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Resumen
El objetivo del estudio fue determinar la función predictiva que las variables autocon-
cepto físico, orientación a la tarea, práctica de actividad física extraescolar y motivos 
para la práctica del citado tipo de actividad ejercían sobre el rendimiento académico 
en la materia de educación física y la intensidad con la que estas predicciones ocu-
rrían. Participaron 568 estudiantes de edades comprendidas entre 9 y 18 años, de 
ocho escuelas públicas de primaria, un instituto público y dos centros concertados 
de primaria y secundaria de la Comunidad Valenciana que respondieron al Cuestio-
nario de actividad física para adolescentes, al Cuestionario de orientación al ego y 
a la tarea en el deporte, Cuestionario de autoconcepto físico y la Escala de medida 
de los motivos de actividad física-revisada en castellano. Se realizaron análisis des-
criptivos, correlacionales y de regresión lineal múltiple a partir de cuyos resultados 
se planteó un modelo predictivo explicativo del rendimiento académico en la asigna-
tura de educación física. Los resultados del análisis de vías indicaron que el modelo 
propuesto presentó adecuados índices de bondad de ajuste. De este modo, en este 
estudio, entre los motivos para practicar actividad física, destacaron, por un lado, el 
disfrute y, por otro, el fitness como determinantes del autoconcepto físico general 
mientras que por otro lado, es el motivo de sentirse competente en primer lugar y el 
disfrute en segundo lugar los que tienen influencia en la práctica de actividad física 
extraescolar. La práctica de actividad física extraescolar predice el autoconcepto 
físico general y este último predice el rendimiento en educación física. 

Palabras clave: autoconcepto físico, orientación de meta, actividad física ex-
traescolar
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Introducción
La práctica de actividad física extraescolar presenta rela-
ciones positivas tanto con el autoconcepto de la persona 
(Navas y Soriano, 2016) como con el autoconcepto físico 
(Reigal y Videra, 2011). Por una parte, el autoconcepto 
es clave en la autoestima y en la salud psicológica de la 
persona adquiriendo especial importancia en la adoles-
cencia (Ibarra y Jacobo, 2017). Por otra parte, el auto-
concepto físico, que conforma una de las dimensiones del 
autoconcepto, establece altas relaciones con este último y 
su influencia puede trasladarse hacia otros ámbitos vitales 
como el académico, el deportivo o el social (Reigal et al., 
2013). Además, el autoconcepto físico también correlacio-
na con la orientación a la tarea (Hellín, 2007). De lo dicho 
se infiere la importancia de adquirir hábitos deportivos 
para el desarrollo integral en la infancia y adolescencia. 

Otro aspecto importante, y que preocupa en España, 
son los hábitos que guardan relación con el rendimiento 
académico influyendo mucho en este las orientaciones 
de meta (Debicki et al., 2016). La orientación hacia me-
tas de aprendizaje como lo es la orientación a la tarea 
es la que se ha relacionado empíricamente con un mejor 
rendimiento académico (Ruiz y Pieron, 2013). En la ma-
teria de educación física, EF, la orientación a la tarea 
guarda relación con la creencia de que el éxito depende 
del esfuerzo (Moreno et al., 2008).

La orientación a la tarea correlaciona positivamente 
con la práctica deportiva extraescolar, y se observa que 
las personas orientadas a la tarea se divierten más cuan-
do practican deporte mientras que, de manera opuesta, 
la orientación al ego correlaciona con el aburrimiento 
(Cechinni et al., 2008). Se encuentran muchos estudios 
que concluyen que practicar deporte o actividad física 
extraescolar de forma regular está estrechamente rela-
cionado con un buen rendimiento académico, como los 
de Chaddock et al. (2011), Kamijo et al. (2011) o Pon-
tifex et al. (2011), pero hay pocos que traten sobre el 
rendimiento académico en la asignatura de EF. Uno de 
estos es el de Luis de Cos et al. (2010) donde se con-
cluye que a mayor frecuencia y duración de práctica de 
actividad física y deportiva se obtiene mejor nota en EF. 

Un aspecto relevante en la adolescencia en relación 
con la práctica de actividad física extraescolar son los 
motivos que inducen a su realización. Para García-Fe-
rrando y Llopis-Goig (2010) el motivo más citado para 
hacer deporte en la población general es “por hacer 
ejercicio físico”, apareciendo en segundo lugar “por di-
versión y pasar el tiempo”, mientras el tercer motivo es 
el referido a “la mejora y mantenimiento de la salud”. 
Otra investigación como la de Cambronero et al. (2015) 
encuentra en universitarios que los motivos principales 
para realizar actividad física son en primer lugar “por 
estar en forma”, en segundo lugar “para liberar energía” 

y en tercer lugar “para mejorar la salud”. Centrándose 
exclusivamente en adolescentes, los motivos que encuen-
tran Fraile y De Diego (2006) para practicar actividad 
física extraescolar son mejorar la salud –en primer lugar 
y estar con los amigos– en segundo lugar. 

El objetivo de este trabajo fue determinar la función 
predictiva que diferentes variables (el autoconcepto fí-
sico, la orientación a meta de tarea, la práctica de ac-
tividad física extraescolar y los motivos por la que la 
realizan) ejercían sobre el rendimiento académico en la 
asignatura de EF y la intensidad con la que estas predic-
ciones ocurrían.

Metodología

Participantes
En este estudio participaron un total de 568 estudian-
tes, 331 chicos (58.27 %) y 237 chicas (41.73 %) que 
manifestaron realizar actividad física extraescolar. 386 
estudiantes pertenecían a los niveles de 5º y 6º de pri-
maria (68 %) y 182 estudiantes a 1º, 2º, 3º y 4º de edu-
cación secundaria (32 %) en ocho escuelas públicas de 
primaria, un instituto público y dos centros concertados 
de primaria y secundaria de la Comunidad Valenciana. 
La tipología de estos centros era de infantil/primaria, 
secundaria y primaria/secundaria. Por lo tanto, ningún 
centro presentaba la tipología de centro de acción educa-
tiva singular, educación especial o enseñanzas especia-
lizadas. El rango de las edades del alumnado iba desde 
los 9 a los 18 años (M = 11.89; DE = 1.72). La elección 
de estos cursos se hizo porque se trataba de alumnado de 
educación obligatoria y se consideró que el de niveles 
inferiores a 5º de primaria tendría dificultades para re-
flexionar sobre lo que plantea este estudio. El muestreo 
realizado fue no probabilístico incidental.

Instrumentos 
1) The Physical Activity Questionnaire for Adolescents 
PAQ-A en la versión de Martínez-Gómez et al. (2009). 
Está formado por 9 preguntas que valoran la actividad 
física que el adolescente realizó en los últimos 7 días 
durante su tiempo libre. La puntuación final se obtuvo 
mediante la media aritmética de las puntuaciones obteni-
das en las primeras 8 preguntas. La pregunta 9 permite 
conocer si el adolescente estuvo enfermo o existió algu-
na circunstancia que le impidió realizar actividad física 
esa semana. Obtuvo un coeficiente de consistencia in-
terna de Cronbach de entre .77 y .84, un nivel de signi-
ficación estadística de p < .05 (Janz et al., 2008) siendo 
el nivel de fiabilidad test-retest CCI de .71 (Martínez-
Gómez et al., 2009). 
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2) Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire, 
TEOSQ, en la versión de Balaguer et al. (1996), eva-
lúa la tendencia de las personas hacia la tarea y hacia el 
ego en el contexto deportivo mediante 13 ítems. Siete 
de ellos reflejan una Orientación a la Tarea, OT (ítems 
2, 5, 7, 8, 10, 12 y 13). Los otros 6 ítems evalúan una 
Orientación al Ego, OE (ítems 1, 3, 4, 6, 9 y 11). Los 
encuestados debían contestar en una escala tipo Likert 
de 5 puntos (en la que 1 significa “muy en desacuerdo” 
y 5 significa “muy de acuerdo”). La estructura factorial 
del cuestionario se probó a través de un análisis factorial 
confirmatorio mediante el método de mínimos cuadra-
dos no ponderados resultando los índices de bondad de 
ajuste adecuados (χ2 = 129.78; gl = 64; p = .00; RM-
SEA = .04; GFI = .98 y AGFI = .97). 

3) Cuestionario de Autoconcepto Físico (CAF) de 
Goñi et al. (2006). Tiene 36 ítems divididos en 6 es-
calas (habilidad deportiva, HD; condición física, CF; 
fuerza, F; atractivo físico, AF; autoconcepto físico ge-
neral, AFG, y autoconcepto general, AG). Tras cada 
enunciado se pide la identificación de quien cumpli-
menta el cuestionario con aquella de las siguientes va-
loraciones que más se ajusta a su caso: 1 “muy en des-
acuerdo”, 2 “en desacuerdo”, 3 “indiferente”, 4 “de 
acuerdo” y 5 “muy de acuerdo”. En la corrección del 
cuestionario, 20 ítems puntúan de 1 a 5 mientras que 
16 puntúan de 5 a 1 al estar redactados de forma in-
directa. El coeficiente de fiabilidad del cuestionario es 
.93 (Goñi, 2008) y se concluyó que el modelo se ajusta 
a los datos según los índices de bondad de ajuste ob-
tenidos (χ2 = 2307.58; gl = 579; p = .00; RMSEA = .06; 
GFI = .97 y AGFI = .97).

4) Motives for Physical Activity Measure-Revised, 
MPAM-R, validado al español por Moreno et al., 2007. 
Mide los motivos de práctica para la actividad física a tra-
vés de 30 ítems, divididos en cinco factores (disfrute, D; 
apariencia, A; social, S, fitness, F, y competencia, CMP), 
a los cuales los participantes responden en una escala tipo 
Likert de siete puntos. El factor disfrute presentó un coe-
ficiente de fiabilidad α de Cronbach de .84. El factor apa-
riencia tuvo un coeficiente de fiabilidad de .87. El tercer 
factor se refiere a la práctica de actividad física como me-
dio de establecer, mejorar o mantener las relaciones socia-
les y tuvo una fiabilidad α = .81. El factor fitness referido 
a la práctica de actividades físicas como medio para man-
tener o mejorar la salud presentó un coeficiente de fiabi-
lidad α de .80. El último factor es competencia y mostró 
un coeficiente α de Cronbach de .85. La escala MPAM-R 
es un instrumento válido y fiable (Moreno et al., 2007).

Para las calificaciones en EF se utilizó una copia de 
las actas de evaluación final de la citada asignatura don-
de constaban las calificaciones otorgadas por los diferen-
tes docentes especialistas en la materia a los estudiantes.

Procedimiento
La invitación a participar en el estudio se realizó ponién-
dose en contacto con los equipos directivos de todos los 
centros educativos de educación primaria y secundaria 
de la Comunidad Valenciana, finalmente participaron 11 
centros. Tras la autorización de sus equipos directivos se 
buscó la autorización de los padres del alumnado a tra-
vés de una hoja de consentimiento informado. 

Los cuestionarios se respondieron en el aula. Tres de 
ellos (PAQ-A, TEOSQ y CAF) fueron respondidos por 
todos los alumnos conformando una muestra inicial de 
812 estudiantes. Tras finalizar su cumplimentación, se 
les preguntó oralmente por su participación o no en ac-
tividades deportivas extraescolares en ese momento. Al 
alumnado participante en actividades deportivas extraes-
colares se les administró el Cuestionario de motivos para 
la práctica deportiva MPAM-R, siendo así 568 estudian-
tes los que tomaron parte finalmente en este estudio.

Previamente, se descartó al alumnado de dos aulas, 
el de una porque no aportó las notas académicas y el 
de la otra porque no respondió uno de los cuestionarios. 
También, para evitar una posible contaminación de los 
resultados, se descartó al alumnado con adaptaciones cu-
rriculares significativas tras comparar las distintas notas 
académicas que se les asignaba dependiendo del centro 
educativo de referencia.

El procedimiento recibió el visto bueno del Comité 
de ética de la Universidad de Alicante y su referencia 
fue UA-2019-03-03.

Diseño
Se trata de un diseño de tipo correlacional básico, dado 
que no hay una selección aleatoria de los participantes ni 
una manipulación intencional de las variables por parte 
del investigador y los datos se recopilan a partir de téc-
nicas de autoinforme.

Análisis de datos
Se realizaron diferentes tipos de análisis. Los análisis 
descriptivos sirvieron para controlar posibles errores en 
la fase de introducción de datos o la presencia de valores 
perdidos, además de recibir información de la forma que 
tienen los datos, tanto la posible distribución de probabi-
lidad con los parámetros de centralización como media, 
mediana o moda, así como los parámetros de dispersión 
como varianza, desviación típica, etc. Adquieren impor-
tancia los valores de la asimetría y la curtosis, ya que 
permiten afirmar si las variables directamente observa-
das se ajustan o no a una distribución normal. También 
se realizaron análisis de correlación (r de Pearson) y de 
regresión lineal múltiple. Ambos permiten estimar las 
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Tabla 1 
Estadísticos descriptivos

Variables M ETM DT Asimetría Curtosis

HD
CF
AF
F
AFG
AG
OT
OE
MPAQ
D
A
S
FS
CMP
REF

23.03
22.61
23.14
20.38
24.65
25.72
30.65
15.27
2.32

41.74
28.25
22.40
29.05
33.30
7.63

.17

.20

.19

.20

.18

.15

.15

.24

.02

.27

.36

.21

.21

.30

.06

4.10
4.74
4.44
4.88
4.25
3.56
3.68
5.61
0.54
6.43
8.61
5.08
5.10
7.01
1.53

–0.61
–0.45
–0.64
–0.04
–0.88
–1.02
–1.41
0.36
0.58

–1.31
–.36

–1.06
–1.34
–0.85
–0.41

0.90
–0.23
0.36

–0.36
0.63
1.02
3.76

–0.58
0.49
2.46

–0.60
0.76
2.57
0.47

–0.11

Nota. HD: habilidad deportiva; CF: condición física; AF: atractivo 
físico; F: fuerza; AFG: autoconcepto físico general; AG: autocon-
cepto general; OT: orientación a la tarea; OE: orientación al ego; 
MPAQ: índice de actividad física extraescolar realizada; D: disfru-
te; A: apariencia; S: social; FS: fitness; CMP: competencia; REF: 
rendimiento en EF.

relaciones entre las variables clave del estudio. Con los 
análisis correlacionales, que se efectuaron con variables 
latentes resultantes de análisis factoriales confirmatorios 
anteriores, se halla la matriz de coeficientes de correla-
ción (r de Pearson) para obtener una red de asociaciones 
entre las variables consideradas mientras que en los aná-
lisis de regresión se obtuvieron las ecuaciones resultantes 

Tabla 2 
Matriz de correlaciones bivariadas

HD CF AF F AFG AG OT OE MPAQ REF D A S FS CMP

HD
CF
AF
F
AFG
AG
OT
OE
MPAQ
REF
D
A
S
FS
CMP

–
.69**
.49**
.42**
.55**
.45**
.30**
.20**
.32**
.33**
.36**
.10*
.20**
.21**
.38*

–
–

.54**

.41**

.63**

.43**

.34**

.14**

.34**

.30**

.39**
.10*
.21**
.26**
.41**

–
–
–

.29**

.73**

.57**

.22**
.09*
.28**
.22**
.31**
.06

.26**

.25**

.28**

–
–
–
–

.34**

.24**

.28**

.15**

.29**

.16**

.31**

.19**

.21**

.28**

.42**

–
–
–
–
–

.67**

.27**
.06

.25**

.28**

.39**
–.04
.27**
.22**
.30**

–
–
–
–
–
–

.27**
–.02
.18**
.24**
.33**

–.15**
.23**
.10*
.21**

–
–
–
–
–
–
–

.02
.19**
.18**
.40**
.10*
.26**
.34**
.39**

–
–
–
–
–
–
–
–

–.05
.05
.02

.19**
–.00
.07
.09*

–
–
–
–
–
–
–
–
–

.17**

.28**
.10*
.19**
.21**
.29**

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

.19**
–.04
.18**
.09**
.18**

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

.24*
.64**
.51**
.67*

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

.25**

.65**

.42**

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

.47**

.50**

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

.66**

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Nota. HD: habilidad deportiva; CF: condición física; AF: atractivo físico; F: fuerza; AFG: autoconcepto físico general; AG: autoconcepto 
general; OT: orientación a la tarea; OE: orientación al ego; MPAQ: índice de actividad física extraescolar realizada; REF: rendimiento en 
EF; D: disfrute; A: apariencia; S: social; FS: fitness; CMP: competencia.
* p = .05; ** p = .01.

de regresión. Finalmente, se llevaron a cabo análisis de 
vías (path analysis) para conocer la capacidad predictiva 
de las variables consideradas en el estudio en relación 
con el rendimiento académico en EF. Los paquetes es-
tadísticos utilizados para el análisis de datos fueron el 
SPSS versión 20 y el LISREL 8.7.

Resultados
Los estadísticos descriptivos de las variables considera-
das se reflejan en la tabla 1.

Las variables se ajustaron de modo razonable a una 
distribución normal según los valores de asimetría y de 
curtosis.

Se muestra en la tabla 2 la matriz de correlaciones 
entre las variables consideradas en el estudio. La varia-
ble apariencia no correlacionaba con las variables atrac-
tivo físico, autoconcepto físico general y rendimiento en 
la asignatura de EF mientras que, por otro lado, sí co-
rrelacionaba con la variable orientación al ego que es la 
variable que menos correlaciones mostró. La orientación 
al ego no mostró correlación con las variables autocon-
cepto físico general, orientación a la tarea, práctica de 
actividad física extraescolar, rendimiento en la asignatu-
ra de EF, disfrute, social, fitness y competencia.

En la tabla 3 aparecen los resultados del análisis de 
regresión lineal múltiple en los que la variable criterio 
fue el rendimiento en EF, siendo las restantes las va-
riables predictoras de las cuales solo entraron a formar 
parte de la ecuación con probabilidades de t estadísti-
camente significativas (p < .05) las variables habilidad 
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deportiva, apariencia y social. Estas variables dieron 
cuenta del 15 % de la varianza (R2 = .15).

Según las investigaciones consultadas y los resulta-
dos obtenidos en el análisis de regresión múltiple se 
propuso el modelo de la figura 1 en la cual se tuvo en 
cuenta como variable a explicar el rendimiento en EF 
y como variables predictoras las restantes. La práctica 
de actividad física extraescolar guardó relación con el 
autoconcepto físico general y estas dos variables, a su 
vez, mostraron estar determinadas por los motivos para 
practicar actividad física como son el disfrute, la apa-
riencia, la socialización, el fitness, o la sensación de 
competencia, además de con la orientación de meta a 
la tarea. 

En la figura 2 se aporta la solución completamente 
estandarizada para este modelo hipotético.

Los índices de ajuste que correspondieron a la solu-
ción completamente estandarizada del modelo de la figu-
ra 2 fueron los siguientes: χ² = 14.25; gl = 21; p = .00; 
RMSEA = .0; GFI = 1.00; AGFI = .99. Para establecer 
el grado de ajuste, los índices comparan la matriz de 
varianza-covarianza reproducida por el modelo con la 
observada en la muestra. El valor del estadístico ji cua-
drado es muy sensible al número de participantes, por 
eso se complementa con el cálculo de otros índices. Para 
RMSEA, los valores menores de .05 señalan un buen 
ajuste y para GFI y AGFI son los valores iguales o ma-
yores a .9 los que indican que el modelo presenta un 
buen ajuste a los datos.

Tabla 3 
Análisis de regresión múltiple para establecer modelos predictivos 
de la calificación o rendimiento en EF 

Criterio Predictores t p β

REF

R 2 = .15

ET de la estimación = 1.43

HD
CF
AF
F
AFG
AG
OT
OE
D
A
S
FS
CMP
MPAQ

3.30
1.30

–0.42
–0.26
0,70
0.91
0.81
0.56

–0.93
–2.07
2.33
0.33
0.71
1.17

.00

.20

.68

.80

.49

.36

.42

.58

.36

.04

.02

.75

.48

.24

.19

.80
–.03
–.01
.05
.05
.04
.02

–.06
–.12
.12
.02
.05
.05

Nota. REF: rendimiento en EF; HD: habilidad deportiva; CF: con-
dición física; AF: atractivo físico; F: fuerza; AFG: autoconcepto 
físico general; AG: autoconcepto general; OT: orientación a la ta-
rea; OE: orientación al ego; D: disfrute; A: apariencia; S: social; 
FS: fitness; CMP: competencia; MPAQ: índice de actividad física 
realizada.

REF

CMP

OT

FS

S

A

D

AFG

MPAQ

Figura 1 
Modelo predictivo hipotético para las calificaciones en EF

Nota. D: disfrute; A: apariencia; S: social; FS: fitness; CMP: com-
petencia; OT: orientación a la tarea; AFG: autoconcepto físico ge-
neral; REF: rendimiento en EF; MPAQ: índice de actividad física 
realizada.

REF

CMP

OT

FS

S

A

D

AFG

MPAQ

Figura 2 
Solución completamente estandarizada del modelo hipotetizado 
para las calificaciones en EF

Nota. D: disfrute; A: apariencia; S: social; FS: fitness; CMP: com-
petencia; OT: orientación a la tarea; AFG: autoconcepto físico ge-
neral; REF: rendimiento en EF; MPAQ: índice de actividad física 
realizada.

Discusión
Los resultados obtenidos en los análisis correlacionales 
permiten confirmar que la práctica de actividad física 
extraescolar presenta relaciones significativas con el au-
toconcepto en la misma línea que los resultados de auto-
res como Navas y Soriano (2016), hecho que demuestra 
una de las muchas ventajas que la práctica de activi-
dad física conlleva. De este tipo de análisis también se 
concluye una relación que en principio parecería lógica 
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entre la práctica de actividad física extraescolar y el au-
toconcepto físico respaldando los resultados obtenidos 
por Espinoza et al. (2011) o Reigal y Videra (2011). 
Según estos resultados, el autoconcepto físico también 
presenta relaciones significativas con el autoconcepto 
en la línea de los resultados de Reigal et al. (2013), re-
lación que también parecería lógica teniendo en cuenta 
que desde los años setenta se ha aceptado una concep-
ción multidimensional del autoconcepto como construc-
to que engloba entre otras dimensiones al autoconcepto 
físico. Otras conclusiones que se pueden extraer de este 
tipo de análisis son las relaciones significativas entre 
orientación a la tarea y práctica deportiva extraescolar 
corroborando los resultados de Cechinni et al. (2008), 
relación que se traduciría en actitudes relacionadas en 
mayor medida con el proceso de la actividad físico-de-
portiva y en menor medida con el resultado de dicha 
práctica. Por otro lado, destaca la variable Apariencia 
ya que, según el citado análisis correlacional, este tipo 
de motivo para practicar actividad física extraescolar no 
presenta relaciones estadísticamente significativas con 
las variables atractivo físico, autoconcepto físico gene-
ral y rendimiento en EF.

En relación con el modelo predictivo explicativo 
(figura 1), se puede decir que el modelo se ajusta a 
los datos según los índices de bondad de ajuste obte-
nidos. La práctica de actividad física extraescolar pre-
dice el rendimiento en la asignatura de EF, en sentido 
positivo, tal y como apuntan Luis de Cos et al. (2010) 
o Fraile et al. (2019) que demuestran que las califica-
ciones en la citada área están determinadas a su vez, 
también en sentido positivo, por el autoconcepto físi-
co general. También quedaría justificada esta relación 
al ser el autoconcepto físico una dimensión del auto-
concepto que es un constructo claramente relaciona-
do con el rendimiento académico. Por otro lado, de 
las escalas sobre los motivos para practicar actividad 
física extraescolar, es la que se corresponde con el 
Disfrute la más determinante al igual que opinan Mar-
tínez et al. (2012), resultados que van en consonancia 
con lo apuntado anteriormente sobre la orientación a 
la tarea y las actitudes hacia la actividad física rela-
cionadas con el proceso. El motivo de Disfrute tam-
bién se relaciona positivamente con el autoconcepto 
físico general y con la práctica de actividad física ex-
traescolar, en consonancia con los hallazgos de Reigal 
et al. (2013). Cabe decir que en los análisis correla-
cionales se encontraban relaciones significativas entre 
el motivo de disfrute y el rendimiento en EF al igual 
que se encontraba en el trabajo de Fraile et al. (2019). 
Finalmente, también se observa que la orientación de 
meta a la tarea se relaciona con el autoconcepto físico 
general, como afirmaba Hellín (2007).

Conclusiones
Con los datos obtenidos se pueden apuntar algunas im-
plicaciones prácticas del estudio como, por ejemplo, la 
importancia de la actividad física extraescolar para con-
tribuir a un mejor autoconcepto físico (Reigal y Videra, 
2011). Tanto en el estudio de las citadas autorías como 
en este trabajo se tiene en cuenta la frecuencia semanal 
de actividad física de modo que, cuanta más actividad 
física se realice, la relación es mayor, sin ser necesaria-
mente de tipo competitivo.

Por otro lado, que el motivo relacionado con el Dis-
frute sea el más determinante y que además se relacione 
con el autoconcepto físico general y con la práctica de 
actividad física extraescolar (Fraile et al., 2019), puede 
servir a los profesionales de la actividad física en sus 
planteamientos de actividades. Actividades alejadas de 
patrones tradicionales donde se primaban ejercicios, re-
peticiones y aspectos cuantitativos y cercanas a estilos 
pedagógicos que cuiden las emociones pueden ser un 
elemento valioso en la educación de los jóvenes.

Algunos datos apuntados servirían para orientar la me-
todología de los profesionales de la actividad física, como 
el hecho de que la orientación de meta a la tarea influye 
en el autoconcepto físico general (Hellín, 2007) y en la 
práctica deportiva extraescolar (Cechinni et al., 2008).

Finalmente, que la práctica de actividad física ex-
traescolar repercuta positivamente en las calificaciones 
académicas en el área de EF (Fraile et al., 2019; Luis de 
Cos et al., 2010) puede servir de aliciente a las familias 
que se planteen apuntar a sus hijas e hijos a algún tipo 
de práctica de actividad física extraescolar o incluso reo-
rientar el tiempo de ocio familiar.

La posibilidad de generalizar estos hallazgos viene 
limitada por el hecho de que todos los participantes per-
tenecen a una misma comunidad autónoma y que los ins-
trumentos empleados son cuestionarios de autoinforme, 
con la posibilidad de contaminación de datos debido al 
sesgo de deseabilidad social. Estas matizaciones deben 
tenerse en cuenta en investigaciones futuras.
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