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Resumen. Se ha observado que los niveles de actividad física en adolescentes durante las clases de Educación Física están por debajo 
de los recomendados, especialmente en aquel alumnado con exceso de peso. El principal objetivo de este estudio fue analizar la rela-
ción entre el índice de masa corporal (IMC) y las preferencias de interacción social en las clases de EF de los adolescentes, diferen-
ciando posteriormente por sexos. En este estudio participaron un total de 870 adolescentes escolarizados en la comunidad autónoma 
de Aragón cuya edad media fue de 13,75 años (DE = 1,28), de los cuales 470 (46,32%) fueron hombres y 400 (45,98%) fueron 
mujeres. Todos ellos contestaron a la Escala Graupera/Ruiz de preferencias de interacción social en Educación Física (GR-SIPPEL) y 
se les tomó el peso y la talla para después calcular su índice de masa corporal (IMC). El estudio de la normalidad derivó en el uso de 
pruebas no paramétricas, utilizando para el análisis las pruebas de U Mann-Whitney y Rho de Spearman. Tomando el grupo comple-
to, se encontraron correlaciones inversas y de bajo efecto entre las variables de competitividad e individualismo y el IMC. Por sexos, 
no hubo relación entre variables en los chicos y los resultados de las chicas fueron muy parecidos a los del grupo completo. Ambos 
sexos expresaron una mayor preferencia de interacción social en la asignatura por la cooperación. Estos resultados resaltan la impor-
tancia de las interacciones sociales en EF para mejorar el clima de aprendizaje y la motivación. 
Palabras clave: interacción social, cooperación, imc, educación física, educación secundaria, sexos. 
 
Abstract. It has been observed that levels of physical activity among adolescents during Physical Education classes are below rec-
ommended levels, especially in those students who are overweight. The main objective of this study was to analyze the relationship 
between Body Mass Index (BMI) and social interaction preferences in adolescents' Physical Education classes, subsequently distin-
guishing by gender. A total of 870 adolescents in school in the region of Aragon participated in this study, with a mean age of 13.75 
years (SD = 1.28), of whom 470 (46.32%) were male and 400 (45.98%) were female. All of them answered the Graupera/Ruiz 
Scale of Preferences for Social Interaction in Physical Education (GR-SIPPEL) and their weight and height were taken in order to 
calculate their body mass index (BMI). The study of normality led to the use of non-parametric tests, using the Mann-Whitney U test 
and Spearman's Rho test for the analysis. Taking the whole group, inverse and low-effect correlations were found between the varia-
bles of competitiveness and individualism and BMI. By gender, there was no relationship between variables in boys and the results for 
girls were very similar to those of the whole group. Both sexes expressed a greater preference for social interaction in the subject for 
cooperation. These results highlight the importance of social interactions in Physical Education to improve the learning environment 
and motivation. 
Keywords: social interaction, cooperation, bmi, physical education, secondary education, gender. 
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Introducción 
 
La asignatura de Educación Física (EF) tiene entre sus 

principales finalidades la promoción de estilos de vida 
saludables, el desarrollo de la competencia motriz y la 
formación integral y educativa del alumnado, entre otros 
(Romero-Chouza et al., 2021). Está área se ha convertido 
en una importante herramienta para combatir el descenso 
en los niveles de actividad física y el incremento del sobre-
peso 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). 

Acudiendo a la literatura, se observa que los niveles de 
actividad recomendados durante las sesiones de EF presen-
tan unos valores considerablemente por debajo de los 
aconsejados (Fairclough & Stratton, 2006; Mayorga-Vega 
et al., 2020; Moral, 2018). Esta situación se agrava cuando 
entra en la ecuación la variable peso, ya que el alumnado 
más activo en las clases de EF presenta menor IMC (Capu-
to & Cozzensa, 2009), siendo la participación de alumnado 

obeso significativamente menor en dichas clases (Zhang & 
Qian, 2022).  

La baja participación de alumnado obeso ha sido vincu-
lada estrechamente a experiencias de abuso verbal o físico 
por su condición de sobrepeso u obesidad (Wu & Berry, 
2018). Estos estigmas provienen a menudo de compañe-
ros, profesorado y familiares (Nutter et al., 2019; Stojadi-
novic et al., 2018), tendiendo muchas veces estas personas 
a proyectar creencias negativas sobre sí mismas y a aislarse 
(Hilbert et al., 2015; Puhl et al., 2016). Los niños con 
sobrepeso y obesidad suelen presentar problemas para la 
construcción de su esquema corporal (González & Ortega, 
2013), muestran valores más bajos de competencia motriz 
(Gil et al., 2020), menor gusto por la asignatura de EF 
(Cañadas et al., 2014) y menor autoestima, con valores 
más acusados en las chicas (Estévez et al., 2015; Ortega-
Becerra et al., 2015). Además, suelen experimentar ma-
yores niveles de depresión (Ahn et al., 2020) y presentan 
puntuaciones más altas en desmotivación y regulación de la 
actividad física (Hwang y Kim, 2011). 

La necesidad de averiguar las motivaciones del alumna-
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do en las clases de EF, especialmente la del alumnado con 
mayor peso y que se ha justificado como vulnerable, acre-
dita aquellos estudios que intentan identificar variables 
motivacionales en dichas situaciones, con el fin de estable-
cer estrategias con las que intervenir, permitiendo diseñar 
escenarios de aprendizaje donde el clima motivacional y 
social sea favorable para todos (Ruiz et al., 2004). Es cru-
cial destacar que en España, el 33.4% de los estudiantes 
entre 8 y 16 años presenta exceso de peso (Gómez et al., 
2022), lo que subraya la importancia de centrarse en el 
análisis de este alumnado. 

Dentro de la amplia gama de variables a investigar para 
mejorar la práctica en las clases de EF, el estudio de la 
interacción social se presenta como una pieza clave. Junto 
con elementos como la diversión, el desafío, la competen-
cia motriz y el aprendizaje personalmente relevante, la 
interacción social constituye un componente esencial para 
proporcionar experiencias significativas en EF para los 
jóvenes (Beni et al., 2017). En los últimos años, ha crecido 
el número de investigaciones sobre la interacción social y 
el aprendizaje en EF (Ruiz et al., 2010). Como indican 
estos autores, el aprendizaje en EF es un fenómeno com-
plejo cuyos agentes participantes son el alumnado, compa-
ñeros y profesor (Ruiz et al., 2010). En el contexto de la 
EF, estas interacciones son cruciales, ya que influyen en el 
desarrollo de las tareas y constituyen un factor motivador 
desde el punto de vista didáctico (Patón et al., 2019). 

Ruiz et al. (2010) exploraron las preferencias de inter-
acción social del alumnado de secundaria desarrollando la 
escala GR-SIPPEL. A las clásicas dimensiones de coopera-
ción, competición e individualismo (Jhonson, 1981) aña-
dieron el factor afiliación (Kinchin, 2006). Estas estructu-
ras han sido definidas de la siguiente forma: (1) Cooperati-
va: se caracteriza por una vinculación de los objetivos del 
alumnado y que cada estudiante alcanza sus objetivos 
cuando los demás del grupo logran los suyos. Los resulta-
dos de cada estudiante del grupo influye en los demás 
miembros de una manera positiva) (Jhonson et al., 1994). 
(2) Competitiva: se produce cuando los resultados de los 
integrantes no estén interconectados. Cada estudiante 
compite con los otros tratando de conseguir el mejor re-
sultado para ellos mismos y que los otros no alcancen 
dicho objetivo (Jhonson et al., 1994). (3) Individualista: 
Cada estudiante busca obtener resultados positivos que no 
afectarán al resto del grupo. No existe conexión entre los 
miembros, conseguir el objetivo no significa privar a los 
demás de alcanzar los suyos (Jhonson et al., 1994). (4) 
Afiliativa: la afiliación a un equipo ayuda a los estudiante a 
crear identidad grupal, tomar decisiones en conjunto y 
trabajar en objetivos comunes (Metzler, 2005). 

En EF la mayoría de los estudios sobre preferencias de 
interacción social han ido enfocadas al aprendizaje coope-
rativo y la formación de conductas cooperativas (Ruiz et 
al., 2010), siendo fomentada esta metodología como la 
mejor solución a los problemas de la acción docente en la 
asignatura de Educación Física (Barriopedro et al., 2016). 
Existen defensores del aprendizaje cooperativo que sostie-

nen grandes ventajas de implementar este en las clases de 
EF, entre las que destacan el aprendizaje y rendimiento 
motor, el desarrollo de habilidades sociales y motivar hacia 
la práctica en las clases, entre otras (Velázquez et al., 
2015).Además, a través del aprendizaje cooperativo se 
pueden enseñar un gran número de contenidos de la asig-
natura de EF (Velázquez et al., 2015). En cuanto a la mo-
tivación, el trabajo cooperativo fomenta dicha motivación 
hacia el área (Miralles et al., 2017), mientras que los mé-
todos tradicionales basados en la competitividad y el indi-
vidualismo solo motivan al alumnado atléticamente prepa-
rado y competente (Prieto-Saborit & Nistal-Hernández, 
2009). De manera general, en el ámbito educativo, aque-
llos estudiantes que han participado en prácticas de apren-
dizaje cooperativo y participativo tienen una mayor proba-
bilidad de desarrollar actitudes altruistas y cooperativas en 
el futuro (Ito et al., 2022). 

La competición también tiene sus valedores dentro de 
la investigación sobre este tema. Para Sánchez-Oliva et al. 
(2012) la competición en el deporte genera motivación y 
compromiso. García et al. (2021) concluyeron que los 
juegos en los que se introduce la competición mejoran la 
motivación intrínseca. 

Existen escasos estudios sobre el patrón de preferencias 
en alumnado de secundaria en la asignatura de EF (Ruiz et 
al., 2010). Patón et al. (2019) con una muestra de alum-
nos de primaria y secundaria gallegos, encontraron como 
tendencia más significativa hasta los 14 años la dimensión 
cooperativa, seguida por la afiliativa, posteriormente la 
competitiva y en último lugar la individualista. Por otro 
lado, el alumnado de 15 y 16 años cambió el orden de la 
dimensión afiliativa por la competitiva. Ruiz et al. (2010) 
con una muestra amplia de estudiantes entre 12 y 17 años 
de toda España obtuvieron resultados en los que la prefe-
rencia alta fue para la dimensión cooperativa, la preferen-
cia alta-moderada para las dimensiones competitiva y afi-
liativa, y moderada-baja para la individualista. Ruiz et al. 
(2004) también encontraron con alumnado adolescente de 
entre 12 y 20 años que la dimensión preferida era la 
cooperativa, seguida de la competitiva, la afiliativa en 
tercer lugar y la individualista en última posición. Ortega 
et al. (2019) analizaron las preferencias de interacción 
social fuera del ámbito educativo, lo hicieron en las Escue-
las Sociodeportivas de Baloncesto de la Fundación Real 
Madrid y encontraron también una preferencia destacada 
sobre la dimensión cooperativa en primer lugar, variando 
de afiliativa a competitiva en segundo lugar conforme las 
categorías avanzaban en edad, especialmente el cambio se 
producía con jugadores de etapa infantil y cadete. Villa-de 
Gregorio et al. (2022), con una muestra de alumnos con 
TDAH en comparación con otra muestra de alumnos con 
desarrollo típico, antes de la aplicación del programa pre-
tendido, encontraron que el alumnado con TDHA pun-
tuaba más alto en las dimensiones competitiva, afiliativa e 
individualista que sus compañeros con desarrollo típico. 

Respecto a las diferencias por sexos, algunas investiga-
ciones antes descritas señalan puntuaciones más altas para 
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el grupo masculino en las dimensiones competitiva e indi-
vidualista y para el femenino en las dimensiones cooperati-
va y afiliativa (Patón et al., 2019; Ruiz et al., 2004; Ruiz 
et al., 2010). En este sentido, algunos autores comentan 
una predilección de los chicos por la comparación social y 
ganar en los deportes y en las chicas adolescentes ganar o 
perder no es su mayor motivación (Ruiz., 2004; Ruiz et 
al., 2010), una mayor orientación masculina al ego y una 
mayor orientación femenina a la tarea en Educación Física 
(Sánchez-Alcaraz et al., 2016), así como una percepción 
de competencia y compromiso mayores por parte de los 
adolescentes y una ansiedad ante el fracaso en las clases de 
EF más alta en las chicas (Royo et al., 2023). No obstante, 
cabe recalcar que ambos sexos declaran como primera 
opción la preferencia hacia el aprendizaje cooperativo 
(Ruiz et al., 2010). 

En el estudio de las preferencias de interacción social 
en EF se han explorado diversas poblaciones y variables, 
abordando aspectos como el Trastorno por Déficit de 
Atención e Hiperactividad (Villa-de Gregorio et al., 2022) 
o las preferencias estimuladas por el profesorado (Barrio-
pedro et al., 2016). No obstante, hasta el momento, no se 
han encontrado evidencias de la inclusión de la variable de 
peso o índice de masa corporal (IMC) en poblaciones de 
estudiantes de secundaria ni en otras etapas educativas.  

En este contexto, Rukavina et al. (2019) exploraron 
las percepciones de los profesores de EF de secundaria 
sobre los factores que influyen en la implementación de 
enfoques de orientación social para incluir a estudiantes 
con sobrepeso y obesidad. Concluyeron que el uso de 
estrategias de inclusión social es crucial para establecer una 
cultura en la educación física que permita a los estudiantes 
participar con éxito en actividades diferenciadas de habili-
dad y condición física, sin temor a la exclusión social, 
burlas basadas en el peso o suposiciones negativas sobre sus 
capacidades. Hawani et al. (2023), comentan que activida-
des convencionales como el fútbol o el lanzamiento de 
peso pueden ser exigentes y no resultar atractivas para 
personas con sobrepeso; estas actividades convencionales 
son menos interactivas y autónomas para alumnado este 
alumnado en EF, y pueden poner a niños con exceso de 
peso en riesgo de desaprobación por parte de compañeros. 
Cuadra-Martínez et al. (2012), en una investigación sobre 
la representación del deporte y la EF en estudiantes de 
enseñanza básica y media obesos en Chile, identificaron 
factores facilitadores, como una convivencia democrática y 
no discriminatoria, y barreras, como el temor a problemas 
de salud y una convivencia discriminatoria. 

En la aspiración por conocer variables que puedan ser 
importantes para crear ambientes y climas de motivación e 
implicar a todo el alumnado nació el principal objetivo de 
este estudio, que no es otro que el de analizar la relación 
entre el índice de masa corporal (IMC) y las preferencias 
de interacción social en las clases de EF de los adolescentes 
por sexos. Como objetivo secundario, esta investigación 
pretendió conocer las preferencias de interacción social en 
las clases de EF en adolescentes y las diferencias en sus 

variables por sexo. Como hipótesis de investigación, se 
postuló que existiría una correlación entre IMC y la varia-
ble competición dentro de las preferencias de interacción 
social, tanto en chicos como en chicas. Además, esta inves-
tigación hipotetizó que la preferencia predominante en 
ambos sexos sería la cooperación, existiendo diferencias en 
todas las variables por sexos en favor de los chicos en 
competición e individualismo, y en favor de las chicas en 
cooperación y afiliación. 

 
Material y datos 
 
Participantes 
En esta investigación participaron un total de 870 ado-

lescentes de entre 12 y 15 años escolarizados en colegios 
urbanos y rurales de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
La muestra se obtuvo mediante un procedimiento aleato-
rio en el que se tomaron como estratos provincias (Hues-
ca, Zaragoza y Teruel) y cursos académicos (1º a 4º de la 
ESO). Se obtuvo un error de muestreo de más/menos del 
3% para los intervalos de confianza del 95% asumiendo 
P=Q=0,5. De ellos, 470 (54,02%) fueron hombres y 400 
(46,3%) mujeres, con edades entre 12 y 15 años. La edad 
media fue 13,75 años (DE=1,28) 

 
Instrumentos 
Las preferencias de interacción social en las clases de 

EF fueron valoradas a través de la Escala Graupera/Ruiz 
de preferencias de interacción social en las clases en Edu-
cación Física (GR-SIPPEL) de Ruiz et al. (2010). La escala 
está compuesta por 28 ítems divididos en cuatro dimen-
siones de siete ítems cada uno, denominados cooperación, 
competencia, afiliación e individualismo. Cada ítem se 
presentó con una escala tipo Likert de cuatro puntos, 
siendo uno totalmente en desacuerdo y cuatro totalmente 
de acuerdo. En su constructo se evaluó la confiabilidad de 
la consistencia interna de los dominios de interacción so-

cial (α de Cronbach). La validez de constructo de la escala 
GR-SIPPEL fue examinada en este estudio mediante Análi-
sis Factorial Confirmatorio (AFC) utilizando el Método de 
Máxima Verosimilitud. Se implementó AFC de grupos 
múltiples para probar estructuras de factores iguales en 
todas las muestras de género. Los coeficientes de confiabi-

lidad α de Cronbach fueron 0,77 (IC 95%: 0,76-0,78) 
para cooperación; 0,70 (IC 95%: 0,69-0,71) para afilia-
ción; 0,83 (IC 95%: 0,83–0,84) para competencia; y 0,77 
(IC 95%: 0,76-0,78) para individualismo. Valores de corte 
(GFI = 0,94; CFI = 0,90). En el análisis confirmatorio, el 
índice RMSEA arrojó una puntuación de 0,046 (IC 90%: 
0,045-0,047; Pclose = 1), concluyendo que los datos se 
ajustaban al modelo inicialmente hipotetizado. 

El Peso se obtuvo empleando una escala digital de mar-
ca Tanita con 0,05 kg de precisión y la Altura se midió con 
un estadiómetro SECA portátil con precisión de 0,1 cm, 
de acuerdo 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 
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en Kilogramos para la Altura medida en metros al cuadra-
do (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. Para medir el IMC en 
los centros, un grupo de voluntarios, todos ellos estudian-
tes de Magisterio de Educación Física de Física de las facul-
tades de Huesca y Zaragoza y estudiantes de Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte de Huesca participaron en las 
pruebas. Se prepararon de forma específica con el objetivo 
de seguir unos criterios comunes. A cada colaborador se le 
asignó una media de 3-4 centros. Hubo dos fases, la pri-
mera para la medición del Peso y la Altura y la segunda en 
la que se volvía a los centros para pasar la Escala GR-
SIPPEL. La recogida de datos para el IMC se realizó de 
forma individual y fuera del resto de grupo clase, y la 
Escala, también de carácter individual, se rellenó de forma 
paralela al resto de compañeros. Este estudio se llevó a 
cabo de acuerdo con las recomendaciones del Consejo de 
la British Educational Research Association en la segunda 
edición de su Ética de la Investigación Educativa BERA 
(2011), dado que no existe un comité nacional de ética de 
la investigación educativa que funcione a escala nacional. 
El protocolo fue aprobado por el Gobierno de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón (España) a propuesta del Conse-

jo Asesor para la Investigación y el Desarrollo (CONAI + 
D), como parte de una subvención para el Desarrollo de 
Redes de Investigadores, Movilidad y Proyectos de Inves-
tigación y Desarrollo Tecnológico en el marco de coopera-
ción de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (Ref.: 
CTPP06/09). 

 
Análisis de datos 
Se realizaron pruebas de normalidad mediante la de 

Kolmogrov-Smirnov, la cual rechazó el supuesto de nor-
malidad para las variables analizadas, lo que derivó en el 
empleo de pruebas no paramétricas. Se examinaron des-
pués los estadísticos descriptivos de las variables. Para 
estudiar las diferencias por sexos en las variables de la 
escala GR-SIPPEL se usó la prueba de U Mann Whitney y 
para examinar la correlación entre las cuatro variables 
estudiadas de las preferencias de interacción social en las 
clases de EF y el IMC se empleó la prueba de Rho de 
Spearman, analizando por separado por un lado el grupo 
de chicos y por el otro el de chicas. Todos los análisis 
fueron realizados empleando el paquete estadístico SPSS 
versión 26.0 para Windows.  

 
Resultados 
 
La prueba de Kolmogrov-Smirnov permitió comprobar 

que las distribuciones eran distintas a la normal en todas las 
variables de la Escala GR-SIPPEL y del IMC (p<.05 en 
todos los casos).  

Tras estos resultados se decidió emplear pruebas no 
paramétricas.

 
Tabla 1. 
Estadísticos descriptivos diferenciados por sexos. 

SEXO N Mínimo Máximo Media Desv. Típica 

CHICO 

Cooperación 470 7 28 21,84 3,745 

Competición 470 7 28 19,58 4,603 

Individualismo 470 7 28 15,61 4,197 

Afiliación 470 7 28 18,22 3,819 

IMC 470 14,13 33,77 21,31 3,545 

N válido (por lista) 470     

CHICA 

Cooperación 400 7 28 22,39 3,757 

Competición 400 7 28 16,76 4,441 

Individualismo 400 7 28 14,12 4,052 

Afiliación 400 8 28 17,74 3,613 

IMC 400 13,59 33,79 21,49 3,295 

N válido (por lista) 400     

 
En la tabla 1 se recogen los estadísticos descriptivos de 

las cuatro variables de la Escala GR-SIPPEL y del IMC 
segmentado por sexos. Analizando los datos, destaca que 
tanto los adolescentes como las adolescentes son preferen-
temente cooperativos, con medias muy superiores al resto 
de variables. Sin embargo, la segunda plaza es diferente 
según el sexo, siendo preferencia para el grupo masculino 
la competitividad y para el femenino la afiliación. Ambos 
sexos vuelven a coincidir en la menor de las preferencias, 
ocupando este lugar el individualismo. 

Las diferencias por sexos en cada una de las variables 
de la Escala GR-SIPPEL se muestran en la tabla 2. 

 

Tabla 2. 
Diferencias por sexo en las variables del GR-SIPPEL 

 SEXO N 
Rango 

promedio 
U de Mann-

Whitney 
 
z 

Sig.  
asintótica 

Cooperación 

CHICO 470 414,41 84086,000 -2,397 ,017 

CHICA 400 455,11    

Total 870     

Competición 

CHICO 470 504,63 61981,000 -8,732 ,000 

CHICA 400 355,57    

Total 870     

Individualismo 

CHICO 470 482,75 74135,500 -5,663 ,000 

CHICA 400 385,84    

Total 870     

Afiliación 

CHICO 470 450,79 84881,000 -2,229 ,026 

CHICA 400 412,89    

Total 870     
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Existen diferencias significativas en las cuatro variables 
respecto al sexo (p<.05 en los cuatro casos). Las chicas 
presentas mayores valores de rango promedio en coopera-
ción y los chicos en competitividad, afiliación e individua-
lismo. 

Por último, en las tablas 3, 4, 5 y 6 aparecen reflejadas 
las relaciones entre las preferencias de interacción social en 
las clases de EF y el IMC. Encontramos una relación baja e 
inversa entre la preferencia competitividad y el IMC en el 
grupo completo y en el grupo femenino, no así en el mas-
culino (Tabla 4). Con idénticas características, también 
hallamos una relación inversa y baja entre el factor indivi-
dualismo y el IMC tanto en el grupo global como en el 
grupo femenino (Tabla 5). Sin embargo, no existe relación 
alguna entre IMC con los factores cooperación y afiliación 
ni en el grupo global ni en ningunos de los grupos por 
sexos (Tablas 3 y 6). 

 
Tabla 3. 
Correlación entre cooperación e IMC  

 IMC Cooperación 

IMC 

Correlación de Pearson 1,000 -,009 

Sig. (bilateral)  ,791 

N 870 846 

Cooperación 

Correlación de Pearson -,009 1,000 

Sig. (bilateral) ,791  

N 870 870 

 SEXO IMC Cooperación 

Rho de 

Spearman 

CHICO 

IMC 

Coeficiente de  
correlación 

1,000 -,019 

Sig. (bilateral) . ,0680 

N 470 470 

Cooperación 

Coeficiente de  
correlación 

-,019 1,000 

Sig. (bilateral) ,680 . 

N 470 470 

CHICA 

IMC 

Coeficiente de  
correlación 

1,000 -,016 

Sig. (bilateral) . ,751 

N 400 400 

Cooperación 

Coeficiente de  
correlación 

-,016 1,000 

Sig. (bilateral) ,751 . 

N 400 400 

 
Tabla 4. 
Correlación entre competición e IMC 

  IMC 
Competi-

ción 

Rho de Spearman 

IMC 

Coeficiente de correlación  1,000 -,102** 

Sig. (bilateral)  . ,003 

N  870 870 

Competi-

ción 

Coeficiente de correlación  -,102** 1,000 

Sig. (bilateral)  ,003 . 

N  870 870 

  SEXO IMC 
Compe-

tición 

Rho de Spear-

man 

CHICO 

IMC 

 
Coeficiente de 

correlación 
1,000 -,019 

 Sig. (bilateral) . ,680 

 N 470 470 

Competición 

 
Coeficiente de 

correlación 
-,019 1,000 

 Sig. (bilateral) ,680 . 

 N 470 470 

CHICA 

IMC 

 
Coeficiente de 

correlación 
1,000 -,105* 

 Sig. (bilateral) . ,036 

 N 400 400 

Competición 

 
Coeficiente de 

correlación 
-,105* 1,000 

 Sig. (bilateral) ,036 . 

 N 400 400 

 
 

Tabla 5. 

Correlación entre individualismo e IMC 

Rho de Spearman 

IMC 

Coeficiente de correlación 1,000 -,079* 

Sig. (bilateral) . ,019 

N 870 870 

Individualis-
mo 

Coeficiente de correlación -,079* 1,000 

Sig. (bilateral) ,019 . 

N 870 870 

 SEXO IMC 
Individua-

lismo 

Rho de 
Spearman 

CHICO 

IMC 

Coeficiente de correlación 1,000 -,025 

Sig. (bilateral) . ,582 

N 470 470 

Individualismo 

Coeficiente de correlación -,025 1,000 

Sig. (bilateral) ,582 . 

N 470 470 

CHICA 

IMC 

Coeficiente de correlación 1,000 -,041* 

Sig. (bilateral) . ,005 

N 400 400 

Individualismo 

Coeficiente de correlación -,041* 1,000 

Sig. (bilateral) ,005 . 

N 400 400 

 
Tabla 6. 
Correlación entre afiliación e IMC 

Rho de Spearman 

IMC 
Coeficiente de correlación 1,000 -,062 

Sig. (bilateral) . ,069 

N 870 870 

Afiliación 

Coeficiente de correlación -,062 1,000 

Sig. (bilateral) ,069 . 
N 870 870 

 SEXO IMC Afiliación 

Rho de Spearman 

CHICO 

IMC 
Coeficiente de correlación 1,000 ,047 

Sig. (bilateral) . ,311 

N 470 470 

AFiliación 

Coeficiente de correlación ,047 1,000 

Sig. (bilateral) ,311 . 
N 470 470 

CHICA 

IMC_REC 
Coeficiente de correlación 1,000 -,077 

Sig. (bilateral) . ,126 
N 400 400 

AFiliación 
Coeficiente de correlación -,077 1,000 

Sig. (bilateral) ,126 . 

N 400 400 

 
Discusión 
 
El principal objetivo de este estudio fue analizar la re-

lación entre el IMC y las preferencias de interacción social 
en las clases de Educación Física. Los resultados del estu-
dio al respecto muestran una relación inversa entre el IMC 
y los factores competitividad e individualismo. Estos resul-
tados pueden estar mediados por factores relacionados con 
los estigmas provenientes de compañeros, profesorado y 
familiares (Nutter et al., 2019; Stojadinovic et al., 2018), 
entre los que destacan problemas para la construcción de 
su esquema corporal (González & Ortega, 2013), valores 
más bajos de competencia motriz (Gil et al., 2020), menor 
gusto por la asignatura de EF (Cañadas et al., 2014), me-
nor autoestima (Estévez et al., 2015; Ortega-Becerra et 
al., 2015), mayor depresión (Ahn et al., 2020) y puntua-
ciones más altas en desmotivación y regulación de la acti-
vidad física (Hwang y Kim, 2011). Además, es muy posi-
ble que las actividades de corte competitivo e individualis-
ta pongan a adolescentes con exceso de peso en riesgo de 
desaprobación por parte de compañeros (Hawani et al., 
2023). Esta misma relación, estudiada por sexos, arroja 
resultados muy parecidos pero sólo en el grupo de las 
chicas, no existiendo ninguna relación en ninguno de los 
cuatro factores del GR-SIPPEL con el IMC en el grupo 
masculino. Un factor influyente para esta diferencia entre 
ambos géneros puede estar en los menores valores de 
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autoestima en las chicas adolescentes con mayor IMC 
(Estévez et al., 2015), lo que les va a provocar aislarse de 
situaciones cuyos resultados pongan el foco en su resulta-
do. Además, las chicas podrían enfrentar de manera menos 
favorable la exposición ante el grupo masculino, actuando 
esto como un factor atenuante (Cuadra-Martínez et al., 
2012). Esta correlación inversa, específicamente en los 
ámbitos de competición e individualismo con el IMC, 
sugiere que las alumnas con mayor peso favorecen interac-
ciones cooperativas y afiliativas. Estas preferencias les 
permiten trabajar en grupo, colaborar y unir esfuerzos 
hacia objetivos comunes, fortaleciendo su autoestima. Por 
el contrario, no manifiestan inclinación hacia preferencias 
competitivas e individualistas, alejándose de situaciones 
que requieran una preparación atlética y competencia 
(Prieto-Saborit & Nistal-Hernández, 2009), así como la 
necesidad de afirmarse y demostrar superioridad compara-
tiva con los demás. Estos resultados sugieren también que 
en los adolescentes varones, el peso no constituye una 
variable influyente en sus preferencias de interacción social 
durante las clases de Educación Física. La hipótesis que se 
formuló respecto a que existiría una correlación entre el 
IMC y la variable competición en las preferencias de inter-
acción social en ambos sexos fue solo parcialmente corro-
borada, ya que los resultados no indicaron correlación en 
el grupo masculino y, además, en las mujeres se da no solo 
en las preferencias competitivas, sino también en las indi-
vidualistas. 

En relación al objetivo secundario de identificar las 
preferencias de interacción social en las clases de Educa-
ción Física en adolescentes y las disparidades en estas va-
riables por género, tanto en el grupo completo como en 
cada sexo por separado, los adolescentes muestran prefe-
rentemente actitudes cooperativas. Estos hallazgos con-
cuerdan con investigaciones previas (Patón et al., 2019; 
Ruiz et al., 2004; Ruiz et al., 2010). Este patrón podría 
atribuirse al hecho de que la adolescencia constituye un 
periodo en el cual las relaciones con los pares adquieren 
relevancia y se prefiere el aprendizaje de manera coopera-
tiva (Ruiz et al., 2010; Stassen, 2002). Incrementar el 
tiempo dedicado a prácticas cooperativas en las clases de 
Educación Física podría ofrecer una solución más efectiva a 
los desafíos planteados en la enseñanza de esta disciplina 
(Barriopedro et al., 2016), permitiendo a los adolescentes 
beneficiarse de mejoras en el aprendizaje, el ambiente y la 
motivación en el área (Velázquez et al., 2015), y aumen-
tando la probabilidad de que sean altruistas y cooperativos 
en el futuro (Ito et al., 2022), aspecto que podría contra-
rrestar la discriminación hacia estudiantes con peso exce-
dido y alinearse con las preferencias de interacción social 
de la mayoría de los alumnos en la asignatura de Educación 
Física. Continuando con las preferencias participativas, los 
varones muestran una segunda preferencia por interaccio-
nes competitivas, mientras que las mujeres se inclinan por 
interacciones afiliativas, relegando a un último lugar, tanto 
en varones como en mujeres, las preferencias individualis-
tas. Estos resultados concuerdan con investigaciones pre-

vias (Patón et al., 2019; Ruiz et al., 2010). Por último, se 
examinan las diferencias por género en cada uno de los 
factores del GR-SIPPEL. Este estudio ha identificado dife-
rencias significativas entre varones y mujeres en las cuatro 
dimensiones de la escala, evidenciando una preferencia 
más cooperativa en el grupo femenino y preferencias com-
petitivas, individualistas y afiliativas en el grupo masculino. 
Estos resultados concuerdan con investigaciones previas 
(Patón et al., 2019; Ruiz et al., 2004; Ruiz et al., 2010), 
con la salvedad de que en el factor afiliación son los varo-
nes quienes presentan rangos promedio significativamente 
más altos que las mujeres. Estos hallazgos refuerzan la 
preferencia por estilos de aprendizaje más cooperativos 
por parte de las mujeres (Ruiz et al., 2010), mientras que 
los varones prefieren una participación social más competi-
tiva, individualista y egocéntrica (Thorp, 2014; Ruiz, 
2004). En nuestro estudio, se debe señalar que los varones 
también muestran una mayor preferencia por la creación 
de identidad grupal, la toma de decisiones conjunta y el 
trabajo hacia objetivos comunes en comparación con las 
mujeres, aunque estas características de la dimensión afilia-
tiva también constituyan la segunda preferencia del grupo 
femenino. Los resultados obtenidos respaldan la hipótesis 
de que la preferencia predominante en ambos géneros es la 
cooperación, existiendo diferencias en todas las variables 
por sexos. 

 
Conclusión 
 
En conclusión, los resultados obtenidos en este estudio 

resaltan la importancia de considerar las preferencias de 
interacción social en las clases de Educación Física, tanto 
por parte del cuerpo docente como de aquellos responsa-
bles de diseñar los currículos de dicha materia. La baja 
adherencia a los niveles recomendados de actividad física 
durante las sesiones de Educación Física, tanto en la pobla-
ción general como en aquellos con exceso de peso, subraya 
la necesidad de revertir esta situación. En este sentido, las 
preferencias del alumnado constituyen un punto de partida 
esencial para mejorar el clima de aprendizaje y la motiva-
ción. 

En relación con las preferencias de interacción social 
según el peso, se observa que en los chicos no existe una 
relación significativa. No obstante, en el caso de las chicas, 
aunque la relación sea moderada, se destaca que las adoles-
centes con mayor peso muestran un menor interés por 
interacciones competitivas e individualistas, evidenciando 
una mayor comodidad en situaciones de trabajo en grupo. 

Este estudio enfatiza la preferencia del alumnado por 
metodologías cooperativas sobre otras formas participati-
vas. En consecuencia, se sugiere la implementación de 
enfoques cooperativos, ganando terreno frente a los méto-
dos tradicionales competitivos e individuales, sin necesa-
riamente relegarlos. 

Una implicación crucial de esta investigación es la 
atención al alumnado vulnerable. Los docentes deben 
conocer las preferencias de aquellos con mayor peso, con-
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siderando que la literatura revela estigmas asociados a 
experiencias de abuso y una menor afinidad por las clases 
de Educación Física. El profesorado desempeña un papel 
esencial en el fomento de la participación activa, positiva 
para la autoestima, y en la eliminación de prejuicios sobre 
el alumnado con mayor peso. El aumento de prácticas con 
enfoque cooperativo puede ser un primer paso para dicho 
compromiso. 

Este estudio, aunque valioso, presenta limitaciones 
como su diseño transversal y una muestra reducida, lo que 
podría limitar las correlaciones entre las preferencias de 
interacción social en las clases de Educación Física y el 
IMC. Estas limitaciones podrían abordarse en futuras in-
vestigaciones mediante la ampliación de la muestra y la 
realización de estudios longitudinales en diversas regiones, 
considerando también etapas previas, como la primaria, 
para obtener una comprensión más completa de las prefe-
rencias de interacción social en el ámbito educativo. 
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