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Resumen. El objetivo del estudio fue analizar las orientaciones motivacionales asociadas al autoconcepto físico y los perfiles motiva-
cionales en estudiantes de educación media de una institución educacional de la zona norte de Chile. Cuyo tamaño muestral alcanza a 
1075 estudiantes de educación secundaria, de los cuales 585 fueron hombres y 490 mujeres. El enfoque metodológico es cuantitativo, 
transversal, prospectivo, cuyo nivel de profundización es inferencial y de muestreo aleatorio estratificado. Se utilizó una estrategia 
asociativa de tipo comparativa transversal con un diseño de grupos naturales. Se aplicó el Cuestionario de Orientación al Ego y a la 
Tarea (TEOSQ) y el Cuestionario de Perfil Autopercepción Física (PSPP). Se observa que la combinación Baja Tarea-Bajo Ego presenta 
los máximos valores y Alta Tarea-Bajo Ego agrupa los valores más bajos. El perfil predominante en el sexo masculino es el que repre-
senta a sujetos muy competitivos, preferentemente motivados desde una perspectiva externa, y en el sexo femenino el que se caracteriza 
por una baja orientación motivacional general. En relación con el autoconcepto, los hombres obtienen puntuaciones más altas que las 
mujeres en todas las dimensiones. Los resultados muestran la existencia de diferencias significativas en las cinco dimensiones del auto-
concepto físico en función del tipo de perfil motivacional, siendo predominante la orientación motivacional general que obtiene las 
puntuaciones más altas en Condición física, Apariencia, Competencia percibida y Fuerza. Respecto a los hallazgos se discuten la relación 
práctica entre el autoconcepto y el perfil motivacional. 
Palabras claves: Autoconcepto físico, ego, tarea, perfil motivacional, educación física. 
 
Abstract. The objective of the study was to analyze the motivational orientations associated with physical self-concept and motivational 
profiles in high school students from an educational institution in the northern part of Chile. The sample size reaches 1075 students for 
secundary education, of which 585 were men and 490 women. The methodological approach is quantitative, transversal, prospective. 
The level of depth is inferential and stratified random sampling. A cross-sectional comparative associative strategy was used with a 
natural group design. The Ego and Task Orientation Questionnaire (TEOSQ) and the Physical Self-Perception Profile Questionnaire 
(PSPP) were applied. It is observed that the combination between "Low Task" and "Low Ego" presents the maximum values, while 
"High Task" with "Low Ego" groups the lowest values. The predominant profile in the male sex is that which represents very compet-
itive subjects, preferably motivated from an external perspective, and in the female sex the profile of low general motivational orien-
tation predominates. In relation to self-concept, men obtain higher scores than women in all dimensions. The results show the existence 
of significant differences in the five dimensions of physical self-concept depending on the type of motivational profile, with the general 
motivational orientation predominating, obtaining the highest scores in physical condition, appearance, perceived competence and 
strength. Regarding the findings, the practical relationship between self-concept and motivational profile is discussed. 
Keywords: Physical self-concept, ego, task, motivational profile, physical education. 
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Introducción 
 
Mediante la Educación Física (EF) escolar, se busca fa-

vorecer el desarrollo de habilidades motrices y la posibilidad 
que el estudiantado pueda manifestar sus sentimientos y 
emociones, para el progreso de su responsabilidad personal 
y social, entre otras experiencias de aprendizaje que contri-
buyen al progreso del ser íntegro (UCE, 2023).  

Sobran razones para examinar fenómenos conexos con 
las sesiones de EF, principalmente con el objetivo de incre-
mentar saberes vinculados con el desarrollo y adherencia a 
la actividad física (Deborah, 2023). Y, por consecuencia una 
comprensión profunda de la motivación como fenómeno 
multidisciplinario (Lirola & Spray, 2021; Schluchter, Na-
gel, Valkanover & Eckhart, 2023; Llerandi & Barrios, 
2022). De tal manera que este conocimiento sirva a los do-
centes para incrementar los niveles de implicación por parte 
de la población de secundaria. Sin duda, la práctica de acti-
vidades físicas, en sí misma, se constituye como un compo-
nente preventivo para que los escolares no se involucren en 
acciones desaconsejadas (Guerrero, Merchán, Cayetano & 
Muñoz, 2024). Por tanto, resulta decisivo sistematizar los 

diversos estímulos educativos en las clases de EF que per-
mitan a los estudiantes aprender y divertirse al mismo 
tiempo (Moreno, López & Chaverra, 2021). De lo anterior, 
se concibe que es necesario el trabajo regulado en todos los 
cursos, para concretar la adherencia a la actividad físico de-
portiva en la población adolescente (Serena, González, Pé-
rez-Campos & Gómez-Tafalla, 2023). 

El autoconcepto se define como la percepción que una 
persona tiene sobre sí misma, exteriorizada en sus acciones 
e interacciones frente a las diversas circunstancias que debe 
acometer (González, 2015). El autoconcepto abarca las 
ilustraciones, dogmas y cualidades de un ser humano res-
pecto a sí mismo (Moschner & Dickhäuser, 2018; Kumar, 
Kumar & Singh, 2019; Munser-Kiefer, Martschinke, Lindl 
& Hartinger, 2023). Por tanto, en el plano académico el 
autoconcepto contribuye a vincular el éxito en la institución 
escolar con el nivel de logros en la etapa postescolar (Yang 
& Wong, 2020). Complementando lo anterior, se concibe 
como la cualidad que tiene cada ser humano para discernir 
respecto a lo que valora y cómo se siente cuando interactúa 
con otros sujetos y objetos de la realidad. El conocimiento 
del autoconcepto físico por parte del profesorado 
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responsable de conducir las clases en la asignatura de EF no 
solo permite regular los estímulos motrices (Pérez-Már-
mol, Chacón-Cuberos & Castro-Sánchez, 2023). Sino que, 
facilita la identificación de otras dimensiones del estudiante, 
que inciden de manera considerable en la motivación por la 
práctica de actividad física (AF) y deportiva durante su edu-
cación secundaria (Sanchez-Oliva, Leo Marcos, Amado 
Alonso, Pulido-González & García-Calvo, 2015; Torres, 
Membrilla, Pérez & Buñuel, 2015; Urrutia-Medina, Vera-
Sagredo, Rodas-Kürten, Pavez-Adasme, Palou-Sampol & 
Poblete-Valderrama, 2024). Además, si el estudiante posee 
un mejor autoconcepto, permite mejoras en la percepción 
de sentimientos y emociones positivas, de esta manera lleva 
a la persona a un mayor compromiso para el desarrollo de 
actividades que contribuyen de manera positiva y significa-
tiva en el desarrollo de su ser integral (Gómez-del-Campo, 
Medina-Pacheco & Hernández-Martínez, 2018).  

Una mirada retrospectiva de esta temática establece una 
definición jerárquica y multidimensional, descrita por los 
investigadores Shavelson, Hubner & Stanton (1976), preci-
sando que, el autoconcepto posee dominios académicos, 
personales, sociales, físicos y espirituales que son inherentes 
a la naturaleza propia de la persona (Luna & Molero, 2013; 
Pulido, Redondo, Miladys, Lora, Lesby & Jiménez, 2023). 
Por tanto, tiene sentido al relacionar el autoconcepto físico 
con la percepción que poseen las personas sobre sus habili-
dades y apariencia física (Stein, 1996). Desde este punto de 
vista, el autoconcepto en adolescentes es un factor clave en 
su proceso desde la EF, otorgando el valor que tiene el ejer-
cicio físico regular, el desarrollo de hábitos de vida saluda-
ble y promoción de rutinas de AF (Cariedo, González & Ló-
pez, 2015). Es fundamental que se aprecie una mayor pre-
disposición hacia el cumplimiento de las tareas educativas 
durante el desarrollo de la clase de EF. Además, de asegu-
rarse que el escolar se implique con la tarea, para ello será 
fundamental seleccionar estrategias que beneficien la activi-
dad del alumnado y con ello el tiempo de compromiso mo-
tor con éxito (Corpas & Villodres, 2023; Heredia, Sánchez, 
Gallego, Zagalaz & Moral, 2019). Por tanto, identificar las 
concepciones de la experiencia vivida desde el propio indi-
viduo cognoscente, permite individualizar los estímulos 
educativos y buscar estrategias didácticas que amplíen el 
aprendizaje del alumnado (Espinar & Vigueras, 2020). Re-
sulta perentorio, considerar dentro de las decisiones de im-
partición en el aula, el autoconcepto físico desde las prime-
ras edades, principalmente en la población adolescente, 
esto, con la finalidad de potenciar las predisposiciones posi-
tivas y motivación hacia asignatura de EF (Urrutia-Medina 
et al., 2024).  

En la misma línea, es posible identificar perfiles motiva-
cionales en el contexto de la clase de EF, y con ello facilitar 
las decisiones curriculares, metodológicas y pedagógicas 
que debe tener en cuenta el profesorado para actuar en con-
secuencia con las demandas del contexto áulico en la asig-
natura y el reconocimiento a las diferencias individuales del 
estudiantado (Ruano, Martínez, Valero & Martínez, 2021). 
Sin duda, al implementar ambientes de aprendizaje en que 

se considere este análisis contextual, es más probable incre-
mentar los niveles de adherencia por la AF, se podría gene-
rar un incremento en las disposiciones del alumnado y que 
estas, sirvan de base, para transferir las experiencias vividas 
en el aula, en hábitos y entornos saludables fuera de la ins-
titución educacional (Ayala & Gastélum, 2020). Mas aun, 
las decisiones del cuerpo docente respecto a los perfiles mo-
tivacionales del estudiantado de secundaria, debe permitir 
un desarrollo creciente de las necesidades sicológicas bási-
cas, un aumento en las tasas de divertimento y un progreso 
secuencial en el desarrollo de la toma de decisiones en 
forma autónoma (Heredia-León, Valero-Valenzuela, Gó-
mez-Mármol & Manzano-Sánchez, 2023). Por consi-
guiente, el profesorado también puede controlar mediante 
el discernimiento de su estilo motivacional, la implementa-
ción de situaciones de aprendizaje que complementen en 
forma sistemática el desarrollo de la autonomía en el alum-
nado a su cargo (Huéscar, Moreno-Murcia, Ruíz González 
& León, 2019; Huéscar, Barrachina & Moreno-Murcia, 
2022; Barrachina-Peris, Fin & Moreno-Murcia, 2024). Sin 
embargo, es importante subrayar que, se debe impedir 
comportamientos que amedrenten las insuficiencias, para 
que el alumnado tenga prácticas motivacionales auténticas 
en las clases de EF (Burgueño, García-González, Abós & Se-
vil-Serrano, 2024).  

En sintonía con aquello, es imprescindible la implemen-
tación de estrategias metodológicas que propicien un am-
biente motivacional favorable (Cachón-Zagalaz, Carrasco-
Venturelli, Sánchez-Zafra & Zagalaz-Sánchez, 2023). Este 
tipo de disposiciones en el aula, lo más probable es que afec-
ten de manera positiva en los niveles de implicación del 
alumnado. Lo anterior, y teniendo en cuenta la población 
adolescente que presenta una alta motivación extrínseca, 
puede proyectarse a futuro, una constante adherencia hacia 
la AF (de Moraes, dos Santos & Bertolini, 2023). 

En concordancia con lo anteriormente señalado, la pre-
sente investigación tuvo por objetivo analizar las orientacio-
nes motivacionales asociadas al autoconcepto físico y los 
perfiles motivacionales en estudiantes de educación media 
de una institución educacional de la zona norte de Chile.  

 
Material y método 
 
Para seleccionar a los expertos que posteriormente eva-

luaran el contenido de los instrumentos TEOSQ y PSPP, se 
establecieron algunos criterios de inclusión, los que se de-
tallan enseguida: (1) Profesionales del campo disciplinar de 
la EF y/o la Psicología; (2) Personas que hayan trabajado en 
educación, al menos 5 años; (3) Peritos que residan en la 
comuna donde se encuentra emplazada la Institución Edu-
cacional; (4) Experiencia en su profesión, de un mínimo de 
10 años; (5) Posesión de grado académico de magister o 
doctorado en EF, Psicología o Educación. De acuerdo con 
lo anterior, veinticuatro profesionales reunían tales condi-
ciones y aceptaron participar de este proceso. Establecido 
el panel de potenciales expertos, se consideró el método 
Delphi, (Cerezal & Fiallo, 2004), lo que permitió que cada 
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profesional se autoevaluara en relación con el objeto de es-
tudio, lo que permitió determinar cocientes que, al ser con-
trastados con un patrón estadístico, permitió seleccionar a 
los expertos de acuerdo con los rangos de experticia osten-
tados. En tal contexto, lo primero que debían auto valorar 
fue su grado de conocimiento, para ello, requerían marcar 
con una equis (X), en una escala de uno a 10 el valor que 
más los representaba. De la información anterior, se obtuvo 
el Cociente de Conocimiento (Kc) a través de la siguiente 
fórmula: Kc= valor seleccionado multiplicado por 0.1. Pos-
teriormente, se requería que identificaran el origen del co-
nocimiento que justificara la apreciación declarada. Las 
fuentes de argumentación se señalan a continuación: a) Aná-
lisis teóricos realizados por usted; b) Su experiencia obte-
nida; c) Trabajos de autores extranjeros; d) Su propio co-
nocimiento del estado del problema en el extranjero y e) Su 
intuición. Estas fuentes debían ser valoradas, teniendo en 
cuenta el grado de influencia que han tenido sobre el discer-
nimiento desplegado. Para ello, se les presentó una escala 
con 3 categorías (alto, medio y bajo). Para el caso de la 
fuente a, el patrón correspondiente fue (alto=0.3; medio= 
0.2 y bajo= 0.1); la b, (alto=0.5; medio= 0.4 y bajo= 0.2). 
Respecto a las fuentes c, d y e, los valores son iguales, 
(alto=0.05; medio=0.05 y bajo=0.05). Episodio seguido, 
se calculó el cociente de argumentación (Ka) mediante la 
sumatoria de los valores estándares alcanzados. Una vez rea-
lizada esta sumatoria, se procedió a computar el Cociente 
de Competencia (K), a través de la fórmula: K= ½ (Kc + 
Ka). Ulterior a este cálculo se aplicó el código de interpre-
tación del Cociente de Competencia. Lo anterior, se deter-
minó de la siguiente forma: K alto= 0.8 a 1.0; K medio= 
0.5 a 0.79 y K bajo= < 0.5. Efectuada esta valoración, se 
determinó que los profesionales consultados que reunían las 
condiciones necesarias para ser considerados como expertos 
en el tema investigado, debían exteriorizar un K alto. De 
los veinticuatro profesionales (100%), solo 11 (45.8%) 
cumplieron con el valor requerido para consignarlos como 
expertas o expertos. Ya constituido el panel de expertos, 
debieron valorar el discurso implícito (legibilidad para la 
población escolar a estudiar) de cada uno de los ítems de 
consulta correspondientes a los instrumentos TEOSQ y 
PSPP. Lo anterior, mediante una lista de control, cuyas ca-
tegorías se presentaron de forma dicotómica, Si=1 y No=0. 
Además, podían verter su apreciación en el apartado de ob-
servaciones. En esta fase del estudio, se aplicaron las Prue-
bas no paramétricas de muestras relacionadas (Q de Coch-
ran, Tau de Kendall y Friedman). El promedio extraído de 
los resultados obtenidos, y teniendo en cuenta la significa-
ción asintótica (nivel crítico) de 0.03, valor menor a 

=0.05, permitió aceptar la hipótesis de homogeneidad en 
un 97%, lo que confirmó la viabilidad y consistencia de los 
instrumentos TEOSQ y PSPP. A su vez, el experto 8, sugi-
rió simplificar la descripción de ambos instrumentos, para 
que sea más aprehensible su comprensión y ser aplicados 
posteriormente a la población escolar.  

 
 

Análisis estadístico 
Cabe mencionar que se utilizó el Paquete Windows 10, 

Microsoft Office, Excel para diseñar la primera matriz de 
vaciamiento. Posteriormente, los datos fueron exportados 
al Software estadístico Jamovi 2.3. Mediante este disposi-
tivo se llevaron a cabo los análisis descriptivo, confirmatorio 
e inferencial. 

 
Diseño 
El enfoque metodológico adoptado para la investigación 

es cuantitativo, de corte transversal, prospectivo y nivel de 
profundización descriptivo-inferencial. El proceso de mues-
treo fue bajo un diseño de grupos naturales (Ato, López, & 
Benavente, 2013).  

 
Participantes 
La muestra es no probabilística de tipo intencionada. 

Participaron 1075 estudiantes de enseñanza media, perte-
necientes a un establecimiento de educación secundaria. El 
alumnado dispone de 2 horas pedagógicas a la semana de 
clases de EF. La modalidad de estudios es diurna y presen-
cial. A su vez, pertenecen a una institución técnico profe-
sional que se encuentra emplazada en la tercera región de 
Chile. La población estuvo constituida por 585 varones 
(54.42%) y 490 damas (45.58%), los que se ubican en un 
rango etario entre 13 y 19 años. De estos, 316 estudiantes 
pertenecen a Primero Medio (29.40%), 275 a Segundo Me-
dio (25.58%), 273 a Tercero Medio (25.40%) y 211 a 
Cuarto Medio (19.62%) (ver Tabla 1).  
 
Tabla 1. 
Distribución de los Participantes por Sexo y Curso 

Sexo 
Nivel que cursa (N/%) 

Total 
1ero Medio 2do Medio 3ero Medio 4to Medio 

Femenino 133 (27.1%) 130 (26.5%) 129 (26.3%) 98 (20.0%) 490 
Masculino 183 (31.3%) 145 (24.8%) 144 (24.6%) 113 (19.3%) 585 

Total 316 (29.4%) 275 (25.6%) 273 (25.4%) 211 (19.6%) 1075 

 
Instrumentos   
Cuestionario de Orientación al Ego y a la Tarea (TEOSQ, 

Duda, 1989; Balaguer, Castillo & Tomás, 1996). Cuenta 
con 13 ítems y evalúa las metas de logro mediante dos di-
mensiones, la orientación al ego (seis ítems) y la orientación 
a la tarea (siete ítems). Se solicita en las instrucciones que 
los participantes piensen en las situaciones que se sienten 
más exitosos en la práctica del deporte mediante la pre-
gunta: “Yo me siento con más éxito en mi deporte 
cuando...”. Las respuestas se recogen mediante una escala 
tipo Likert de cinco puntos que oscila desde (1) muy en 
desacuerdo a (5) muy de acuerdo (López-Walle, Balaguer, Me-
liá, Castillo & Tristán, 2011). Se encontró que las dimen-
siones presentan consistencia interna con un nivel de alfa 
para la Orientación a la Tarea de 0.79 y 0.89 para la subes-
cala de Orientación al Ego (Cumming & Hall, 2004). De 
esta manera el TEOSQ es válido al utilizarse en el contexto 
de la clase de EF. 

Cuestionario de Perfil Autopercepción Física (PSPP, Fox, 
1990; Fox & Corbin, 1989) es un autoinforme de 30 ítems 
diseñado para evaluar percepciones del self físico desde una 
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perspectiva multidimensional y jerárquica, con seis ítems 
para cada una de sus cinco subescalas, que son: Autovalora-
ción Física, Competencia Deportiva, Atractivo Corporal, 
Fuerza Física, y Condición Física. Los estudios que han ana-
lizado su fiabilidad demuestran que la consistencia interna 
de sus dimensiones, así como las puntuaciones de estabili-
dad temporal son adecuadas para todas las versiones en di-

ferentes idiomas, con α de Cronbach obtenidos entre ran-
gos de 0.70 y valores máximos de 0.90 (Atienza, Balaguer, 
Moreno & Fox, 2004). 

 
Procedimiento 
Para realizar el estudio se obtuvo la autorización de di-

rectivos y profesores de aula, quienes comunicaron a los pa-
dres y apoderados los objetivos de la investigación. La par-
ticipación de los estudiantes fue voluntaria y se les explicó 
previamente del propósito de la administración de los ins-
trumentos, informándoles que las respuestas eran de carác-
ter anónimo. Posteriormente se aplicó los cuestionarios en 
el aula y en presencia solamente de dos investigadores. Los 
participantes emplearon entre 15 a 20 minutos en comple-
tar los instrumentos, y al terminar se retiraban los cuader-
nillos individualmente. 

Para describir las diferentes dimensiones del PSPP y 
TEOSQ se calcularon los promedios y desviaciones están-
dar, así también las correlaciones lineales de Pearson (r) en-
tre cada una ellas (Nunnally, 1987). Para analizar la influen-
cia de la orientación motivacional, los participantes fueron 
clasificados en relación con su orientación predominante, 
hacia la tarea o hacia el ego, posteriormente fueron clasifi-
cados en cuatro grupos de perfiles motivacionales, la que se 
calculó en función de las medianas obtenidas en las orienta-
ciones al ego y hacia la tarea (García-Mas & Gimeno, 2008).  

Las diferencias de las dimensiones del autoconcepto y el 
tipo de orientación se estimaron utilizando el análisis de va-
rianza (ANOVA) de un factor en función de las variables 
Curso y Tipo de Perfil. Para el sexo se utilizó la prueba t de 
Student para muestras independientes. En el caso de no 
existir homogeneidad, se aplicó el test de Welch (Armitage, 
Berry & Matthews, 1994). Las comparaciones post-hoc se 
realizaron aplicando la prueba de Scheffé & Bonferroni. Se 
utilizó como medida del tamaño del efecto la d de Cohen y 

Eta parcial al cuadrado (ηp
2) (Cohen, 1988). 

 
Resultados 
 
Como primer resultado, son estimadas las característi-

cas métricas del instrumento Cuestionario de Orientación 
al Ego y a la Tarea (TEOSQ) con un afán confirmatorio, a 
lo cual su validez convergente a partir del Análisis Factorial 
Confirmatorio (AFC), dando cuenta de un buen ajuste del 
modelo hipotetizado de dos factores (CFI=0.97. 
GFI=0.97, NFI=0.96, IFI=0.97, TLI=0.95, 
RMSEA=0.06 y SRMR=0.05), por otro lado, el Índice de 
Fiabilidad Compuesta (IFC) y el Índice de Varianza Extraída 
(AVE) son indicadores de una adecuada consistencia interna 
(IFC=0.88 y AVE>0.5). Por lo tanto, el cuestionario 

mantiene sus propiedades métricas de orígenes en el con-
texto descrito.  

Por otro lado, para el instrumento Cuestionario de Per-
fil Autopercepción Física (PSPP), se tiene como estimación 

de la fiabilidad la estadística α de Cronbach igual a 0.969, 

siendo consistente a la ω de McDonald. Respecto al análisis 
factorial, este es soportado en la estadística de adecuación 
de la muestra o KMO, para la cual todas las estimaciones 
están por sobre 0.9, además se señala como evidencia la 
prueba de Bartlett (p-valor <0,001), lo que permite con-
cluir que el ajuste dimensional unitario caracteriza cargas 
factoriales significativas de cada ítem a una única dimensión 
(CFI=0.83, TLI=0.82, RMSEA=0.09 y SRMR=0.05). 
Por lo tanto, el cuestionario PSPP, también mantiene sus 
propiedades métricas de orígenes en el argumento deta-
llado.  

 
Datos descriptivos de Tipos de Orientación y Perfi-

les motivacionales 
Respecto a la distribución de los participantes según su 

orientación, fue de alta orientación al Ego 525 (48.8%) y 
baja orientación 550 (51.2%), y alta orientación a la Tarea 
477 (44.4%) y baja orientación 598 (55.6%).  

Se observa en la Tabla 2 la distribución según los perfiles 
motivacionales y los resultados descriptivos, donde la com-
binación Baja Tarea-Bajo Ego muestra los máximos valores 
y Alta Tarea-Bajo Ego agrupa los valores más bajos. 
 
Tabla 2  
Distribución de los Participantes Según los Perfiles Motivacionales 

Orientación Hacia el Ego 
N (%) 

Orientación Hacia la Tarea N(%) 

Alta Baja 

Alta 
Baja 

243 (22.6%) 
234 (21.8%) 

282 (26.2%) 
316 (29.4%) 

 
Se observa en la Tabla 3 que el Perfil 4 (Baja orientación 

motivacional general) es el que presenta mayor frecuencia 
en los niveles de Primero Medio (n=109), Segundo Medio 
(n=75) y Cuarto Medio (n=66). Por otra parte, en Tercero 
Medio predomina el Perfil 1 (n=76) que se refiere a una alta 
orientación motivacional general. 

Considerando la tabla precedente como un resumen ob-
servado de un modelo lineal generalizado binomial con fun-
ción de enlace logit, permite enriquecer el análisis con esti-
maciones Odd y Odd-Ratio, a describir: 

 

𝑂𝑑𝑑 =
𝑃(𝑂𝑇 = 𝐴𝑙𝑡𝑎|𝑂𝐸 = 𝐴𝑙𝑡𝑎)

𝑃(𝑂𝑇 = 𝐴𝑙𝑡𝑎|𝑂𝐸 = 𝐵𝑎𝑗𝑎)
=
0.51

0.49
= 0.27 

 
Lo cual significa que la probabilidad de tener una alta 

orientación hacia la tarea, dado que también se tiene una 
alta orientación hacia el Ego es 0.27 veces menor que tener 
alta orientación a la tarea dado que se tiene baja orientación 
hacia el ego, similarmente: 
 

𝑂𝑑𝑑 =
𝑃(𝑂𝑇 = 𝐵𝑎𝑗𝑎|𝑂𝐸 = 𝐴𝑙𝑡𝑎)

𝑃(𝑂𝑇 = 𝐵𝑎𝑗𝑎|𝑂𝐸 = 𝐵𝑎𝑗𝑎)
=
0.47

0.53
= 0.23 

 
De esta manera, tener una baja orientación hacia la 
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tarea, dado que se tiene una alta orientación hacia el Ego es 
0.23 veces menor que tener baja orientación a la tarea dado 
que se tiene baja orientación hacia el ego. En conclusión, el 
tener una alta o baja orientación a la Tarea es independiente 
de tener una alta o baja orientación hacia el ego, lo cual es 
reafirmado en la determinación del odd-ratio siguiente: 

 

𝑂𝑑𝑑 − 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =

𝑃(𝑂𝑇 = 𝐴𝑙𝑡𝑎|𝑂𝐸 = 𝐴𝑙𝑡𝑎)
𝑃(𝑂𝑇 = 𝐴𝑙𝑡𝑎|𝑂𝐸 = 𝐵𝑎𝑗𝑎)

𝑃(𝑂𝑇 = 𝐵𝑎𝑗𝑎|𝑂𝐸 = 𝐴𝑙𝑡𝑎)
𝑃(𝑂𝑇 = 𝐵𝑎𝑗𝑎|𝑂𝐸 = 𝐵𝑎𝑗𝑎)

=

0.51
0.49
0.47
0.53

=
0.27

0.23
= 1.17 

 
Esto significa que la probabilidad de consistencia de ni-

vel para la Orientación hacia Tarea y hacia el Ego, es 1.17 
veces mayor o más alta que la inconsistencia entre los nive-
les de orientación hacia la Tarea y hacia el Ego. Sin em-
bargo, el intervalo de confianza para la razón de chances es 
[0,914; 1,480], lo que significa que los comportamientos de 
cada factor son independientes.  

 
Tabla 3. 
Perfiles Motivacionales Respecto del Nivel que Cursa 

Nivel 
Tipo de perfil (n, %) 

Total 
Perfil 1 Perfil 2 Perfil 3 Perfil 4 

Primero 56 (17.7%) 53 (16.8%) 98 (31%) 109 (34,5%) 316 
Segundo 57 (20.7%) 74 (26.9%) 69 (25.1%) 75 (27.3%) 275 

Tercero 76 (27.8%) 68 (24.9%) 63 (23.1%) 66 (24.2%) 273 
Cuarto 54 (25.6%) 39 (18.5%) 52 (24.6%) 66 (31.3%) 211 

 
Respecto a los perfiles presentados en la Tabla 4, el pre-

dominante en el sexo masculino es el Perfil tres que repre-
senta a sujetos muy competitivos, preferentemente motiva-
dos desde una perspectiva externa, y en el sexo femenino el 
Perfil cuatro que se caracteriza por una baja orientación mo-
tivacional general (Adaptado de Hardy, 1997; White, 1998; 
Hanrahan & Gross, 2005, en García-Mas & Gimeno, 2008). 
 
Tabla 4. 
Distribución de los perfiles motivacionales según el sexo del estudiantado 

Sexo 
Tipo de perfil (n, %) 

Total 
Perfil 1 Perfil 2 Perfil 3 Perfil 4 

Masculino 149 (25.5%) 109 (18.6%) 171 (29.2%) 156 (26.7%) 585 
Femenino 94 (19.2%) 125 (25.5%) 111 (22.7%) 160 (32.7%) 490 

 
Como se observa en la Tabla 5, existen diferencias sig-

nificativas de media en la orientación al ego y todas las di-
mensiones del autoconcepto físico en función del sexo, pero 
no se presentan diferencias en la orientación a la tarea entre 
mujeres (M=4.18, DE=0.633, n=490) y hombres 
(M=4.17, DE=0,666, n=585), t(1073)=-0.251, p>0.05 y 

95% IC [-0.08; 0.06]. Respecto a Orientación al ego los 
hombres presentan puntuaciones superiores que las muje-
res, sin embargo, el tamaño del efecto del sexo en las dife-
rencias es pequeño. En relación con el autoconcepto, los 
hombres obtienen puntuaciones más altas que las mujeres 
en todas las dimensiones, siendo en todos los casos el ta-
maño del efecto del sexo en las diferencias mayor. 
 
Tabla 5. 
Diferencias en orientación al ego /tarea y dimensiones del autoconcepto físico en 

función del sexo 

Orientación al 
ego/tarea y  
dimensiones  
autoconcepto 

Media (DE) 

gl t p d 
95% IC 

 diferencia de 
medias 

Mujeres Hombres 

Orientación al 
ego 

2.69 
(0.892) 

3.03 
(0.870) 

1073 6.219 0,000 0,385 [0.22; 0.44] 

Orientación a la 
tarea 

4.18 
(0.633) 

4.17 
(0.666) 

1073 -0.251 0,802   

Condición Física 
14.33 

(3.69) 

16,78 

(3,57) 
1073 10.98 0,000 0,674 [2.00; 2.88] 

Apariencia 
19.06 
(5.12) 

21,39 
(4.23) 

1073 8.16 0,000 0,496 [1.76; 2.88] 

Competencia  
Percibida 

12.85 
(3.68) 

15.66 
(3.62) 

1073 12.58 0,000 0,769 [2.37; 3.25] 

Fuerza 
11.40 
(2.96) 

12,88 
(2.95) 

1073 8.14 0,000 0,500 [1.11; 1.83] 

Competencia  
Física General 

12.67 
(3.21) 

14.22 
(3.13) 

1073 7.96 0,000 0,488 [1.16; 1.92] 

 
Como se muestra en la Tabla 6, la orientación a la tarea 

en función del nivel que cursa el alumnado presenta un es-
tadístico de Levene (0,475, p = 0,700) que permite con-
cluir homogeneidad de varianzas, y se presentan diferencias 
significativas entre los grupos respecto del curso F(3. 1071) 
= 4,403, p < 0.01, 95% IC [4.00; 4.15], [4.14; 4.29], 
[4.18; 4.35] y [4.10; 4.26], respectivamente. Así también, 
el estadístico de Levene (1,688, p = 0,168) para la variable 
condición física permite concluir homogeneidad de varian-
zas, y se observan diferencias entre los cursos F(3.1071) = 
3,096, p < 0.05, 95% IC [15.73; 16.54], [14.85; 15.77], 
[15.28; 16.24] y [14.79; 15.80], respectivamente. Por úl-
timo, el estadístico de Levene (2,153, p = 0,092) para la 
dimensión Competencia física general refiere homogenei-
dad de varianzas, y se presentan diferencias respecto del ni-
vel que cursa F(3, 1071) = 2,995, p < 0.05, 95% IC [13.04; 
13.75], [12.72; 13.49], [13.43; 14.26] y [13.37; 14.18], 
respectivamente. En todos los casos el tamaño del efecto 
que genera el nivel que cursa en las diferencias fue pequeño 

(ηp
2 entre 0,008 y 0,012).

 
 
Tabla 6. 
Diferencias en Orientación al Ego /Tarea y Dimensiones del Autoconcepto Físico en Función del Nivel que Cursa 

Orientación al ego/tarea y  
dimensiones autoconcepto 

Media (DE)  
F 

 
p 

95% IC diferencia de medias 
1ro Medio 2do Medio 3ro Medio 4to Medio 

Orientación al ego 2.94 (0,865) 2.78 (0,903) 2.90 (0,942) 2.88 (0,865) 1.663 0.173  

Orientación a la tarea 4.08 (0,649) 4.21 (0,634) 4.26 (0,693) 4.18 (0,601) 4.403 0.004 

[4.00; 4.15] 

[4.14; 4.29] 
[4.18; 4.35] 
[4.10; 4.26] 

Condición Física 16.13 (3.65) 15.31 (3.88) 15.76 (4.01) 15.3 (3.70) 3.096 0.026 

[15.73;16.54] 

[14.85; 15.77] 
[15.28; 16,24] 
[14.79; 15.80] 
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Apariencia 20.47 (4.75) 20.01 (4.90) 20.32 (5.15) 20.55 (4.23) 0.640 0.589  

Competencia Percibida 14.59 (3.81) 14.19 (4.00) 14.60 (3.98) 14.02 (3.79) 1.388 0.245  

Fuerza 12.31 (3.06) 12,00 (3.18) 12.39 (3.07) 12.08 (2.77) 0.974 0.404  

Competencia Física General 13.40 (3.21) 13.11 (3.27) 13.85 (3.47) 13.78 (2.96) 2.995 0.030 

[13.04; 13.75] 
[12.72; 13.49] 
[13.43; 14.26] 
[13.37; 14.18] 

 
Con respecto a las diferencias en las dimensiones del au-

toconcepto en función del tipo de perfil motivacional, se 
observa en la Tabla 7 que se presentan diferencias significa-
tivas en las cinco dimensiones del PSPP: Condición física, 
presenta un estadístico de Levene (2,439, p = 0,063) que 
permite concluir homogeneidad de varianzas, y se presen-
tan diferencias significativas entre los grupos respecto del 

perfil motivacional F(3,1071) = 31,558, p < 0.001, ηp
2 = 

0,081, 95% IC [16.83; 17.80], [15.73; 16.76], [14.66; 
15.49] y [14.10;14.86], respectivamente; Apariencia, pre-
senta un estadístico de Levene (2,674, p = 0,050) que per-
mite concluir homogeneidad de varianzas, y se presentan 
diferencias significativas entre los grupos F(3,1071) = 

5,456, p < 0,001, ηp
2 = 0,015, 95% IC [20.70; 21.93], 

[19.83; 21.16], [19.37; 20.49] y [19.33; 20.29], respecti-
vamente; Competencia percibida, presenta un estadístico 
de Levene (0,915, p = 0,433) que permite concluir homo-
geneidad de varianzas, y se presentan diferencias 

significativas entre los grupos F(3.1071) = 34,980, p < 

0,001, ηp
2 = 0.089, 95% IC [15.86; 16.80], [13.99; 14.95], 

[13.59; 14.50] y [12.72; 13.51], respectivamente; Fuerza, 
, presenta un estadístico de Levene (1,846, p = 0,134) que 
permite concluir homogeneidad de varianzas, y se presen-
tan diferencias significativas entre los grupos F(3,1071) = 

10,061, p < 0,001, ηp
2 = 0,027, 95% IC [12.64; 13.46], 

[11.73; 12.51], [11.82; 12.53] y [11.34; 11.96], respecti-
vamente y Competencia física general, presenta un estadís-
tico de Levene (2,369, p = 0,050) que permite concluir ho-
mogeneidad de varianzas, y se presentan diferencias signifi-
cativas entre los grupos en función del tipo de perfil moti-

vacional F(3, 1071) = 8,120, p < 0,001, ηp
2 = 0,022, 95% 

IC [13.60; 14.48], [13.64; 14.50], [12.69; 13.41] y [12.76; 
13.44], respectivamente para cada uno de ellos. Respecto a 
Condición física y Competencia percibida el efecto del tipo 
de perfil motivacional en las diferencias fue moderado. 

 
Tabla 7  
Diferencias en las Dimensiones del Autoconcepto Físico en Función del Perfil Motivacional 

Dimensiones del 
 autoconcepto 

Media (DE) 
F P ηp

2 
Perfil 1 Perfil 2 Perfil 3 Perfil 4 

Condición Física 17.31(3.84) 16.25(3.98) 15.08(3.53) 14.48(3.42) 31,558 0,001 0,081 
Apariencia 21.31(4.87) 20.50(5.14) 19.93(4.79) 19.81(4.35) 5,456 0,001 0,015 

Competencia Percibida 16.33(3.71) 14.47(3.73) 14.04(3.89) 13.11(3.60) 34,980 0,001 0,089 
Fuerza 13.05(3.22) 12.12(3.03) 12.17(3.02) 11.65(2.78) 10,061 0,001 0,027 

Competencia Física Gral. 14.04(3.47) 14.07(3.36) 13.05(3.08) 13.10(3.05) 8,120 0,001 0,022 

 
Al correlacionar las orientaciones motivacionales con las 

dimensiones del autoconcepto físico se obtiene las más altas 
entre Orientación al ego y; Condición física, r(1075) = 
0,175, p = 0,001, Apariencia, r(1075) = 0,091, p = 0,003, 
Competencia percibida, r(1075) = 0,253, p = 0,001, y 
Fuerza, r(1075) = 0,186, p = 0,001. Así también entre 
orientación a la tarea y; Condición física, r(1075) = 0,269, 
p = 0,001, Apariencia, r(1075) = 0,099, p = 0,001, Com-
petencia percibida, r(1075) = 0,262, p = 0,001, Fuerza, 
r(1075) = 0,163, p = 0,001, y Competencia física general, 
r(1075) = 0,181, p = 0,001. 

 
Discusión  
 
El objetivo de la presente investigación fue analizar las 

orientaciones motivacionales asociadas al autoconcepto fí-
sico y los perfiles motivacionales en estudiantes de educa-
ción media de una institución educacional de la zona norte 
de Chile. En esa línea, se constató su validación de conte-
nido, mediante la consulta a expertos, lo cual permitió con-
firmar que ambos instrumentos estaban diseñados en co-
rrespondencia con el nivel de discriminación de la población 
respondiente. Por tanto, destacamos, que fue necesario y 
pertinente comprobar respecto a la convergencia entre los 

modelos culturales y avenencias lingüísticas contextualiza-
das a nuestra idiosincrasia, con el propósito de validar am-
bos instrumentos vinculados con el autoconcepto (Hapsari, 
Huang & Kanita, 2023).  

Por tanto, no se realizaron ajustes a ambos instrumen-
tos. A modo general, podemos destacar los siguientes resul-
tados obtenidos luego de la aplicación de los cuestionarios 
de Orientación al Ego y a la Tarea (TEOSQ) y de Perfil Au-
topercepción Física (PSPP). Se puede señalar que el instru-
mento TEOSQ obtuvo valores cercanos al 25% para la 
orientación hacia la tarea (alta-alta; alta-baja) y por otra 
parte se obtuvo valores cercanos al 30% en la orientación 
hacia la tarea (baja-alta; baja-baja). Sin embargo, se ha evi-
denciado que la autoeficacia motriz es fundamental para el 
desarrollo de la motivación y de esta manera mantener es-
tilos de vida activos (Morales-Sánchez, Hernández-Martos, 
Reigal Garrido & Hernández-Mendo, 2024). Siguiendo esta 
lógica, es importante mantener la relación entre estas varia-
bles, debido a que, permite al estudiantado mantener estilos 
de vida saludables y la adquisición de los beneficios que pro-
porciona mantenerse físicamente activo (Navas, Soriano, 
Holgado & López, 2009; Maltagliati, Sarrazin, Fessler, Le-
breton & Cheval, 2024; Shakoor, Platat, Ali, Ismail, Al 
Dhaheri, Bosevski,... & Stojanovska, 2023). En cuanto a la 
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fiabilidad, ambos instrumentos presentaron índices factoria-

les muy altos, tanto en la prueba de α de Cronbach como 

también en la ω de McDonald. Cabe destacar que, ambos 
instrumentos presentan carga factorial alta, lo que permite 
su replicabilidad en el contexto de la educación secundaria 
en Chile.  

Al igual que el estudio con atletas de Gencer & Osturk 
(2018), la edad es una variable que incide en la orientación 
al ego y hacia la tarea. Mas aun, aquellos deportistas que 
practican actividades individuales presentan una mayor 
orientación al ego, a diferencia de los que practican activi-
dades colectivas (Arslanoglu, 2016). En nuestra investiga-
ción, se evidenció que las mujeres se orientan más por la 
tarea que por el ego. A diferencia de Belli (2015) en las per-
sonas de sexo femenino predominó la orientación al ego. 
Esto puede relacionarse con la necesidad de valorar su apa-
riencia física y su preocupación por su corporalidad. En 
comparación al estudio desarrollado por Ruiz, Piéron & Za-
marripa (2014) donde se concluye que se encontraron dife-
rencias significativas entre sexos, debido a que la orienta-
ción al ego es menor en mujeres que en los hombres. Al 
igual que la investigación realizada por la Torre-Cruz, Ruiz-
Ariza, Ocaña-Expósito & Martínez-López, (2017), la com-
binación Baja Tarea-Bajo Ego presenta los máximos valores. 
Sin duda, la implicación y compromiso académico tienen 
una conexión a favor o en contra con el sexo del estudian-
tado, evidenciando que un incremento en la predisposición 
hacia la EF podría presagiar un autoconcepto más positivo 
en la población adolescente (Valderrama, Sagredo & Me-
dina, 2023). 

Por lo tanto, resulta sugerente planificar situaciones de 
aprendizaje que no induzcan a la discriminación arbitraria 
debido al género que presente el alumnado, esto, mediante 
entornos equitativos e inclusivos (Urrutia-Medina, et al., 
2024). De lo anterior, se desprende que, para mejorar el 
autoconcepto físico, se deben implementar estudios que in-
cluyan a ambos sexos (Villalobos, Vega, Vásquez, Blanco, 
Leal, Pando & García, 2023).  

En cuanto a los resultados del cuestionario PSPP, se 
puede observar que, a modo general se obtuvo valores sig-
nificativos (p=0,001) en las variables de condición física, 
apariencia, competencia percibida, fuerza y competencia fí-
sica general. Específicamente, el sexo masculino presenta 
puntuaciones mayores en la autopercepción física, al igual 
que el estudio de García, Massó & Torres, 2023. Compara-
tivamente, la dimensión más ascendida en nuestra investi-
gación fue la orientación motivacional general, a diferencia 
del trabajo realizado por Rose, Hands & Parker, 2022, se 
constató una autopercepción descendida en la generalidad 
de los subdominios físicos. Es indudable que, pasa a ser un 
factor incidente en la autopercepción del estudiantado, la 
frecuencia y el volumen de AF que los adolescentes realizan 
en la institución educacional. Situación, que, a nuestro jui-
cio incide en forma significativa. Las mediaciones fundadas 
en la AF, principalmente en la organización educacional, re-
sultan ser fructuosas para el desarrollo de autopercepciones 
físicas positivas (Zamorano-García, Infantes-Paniagua, 

Cuevas-Campos & Fernández-Bustos, 2021). Incluso, si las 
experiencias de práctica de AF en la institución escolar son 
auto percibidas como significativas para el estudiante, estas 
se replicarán fuera del entorno escolar (Rastogi, Cadmus-
Bertram & Meyers, 2023; Fajardo & Márquez, 2024). 

Un estudio en sujetos mayores de 18 años ha demos-
trado que en comparación al sexo, existieron diferencias 
significativas solo en la variable autoestima, a su vez, según 
la trayectoria deportiva, este tuvo resultados significativos 
en todas las variables del instrumento (Castro & Gallardo, 
2022). Esto puede tener relación debido a que, la práctica 
de AF y deporte posee beneficios para una mejor socializa-
ción, nivel cognitivo, académico y salud en general, impac-
tando positivamente en la calidad de vida de quienes lo prac-
tican (Añazco-Martínez, 2023; Martínez-Hita, García-
Cantó, Gómez-López & Granero-Gallegos, 2021). De esta 
manera, se puede evidenciar que existe una relación positiva 
y significativa entre apariencia física y condición física (Gua-
mán, Bravo & Rodríguez, 2023).  

Muy en sintonía con nuestros hallazgos, se encuentra el 
estudio realizado por Vernetta, Álamo & Peláez-Barrios 
(2023), se concluye que los hombres registraron un auto-
concepto físico superior en las dimensiones conexas con las 
habilidades deportivas y atractivo físico. En las mujeres ex-
clusivamente la dimensión del autoconcepto general fue 
privilegiada. Es importante clarificar que, en el género fe-
menino, no presenta la directriz de las demás dimensiones 
del autoconcepto físico, y no merma con la fase etaria, sino 
que sobrelleva un incremento (Soriano, Navas & Holgado, 
2011). Por otra parte, este resultado contradice a lo decla-
rado por Vaquero-Solís, Tapia-Serrano, Moreno-Díaz, Ce-
rro-Herrero & Sánchez-Miguel, 2021, esto debido a que, se 
concluyó que la práctica de AF por parte de las mujeres per-
mite la predicción de la apariencia y autoestima. Al igual 
que, en la investigación realizada por Fernández-Álvarez, 
Carriedo & González, 2020, se devela que los varones tie-
nen un mayor autoconcepto físico que la muestra de muje-
res adolescentes. Sin embargo, es importante destacar el rol 
de la AF, debido a que se evidencia como un factor precur-
sor en la autoestima, apariencia e insatisfacción corporal 
(Vaquero-Solís et al., 2021). De esta manera, queda evi-
dencia que, un mejor autoconcepto físico y mantenerse ac-
tivo físicamente permite una regulación emocional, perci-
biéndose con una mejor condición física, más atractivo y 
fuerte en hombres por sobre las mujeres (Vega-Díaz, De 
Labra & González-García, 2023).  

 
Fortalezas y limitaciones 
 
Como principal fortaleza, se puede demostrar el gran 

tamaño de la muestra del presente estudio, si bien corres-
ponde a un establecimiento educativo de la zona norte de 
Chile, estos resultados podrían servir de referencia para la 
toma de decisiones de acuerdo con el contexto educativo en 
que se debe intervenir, principalmente hacia aquellos estu-
diantes muestreados en el presente estudio. Además, te-
niendo en cuenta estos resultados, tanto la metodología -
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como también- los hallazgos encontrados pueden servir 
para futuras investigaciones en que se identifique el tipo de 
motivación de los estudiantes. Como limitación, podemos 
señalar que la selección de la muestra fue por conveniencia 
(Hernández & Mendoza, 2020), lo que restringe su transfe-
rencia a otras Instituciones Escolares, pues estas presentan 
características disímiles. En tal sentido, la organización edu-
cacional, se encuentra focalizada en el norte del país, y Chile 
tiene zonas geográficas que no son similares a esta. Por 
tanto, el autoconcepto físico y la adherencia a la AF, tam-
bién se encuentran influidas por factores medioambientales 
y territoriales.  

 
Conclusiones 
 
Finalmente, ambos instrumentos aplicados, nos permi-

ten develar un panorama general de estudiantes de ense-
ñanza media respecto al autoconcepto físico y los perfiles 
motivacionales. De esta manera, una mejor percepción de 
éxito y un alto autoconcepto físico contribuyen de manera 
directa o indirecta en el desarrollo integral del alumnado. 
Sobre todo, lo que conlleva el autoconocimiento. Permi-
tiéndoles un desarrollo físico, psicológico y de interacción 
social en sintonía con las demandas de la comunidad socio-
educativa. El autoconcepto se concibe como la cualidad que 
tiene cada ser humano para discernir respecto a lo que va-
lora y cómo se siente cuando interactúa con otros sujetos y 
objetos de la realidad. El conocimiento del autoconcepto fí-
sico por parte del profesorado responsable de conducir las 
clases en la asignatura de EF no solo permite regular los es-
tímulos motrices. Sino que, facilita la identificación de otras 
dimensiones del estudiante, que inciden de manera consi-
derable en la motivación por la práctica de AF y deportiva 
durante el proceso de educación secundaria. 

 
Aplicaciones prácticas 
 
Los instrumentos utilizados son de fácil y rápida aplica-

ción. Lo cual, podría ser utilizado de manera complemen-
taria a la clase de EF escolar. De esta manera, el alumnado 
y el profesorado poseen información valiosa que sirve para 
orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, 
permite a los estudiantes y docentes reconocer las orienta-
ciones motivacionales hacia el ego o la tarea, cuando requie-
ren internalizar los efectos que conlleva la EF, la práctica 
deportiva o de la actividad físico – deportiva escolar. 

 
Futuras líneas de investigación 
 
Los instrumentos, permiten el levantamiento de infor-

mación que podría ser utilizado para realizar ajustes a la pre-
paración del contenido de la clase de EF escolar. De esta 
manera, desde la formación del profesorado, se obtiene in-
formación relevante a considerar para la mejora de sus pro-
cesos de enseñanza, aprendizaje y formación práctica sobre 
el uso de las actividades antes mencionadas de manera com-
plementaria a la clase de EF escolar. Por lo mismo, se 

recomiendan las siguientes futuras líneas de investigación: 

• Planificación de la enseñanza y aprendizaje, de 
acuerdo con los perfiles motivacionales de los y las estudian-
tes. 

• Caracterización de las orientaciones motivacio-
nales.  

• Factores causales de las orientaciones motiva-
cionales. 

• Diversidad de zonas geográficas y orientaciones 
motivacionales. 

• Intervención didáctica y orientaciones motiva-
cionales. 

• Perfil motivacional y autoconcepto físico. 
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