarquía), mientras que el factor 2 se refiere a una 

autoconciencia general más abstracta y se ubica en el nivel jerárquico más alto (dimensión más 

alta) del modelo jerárquico). Esta dimensión de segundo orden es un aspecto que debería ser 

considerado en futuras investigaciones, considerando la relación entre el autoconcepto físico y la 

satisfacción con la vida y la percepción de la salud (García y Garrido, 2020).  

Es importante reconocer que la actividad física no es necesariamente esencial para construir 

un buen autoconcepto físico y, por lo tanto, no necesariamente mejora al sujeto. Se deben tener en 

cuenta aspectos como la situación específica del individuo, las particularidades psicológicas o el 

ejemplo de programa diseñado para las diferentes actividades físicas.  

Finalmente, señalar que los resultados muestran claramente que las diferencias en el 

autoinforme físico están fundamentalmente relacionadas con el género, independientemente del 

instrumento utilizado. Se recomienda que la investigación futura considere diferentes entornos 

culturales y geográficos, incluso dentro de un mismo país, debido a las posibles diferencias. 

Asimismo, los cambios coherentes con el género que se han producido en los últimos años hacen 

necesario analizar los desarrollos mencionados. 
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Conclusiones 
En general, las muestras examinadas mostraron una autopercepción general y física 

positiva. Por lo tanto, la actividad física en la población es fundamental, porque ayuda a tener una 

autoestima positiva, siendo beneficio en las actividades cotidianas de las personas, evitando 

contratiempos y problemas de enfermedades psicológicas. “Ya que cuerpo sano, mente sana”  

 

Una construcción equilibrada del autoconcepto es la base para un desarrollo equilibrado de 

la personalidad del individuo en edad escolar. La actividad física regular, realizada de forma 

adecuada, es una de las herramientas que facilitan este proceso. Asimismo, la mejora de la 

condición física se consideró un indicador importante de la salud mental. 
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