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Relación entre la motivación de logro en Educación Física e IMC 
Relationship between achievement motivation in Physical Education and BMI. 
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Resumen. El objetivo de este estudio fue analizar la relación existente entre variables relativas a la motivación de logro como son la 
percepción de competencia autopercibida, la percepción de competencia comparada, el compromiso y entrega en el aprendizaje en 
Educación Física y la ansiedad ante el fracaso y situaciones de estrés con el índice de masa corporal. Dicho análisis se realizó por sexos 
puesto que se encontraron diferencias y razones en la literatura. En este estudio participaron un total de 846 adolescentes escolariza-
dos en la comunidad autónoma de Aragón cuya edad media fue de 13,65 años (DE = 1,27), de los cuales 446 (52,71%) fueron hom-
bres y 400 (47,29%) fueron mujeres. Todos ellos contestaron al cuestionario AMPET4 y se les tomó el peso y la talla para después 
calcular su índice de masa corporal. El estudio de la normalidad derivó en el uso de pruebas no paramétricas, utilizando para el análi-
sis las pruebas de U Mann-Whitney y Rho de Spearman. Tomando el grupo completo, se encontraron correlaciones inversas pero 
con pequeño efecto entre las variables de.  percepción de competencia autopercibida, percepción comparada y compromiso en el 
aprendizaje en las clases de Educación Física y el IMC. Por sexos, tanto en el caso de los chicos como de las chicas solo hubo correla-
ción inversa en la percepción autopercibida  y la percepción de competencia comparada con el IMC. Por otro lado, los chicos se 
perciben más competentes tanto de forma autopercibida como comparada que las chicas, mientras que estas sienten más ansiedad y 
agobio frente al fracaso en las clases de EF que los chicos. 
Palabras clave. Motivación de logro, percepción de competencia, IMC, Educación Física, Educación Secundaria, sexos 

 
Abstract. The aim of this study was to analyze the relationship between variables related to achievement motivation such as self-
perceived competence perception, comparative competence perception, commitment and dedication to learning in Physical Educa-
tion, and anxiety about failure and stressful situations with body mass index. This analysis was carried out by sex since differences and 
reasons were found in the literature. A total of 846 adolescents in school in the autonomous community of Aragón participated in this 
study, with a mean age of 13.65 years (SD = 1.27), of whom 446 (52.71%) were male and 400 (47.29%) were female. All of them 
answered the AMPET4 questionnaire and their weight and height were taken and then their body mass index was calculated. The 
study of normality led to the use of nonparametric tests, using the Mann-Whitney U and Spearman's Rho tests for the analysis. Tak-
ing the whole group, inverse correlations were found, but with a small effect between the variables of self-perceived competence, 
comparative perception and commitment to learning in Physical Education classes and BMI. By sex, in the case of both boys and girls 
there was only inverse correlation in self-perceived perception and perception of competence compared to BMI. On the other hand, 
boys perceived themselves more competent both self-perceived and comparatively than girls, while girls felt more anxiety and over-
whelm in the face of failure in PE classes than boys. 
Keywords: Achievement motivation, perception of competence, BMI, Physical Education, Secondary Education, gender. 
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Introducción 
 
El área de Educación Física (EF) tiene como principales 

objetivos y finalidades la promoción de estilos de vida 
saludables, el desarrollo de la competencia motriz, la for-
mación integral y educativa del alumnado, el fomento del 
gusto por la actividad física favoreciendo el disfrute y las 
relaciones sociales, la mejora de la aptitud física, la conse-
cución de aprendizajes relacionados con la salud, la ali-
mentación y los deportes y el impulso de la catarsis, entre 
otros (Romero-Chouza et al., 2021).  

De todos ellos, la promoción de estilos de vida saluda-
bles ha adquirido especial relevancia en los últimos años 
debido al potencial que tiene la asignatura de EF para el 
desarrollo de prácticas y hábitos para la salud (Romero-
Chouza et al., 2021; Fairclough & Stratton, 2006; Rué & 
Serrano, 2014). Dicha área se ha convertido en una impor-
tante herramienta para frenar y combatir el descenso en 
los niveles de actividad física y el incremento del sobrepe-
so y la obesidad en niños y adolescentes (Eaton et al., 
2006; Muñoz et al., 2015), siendo en muchos casos el 

único momento de realización de actividad física para 
algunos alumnos (Meyer et al., 2013), junto con otras 
actividades organizadas dentro de los propios centros edu-
cativos (Abarca-Sos et al., 2015). 

Sin embargo, la mayor parte de estudios analizados en 
la literatura sobre los niveles de actividad de moderada a 
vigorosa durante las sesiones de Educación Física señalan 
unos valores muy por debajo del 50% (Fairclough & Strat-
ton, 2005; Mayorga-Vega et al., 2020; Moral, 2018). 
Estos resultados, junto con la necesidad de averiguar las 
motivaciones del alumnado menos participativo en las 
clases de EF, justifica aquellos estudios que intentan identi-
ficar variables motivacionales en dichas situaciones y poder 
establecer estrategias y herramientas con las que puedan 
actuar los profesionales de dicha materia. 

En los últimos años, la comprensión sobre cómo se 
manifiesta la motivación en las clases de EF ha dado lugar a 
numerosos estudios desde posicionamientos cognitivo-
sociales (Ruiz et al., 2004; Turabik & Baskan, 2015). Una 
de las teorías más empleadas en estudios en ámbitos de 
actividad física y Educación Física ha sido la teoría de metas y 
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logros de Nicholls (1989), la cual postula que la motivación 
de las personas se rige por metas y objetivos, disponiéndo-
se hacia una demostración de competencia en entornos de 
logro como puedan ser las clases de Educación Física, 
existiendo dos tipos de orientaciones motivacionales, la 
motivación al ego (yo) que da mayor importancia al resul-
tado que al esfuerzo, y la motivación a la tarea que otorga 
mayor valor al esfuerzo para conseguir mejorar la compe-
tencia (Nicholls, 1989).  

Basándose en propuestas de motivación de logro, Nis-
hida (1984; 1989) estandarizó el Test de Motivación de 
Logro en EF (AMPET por sus siglas en Inglés) para pobla-
ción japonesa, postulando que en este modelo el alumnado 
que presenta mayor motivación al logro consigue mayor 
éxito que aquel que la orienta a evitar el fracaso. En 2004, 
los autores Ruiz, Graupera, Gutiérrez y Nishida adaptaron 
el test a una población española, que pasó a reducirse de 
siete a tres factores, siendo el primero de ellos el compromi-
so y entrega en el aprendizaje, el segundo la competencia motriz 
percibida y el tercero ansiedad ante el fracaso y situaciones de 
estrés. Por último, se produjo una última adaptación de la 
versión española (Ruiz et al., 2015), y la dimensión de 
competencia percibida paso a subdividirse en otras dos, 
percepción de competencia motriz autopercibida y percepción de 
competencia motriz comparada, dado que los autores com-
probaron valores bajos y medios en la versión española del 
AMPET en los estudios que fue aplicado, quizás por la 
posibilidad de que aquel alumnado cuyas metas de logro 
estuvieran orientadas hacia la tarea pudieran mostrar falta 
de interés hacia ítems de comparación social. 

Algunos estudios sobre la motivación de logro en las 
clases de EF han señalado una mayor orientación al ego por 
parte del grupo masculino y una mayor orientación a la 
tarea en el grupo femenino (Moreno et al., 2007; Ruiz et 
al., 2004; Sánchez-Alcaraz et al., 2016). Respecto a los 
factores antes mencionados, la mayoría de investigaciones 
encuentran diferencias por sexos en las tres dimensiones, 
puntuando más los adolescentes en las de carácter positivo 
como son la percepción de competencia y el compromiso 
y la entrega, y presentando mayores niveles las chicas en la 
negativa, ansiedad ante el fracaso y estrés (Carrasco et al., 
2015; Márquez-Barquero & Azofeifa-Mora, 2019; Ruiz et 
al., 2004; Sánchez-Alcaraz et al., 2016). Luis-de Cos et 
al., (2019) en un estudio solo con chicas adolescentes 
encontraron una relación entre los niveles de competencia 
motriz y el compromiso en las clases de EF y la ansiedad 
ante el fracaso y el estrés, mostrando mayor compromiso y 
menor ansiedad las que obtenían mejores resultados en 
competencia motriz. En relación a esto, se han encontrado 
diferencias significativas entre chicos adolescentes y chicas 
en favor del grupo masculino en el disfrute e importancia 
otorgado a las clases de EF, así como en las intenciones de 
práctica (Lluna-Ruiz et al., 2020). 

En el afán de conocer las variables que favorecen climas 
motivacionales adecuados para una implicación del alum-
nado más vulnerable se han realizado diferentes trabajos. 
Según varios autores, aquel alumnado con bajo rendimien-

to motriz se siente desplazado y evita cualquier contacto 
con la actividad física (Hands, 2008; Hands & Larkin, 
2006), siendo aquellos niños y adolescentes con peor 
competencia motriz menos activos físicamente que sus 
compañeros (Cantell et al., 2008; Chagas & Batista, 2016; 
Robinson et al., 2015). A su vez, diferentes investigacio-
nes han puesto de manifiesto que niños obesos tienen ma-
yor dificultad en las tareas de motricidad gruesa (D´Hont 
et al., 2011; Gentier et al., 2013) y también en las tareas 
de motricidad fina que requieren precisión (Gentier et al., 
2013). Estas conclusiones ponen las relaciones entre el 
peso y variables relacionadas con la motivación para la 
actividad física y las clases de Educación física en el punto 
de mira para ser analizadas.  

Respecto a la relación entre el IMC y las dimensiones 
de motivación de logro anteriormente señaladas hay poco 
escrito, exceptuando la que existe con la percepción de 
competencia (no dividida en autopercibida y comparada). 
Estudios realizados en España como fuera de España reve-
lan relaciones significativas. Urrutia et al. (2013) en un 
estudio con adolescentes del País Vasco encontraron una 
relación significativa y negativa entre ambas variables. Gil 
et al. (2020) descubrieron valores más altos de percepción 
de competencia en alumnado normopeso que en alumnos 
con sobrepeso y obesidad. En la misma línea, Cantel et al. 
(2008) hallaron valores más bajos de percepción de com-
petencia en aquel alumnado con valores más altos de índi-
ce de masa corporal. Sin embargo, Seikh et al. (2018) con 
una muestra de niños iraníes, no encontraron diferencias 
significativas. 

Sobre el resto de variables del AMPET y su relación 
con el estado de peso de adolescentes es escasa la literatu-
ra. Cabría destacar algún estudio como el de Cañadas et al. 
(2014) que obtuvieron asociaciones entre obesidad y me-
nor gusto por las clases de EF pero solo en el grupo feme-
nino, aunque en ningún caso se estaría analizando directa-
mente el compromiso y la entrega en las clases de EF, sino 
el placer por la asignatura y el estado de peso.  

El objetivo de este estudio es analizar la relación exis-
tente entre las 4 variables del AMPET4 relativas a la moti-
vación de logro (Competencia motriz autopercibida, per-
cepción de competencia comparada, compromiso y entre-
ga en el aprendizaje en EF, y ansiedad ante el fracaso y 
situaciones de estrés) con el índice de masa corporal 
(IMC), distinguiendo dicho análisis por sexos puesto que 
se encuentran diferencias y razones en la literatura. 

 
Material y datos 
 
Sujetos 
En este estudio participaron un total de 846 adolescen-

tes  escolarizados en la comunidad autónoma de Aragón 
cuya edad media fue de 13,65 años (DE = 1,27). La mues-
tra fue obtenida por un procedimiento aleatorio en el que 
se tomaron como estratos las tres provincias de dicha co-
munidad (Huesca, Zaragoza y Teruel) y el curso (Primero 
a cuarto de la ESO). Así, con un error de muestreo de 
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más/menos 3% para intervalos de confianza del 95% en el 
supuesto de P=Q=0.5, quedó un tamaño de la muestra de 
846 individuos. De estos, 446 (52,71%) fueron hombres y 
400 (47,29%) fueron mujeres.  

 

Instrumentos 
Los factores de motivación de logro fueron valorados 

mediante el Test AMPET4 de Motivación de Logro para el 
Aprendizaje en las Clases de Educación Física de Ruiz et al. 
(2015). En esta adaptación de la versión española del Test 
AMPET, el análisis exploratorio extrajo tres dimensiones 
positivas como son Competencia motriz autopercibida (CMA), 
Percepción de competencia motriz comparada (PCMC) y Compro-
miso con el aprendizaje (CA) y una negativa, Ansiedad y agobio 
frente al fracaso (AAF). Posteriormente esa estructura fue 
confirmada por el análisis factorial confirmatorio con una 
buena consistencia interna de todas sus dimensiones, con 
coeficientes de fiabilidad iguales o superiores a .70 en 
todas ellas. Consta de 32 ítems, y cada ítem es evaluado 
mediante una escala tipo Likert de 5 puntos, en la que el 
valor 1 significa estar en muy desacuerdo y el valor 5 estar 
muy de acuerdo. 

El Peso se obtuvo empleando una escala digital con 
0,05 kg de precisión y la Altura se midió con una herra-
mienta antropométrica con precisión de 0,1 cm, de acuer-
do con la prescripción de Gordon, Chumlea & Roche 
(1988). El índice de Masa Corporal (IMC) fue calculado a 
través de la fórmula que divide el Peso medido en Kilogra-
mos para la Altura medida en metros al cuadrado (Kg/m2). 

 

Procedimiento 
En primer lugar, se contactó con los centros seleccio-

nados en el muestreo. Tras un primer contacto con la 
dirección de los mismos y los departamentos de Educación 
Física, y con su visto bueno a participar en la investigación, 
se contactó con las familias para solicitar su autorización, 
de tal manera que todos los participantes en la investiga-
ción contaron con el consentimiento familiar. Los datos 
fueron tratados de manera anónima. Se determinó el ca-
lendario de aplicación y se actuó en dos fases, una primera 
para los datos de altura y peso con el fin de determinar el 
IMC y una segunda en la que se volvió a los centros para 
pasar las encuestas del Test AMPET4. La recogida de datos 
para el IMC se realizó de forma individual y fuera del resto 
de grupo clase, y las encuestas, también de carácter indivi-
dual, se rellenaron de forma paralela al resto de compañe-
ros. 

 

Análisis de datos 
La normalidad de las distintas variables del test AM-

PET4 y del IMC fue analizada a través la prueba de Kolmo-
grov-Smirnov, que reveló que la muestra no se correspon-
día con una población normal, lo que derivó en el uso de 
pruebas no paramétricas. Se examinaron después los esta-
dísticos descriptivos de las variables. Para estudiar las 
diferencias por sexos en las variables del AMPET4 se utilizó 
la prueba de U Mann Whitney y para examinar la correla-
ción entre las cuatro variables estudiadas de Motivación de 
Logro y el IMC se empleó la prueba de Rho de Spearman, 
investigando posteriormente por separado por un lado el 
grupo de chicos y por el otro el de chicas. Todos los análi-
sis fueron realizados empleando el paquete estadístico 
SPSS versión 26.0 para Windows.  

 
Resultados 
 
A través de la prueba de Kolmogrov-Smirnov se pudo 

comprobar que las distribuciones eran distintas a la normal 
en todas las variables de Motivación de Logro del AMPET4 
y del IMC (p<.05 en todos los casos). Tras esta prueba se 
decidió emplear pruebas no paramétricas. 

En la tabla 1 se muestran los estadísticos descriptivos 
de las variables del AMPET y del índice de masa corporal, 
segmentado por sexos. 

Respecto a las diferencias significativas por sexo en las 
variables del AMPET, estas se encuentran en dos positivas 
como son las percepciones de competencia y en una nega-
tiva como es la ansiedad y agobio frente al fracaso, no 
hallándose en el compromiso con el aprendizaje en las 
clases de Educación Física. En el caso de las percepciones 
la mayor puntuación la obtienen los chicos mientras que en 
la ansiedad y agobio ante el fracaso la mayor puntuación es 
para las chicas (tabla 2). 

A continuación se muestran las relaciones entre las va-
riables del AMPET4 y del IMC. Encontramos relación baja 
e inversa entre la percepción motriz autopercibida y el 
IMC, tanto con la muestra total como en los grupos por 
género, aunque mayor en el masculino que en el femenino 
(tabla 3). También se observa dicha relación baja e inversa 
entre la percepción de competencia motriz comparada y el 
IMC, y al igual que en el anterior caso en la muestra com-
pleta y en los grupos por sexos, aunque esta vez el grado 
de relación inversa es mayor en el grupo femenino (tabla 
4). Hallamos relación inversa y baja entre el compromiso 
en el aprendizaje y el IMC en la muestra completa y en el 
grupo masculino, no así en el femenino (tabla 5). Por 
último, no observamos relación entre la ansiedad y el 
agobio ante el fracaso y el IMC ni en la muestra total ni en 
ningunos de los grupos por sexo (tabla 6). 

 
Tabla 1. 
Estadísticos descriptivos diferenciados por sexos. 

SEXO N Mínimo Máximo Media Desv. Desviación 
CHICO CMA 446 11 36 26,71 5,007 

PCMC 446 5 20 12,51 3,509 
CA 446 12 36 28,57 4,676 
AAF 446 9 36 17,60 6,566 
IMC 446 14,13 33,77 21,31 3,545 

N válido (por lista) 446     



2023,  Retos,  47,  505-511 
© Copyright:  Federación  Española  de  Asociaciones  de  Docentes  de  Educación  Física  (FEADEF) ISSN:  Edición  impresa:  1579-1726.  Edición  Web: 1988-2041  (https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/index) 

- 508 -  Retos,  número  47,  2023  (1º  trimestre) 

CHICA CMA 400 9 36 23,10 5,663 
PCMC 400 5 19 10,07 3,485 

CA 400 11 36 28,29 4,738 
AAF 400 9 36 19,90 6,266 
IMC 400 13,59 33,79 21,49 3,295 

N válido (por lista) 400     
 
Tabla 2. 
Diferencias por sexo en las variables del AMPET4 

 
SEXO N Rango promedio U de Mann-Whitney 

 
z 

 
Sig. asintótica 

CMA CHICO 446 497,51 56889,500 -9,200 ,000 
CHICA 400 342,72    
Total 846     

PCMC CHICO 446 494,22 53847,000 -9,597 ,000 
CHICA 400 334,02    
Total 846     

CA CHICO 446 423,54 83259,500 -,888 ,374 
CHICA 400 408,75    
Total 846     

AAF CHICO 446 380,21 69958,500 -5,329 ,000 
CHICA 400 469,67    
Total 846     

 
Tabla 3. 
Correlación entre la competencia motriz autopercibida e IMC 

 IMC CMA 
IMC Correlación de Pearson 1 -,140** 

Sig. (bilateral)  ,000 
N 846 846 

CMA Correlación de Pearson -,140** 1 
Sig. (bilateral) ,000  

N 846 846 
 SEXO IMC CMA 

Rho de Spearman CHICO IMC Coeficiente de correlación 1,000 -,158** 
Sig. (bilateral) . ,001 

N 446 446 
CMA Coeficiente de correlación -,158** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 
N 446 446 

CHICA IMC Coeficiente de correlación 1,000 -,109* 
Sig. (bilateral) . ,029 

N 400 400 
CMA Coeficiente de correlación -,109* 1,000 

Sig. (bilateral) ,029 . 
N 400 400 

 
Tabla 4. 
Correlación entre la percepción de competencia motriz comparada e IMC 

  IMC PCMC 
Rho de Spearman IMC Coeficiente de correlación  1,000 -,140** 

Sig. (bilateral)  . ,000 
N  846 846 

PCMC Coeficiente de correlación  -,140** 1,000 
Sig. (bilateral)  ,000 . 

N  846 846 
  SEXO IMC PCMC 

Rho de Spearman CHICO IMC  Coeficiente de correlación 1,000 -,095* 
 Sig. (bilateral) . ,045 
 N 446 446 

PCMC  Coeficiente de correlación -,095* 1,000 
 Sig. (bilateral) ,045 . 
 N 446 446 

CHICA IMC  Coeficiente de correlación 1,000 -,183** 
 Sig. (bilateral) . ,000 
 N 400 400 

PCMC  Coeficiente de correlación -,183** 1,000 
 Sig. (bilateral) ,000 . 
 N 400 400 

 IMC CA 
Tabla 5. 
Correlación entre el compromiso en el aprendizaje e IMC 
Rho de Spearman IMC Coeficiente de correlación 1,000 -,093**

Sig. (bilateral) . ,007
N 846 846
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CA Coeficiente de correlación -,093** 1,000
Sig. (bilateral) ,007 .
N 846 846

 SEXO IMC_REC CA 
Rho de Spearman CHICO IMC Coeficiente de correlación 1,000 -,123*

Sig. (bilateral) . ,010
N 446 446

CA Coeficiente de correlación -,123* 1,000
Sig. (bilateral) ,010 .
N 446 446

CHICA IMC Coeficiente de correlación 1,000 -,054
Sig. (bilateral) . ,280
N 400 400

CA Coeficiente de correlación -,054 1,000
Sig. (bilateral) ,280 .
N 400 400

 
Tabla 6 
Correlación entre la ansiedad y el agobio ante el fracaso e IMC IMC AAF 
Rho de Spearman IMC Coeficiente de correlación 1,000 -,010

Sig. (bilateral) . ,772
N 846 846

AAF Coeficiente de correlación -,010 1,000
Sig. (bilateral) ,772 .
N 846 846

 SEXO IMC AAF 
Rho de Spearman CHICO IMC Coeficiente de correlación 1,000 ,005

Sig. (bilateral) . ,909
N 446 446

AAF Coeficiente de correlación ,005 1,000
Sig. (bilateral) ,909 .
N 446 446

CHICA IMC_REC Coeficiente de correlación 1,000 -,051
Sig. (bilateral) . ,309
N 400 400

AAF Coeficiente de correlación -,051 1,000
Sig. (bilateral) ,309 .
N 400 400

 

 
Discusión 
 
El principal objetivo de este estudio era analizar la rela-

ción entre algunas variables de la motivación de logro en 
Educación Física (competencia motriz autopercibida, per-
cepción de competencia comparada, compromiso y entre-
ga en el aprendizaje en EF, y ansiedad y agobio ante el 
fracaso y situaciones de estrés en EF) y el IMC. 

Los resultados encontrados tomando la muestra com-
pleta de adolescentes sin incluir la variable sexo, sugieren 
una relación significativa e inversa entre tres variables de 
motivación de logro de las cuatro analizadas y el índice de 
masa corporal. Concretamente se produce en las positivas, 
competencia motriz autopercibida, percepción de compe-
tencia motriz comparada y compromiso en el aprendizaje 
en EF. No se halla relación significativa entre la variable 
negativa ansiedad y agobio ante el fracaso en EF y el IMC. 
Esto nos da a entender que aquel alumnado con menor 
IMC puntuará mejor en las percepciones de competencia 
analizadas y tendrá un mayor compromiso para el aprendi-
zaje en EF, siendo el alumnado más vulnerable aquel que 
muestra un IMC más alto. Estos hallazgos estarían de 
acuerdo respecto a la competencia percibida con otros 
estudios como los de Urrutia et al. (2013) y Cantel et al 
(2008) realizados con adolescentes o Gil et al. (2020) 
realizados con alumnado de primaria, no así con los obte-

nidos por Seikh et al. (2018). Las consecuencias que se 
pueden derivar de estos descubrimientos se centran en los 
adolescentes con sobrepeso, y especialmente con obesi-
dad, puesto que serían los que peor percepción de compe-
tencia y valores de interés y esfuerzo en las clases de Edu-
cación Física muestran. En el ámbito motriz, se relaciona 
una buena percepción de competencia con un disfrute con 
la práctica y un interés en seguir activo en el futuro (Cec-
chini et al., 2005) mientras que las personas con una baja 
competencia motriz pueden tener problemas sociales y de 
la vida cotidiana, alejándose de este tipo de prácticas 
(Hands, 2008). Es por ello que este alumnado más vulne-
rable es posible que pertenezca al conjunto de escolares 
que no cumplen con esos niveles de actividad de moderada 
a vigorosa que se requiere en las clases de Educación Física 
y que denuncian no cumplirse autores como Fairclough & 
Stratton (2005), Mayorga-Vega et al. (2020) o Moral 
(2018), siendo esta a su vez la única práctica física obliga-
toria para todos ellos. Sin embargo, los alumnos con un 
peso normal o por debajo de este sí obtendrían los benefi-
cios potenciales del aprovechamiento de la asignatura de 
Educación Física para la salud que auguran diferentes in-
vestigaciones (Romero-Chouza et al., 2021; Fairclough & 
Stratton, 2006; Rué & Serrano, 2014). Como propugnan 
Stodden et al. (2008) la percepción de competencia motriz 
ejerce un papel mediador entre la competencia motriz y la 
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práctica de actividad física, existiendo una importante 
asociación entre la percepción y competencia motriz real, 
y en nuestro estudio es el alumnado con menor peso el 
que mejores resultados consigue, por lo que tiene mayor 
probabilidad de ser más activo actualmente y en el futuro 
(Bardid et al., 2016). No obstante, cabe destacar un efecto 
en la relación bajo encontrado en las correlaciones. 

Respecto a los resultados obtenidos con la muestra se-
parada por sexos, también encontramos un descubrimien-
to interesante. En el caso de la muestra masculina como en 
la muestra femenina, solo encontramos correlación entre 
las variables de percepción de competencia motriz y el 
IMC, y no con las otras dos variables. A pesar de que el 
tamaño del efecto es bajo como sucedía con la muestra 
completa, en el caso de la competencia motriz autoperci-
bida y el IMC, el tamaño del efecto en la muestra masculi-
na es mayor que en la femenina, mientras que en el caso de 
la percepción de competencia motriz comparada, el tama-
ño del efecto es mayor en el grupo femenino.  

En cuanto a las diferencias por sexos en las variables de 
motivación de logro, detectamos que los chicos muestran 
mayor competencia motriz autopercibida y percepción de 
competencia motriz comparada, mientras que las chicas 
revelan más ansiedad y agobio frente al fracaso en situacio-
nes relativas a las clases de EF. En el compromiso para el 
aprendizaje no encontramos diferencias significativas. 
Otros estudios citados en la introducción encontraron 
diferencias en la percepción de competencia, en el com-
promiso en el aprendizaje y en la ansiedad y agobio frente 
al fracaso (Carrasco et al., 2015; Márquez-Barquero & 
Azofeifa-Mora, 2019; Ruiz et al., 2004; Sánchez-Alcaraz 
et al., 2016), y diferimos con ellos en que nuestros datos 
no expresan diferencias en el compromiso. 

El presente estudio no está exento de algunas limita-
ciones, como son el diseño transversal de la misma y una 
muestra reducida. Ambas pueden limitar las correlaciones 
entre las variables de motivación de logro del AMPET4 y el 
IMC y las diferentes variables del AMPET4. Estas pueden 
ser subsanadas en posteriores estudios ampliando la mues-
tra en número y regiones de participación, así como en el 
tiempo, realizando una investigación longitudinal con 
dicha muestra. 

 
Conclusiones 
 
Existe correlación inversa y con tamaño de efecto bajo 

entre la competencia motriz autopercibida, la percepción 
de competencia comparada y la ansiedad y agobio frente al 
fracaso en EF con el IMC. 

En el caso de correlaciones diferenciadas por sexos, 
tanto en la muestra masculina como en la femenina dicha 
correlación solo se produce entre las percepciones de 
competencia y el IMC, siendo de igual forma inversa y con 
un efecto bajo. 

Por otro lado, los chicos se perciben más competentes 
tanto de forma autopercibida como comparada que las 

chicas, mientras que estas sienten más ansiedad y agobio 
frente al fracaso en las clases de EF que los chicos. 
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