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PRESENTACIÓN 

El convencimiento de la importancia de crear hábitos de práctica físico-

deportiva desde edades tempranas y de mantenerlos llegada la adolescencia, hace 

necesario conocer aquellos factores que podrían ayudar a pronosticar la 

participación físico-deportiva en los jóvenes, los indicadores de la actividad físico-

deportiva, entendidos estos como elementos que permitirían predecir la posibilidad 

de práctica, garantizando la adherencia y afianzando estilos de vida activos que 

mejoren la salud y la calidad de vida.  

Este trabajo surge desde la reflexión y la convicción de la necesidad de 

examinar los factores que facilitan la adherencia a la práctica, estableciendo, 

además, las posibles diferencias entre chicos y chicas. 

Para ello se indaga en los comportamientos, las actitudes y las motivaciones 

hacia la actividad físico-deportiva con el propósito de constatar los diferentes 

factores que la condicionan y que, utilizados como indicativos, puedan garantizar 

con mayor probabilidad, que los adolescentes sean físicamente activos. Se 

pretende hallar los factores que, relacionados con atributos individuales, 

condiciones situacionales, o características sociales de hombres y mujeres, puedan 

incrementar la probabilidad de participar en actividades físico deportivas más allá 

de la adolescencia. 

La identificación de predictores debe suponer la explicación de los factores 

que provocan que un determinado hecho sea de una forma u otra, poseen función 

de diagnóstico y pronóstico, por tanto, estudiar los predictores supondrá evaluar 
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realizando un diagnóstico previo. Así pues, para establecer los indicadores se 

requiere la información previa proporcionada por los diferentes estudios que se han 

aproximado, de una manera u otra, a asentar las causas de la participación activa de 

los jóvenes en las actividades físico-deportivas. 

El establecimiento de predictores deberá partir del estudio de los hábitos de 

práctica físico-deportiva de una determinada población, así, en este caso, se toma 

de referencia el estudio realizado por Ramos, Ponce de León, y Sanz (2010) en el 

que se analiza el ocio físico-deportivo de los escolares de Educación Secundaria 

Obligatoria de La Rioja así como los comportamientos, actitudes y motivaciones de 

los adolescentes riojanos hacia la práctica físico-deportiva. El citado estudio ha 

sido realizado en el grupo de investigación AFYDO (Actividad Física y Deporte en 

el Espacio y Tiempo de Ocio), incluido en el catálogo de grupos de investigación 

de la Universidad de La Rioja y del cual soy miembro. 

Conociendo los hábitos de práctica físico-deportiva analizados en el estudio 

de Ramos et al. (2010) se indaga para hallar las diferencias significativas entre 

hombres y mujeres y estudiar los factores que se asocian a la participación físico-

deportiva de chicos y chicas. Finalmente, se establecerán desde la perspectiva de 

género, los determinantes que predicen con mayor probabilidad la participación de 

los jóvenes en actividades físico-deportivas.  
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Los cambios que la era moderna ha producido en los hábitos de vida, han 

ocasionado importantes modificaciones en relación a la salud y la calidad de vida 

de los individuos. Las enfermedades primitivas se han erradicado y, en su lugar, 

han surgido otras nuevas asociadas a las sociedades del consumo y del tiempo libre. 

Enfermedades que hace unos años únicamente se daban entre la población adulta, 

hoy se manifiestan entre la población juvenil y algunas de ellas están asociadas a 

conductas de riesgo para la salud. 

Como respuesta a las necesidades y a las demandas del actual perfil 

epidemiológico de las poblaciones más desarrolladas, la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) ha declarado el sedentarismo entre los factores de riesgo para la 

salud. En este sentido, la Comisión de las Comunidades Europeas (2005), con 

metas de impacto sobre los condicionantes de la salud, establece las líneas de 

actuación prioritarias entre las que contempla la actividad física como dimensión 

para la mejora de la salud. 

En este sentido, en la última década se ha consolidado el conocimiento acerca 

de los efectos beneficiosos que proporciona la práctica del ejercicio en el ámbito 

físico, fisiológico y psicológico (Alfermannn y Stoll, 2000; Blair y Morris, 2009; 

Eime, Young, Harvey, Charity y Payne, 2013; Fox, 2000; García y Barcalá, 2006; 

Haugen, Ommundsen y Seiler, 2013; Madison, Paulin y Aasa, 2013; Moreno y 

Cervelló, 2005; Moreno, Cervelló y Moreno, 2008; Rasmussen y Laumann, 2013; 

Vankim y Nelson, 2013) así como la utilidad de la actividad físico-deportiva (a 

partir de aquí AFD) para el mantenimiento de la salud, la prevención de ciertas 

enfermedades y la mejora de la calidad de vida percibida (Back, Cider, Gillstrom y 
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Herlitz, 2013; Blair y Morris, 2009; Kushner y Sorensen, 2013; Van der Waerden, 

Hoefnagels, Hosman, Souren y Jansen, 2013). 

A pesar de ello, un mínimo porcentaje de la población es físicamente 

activa, así lo constatan los estudios que confirman la alta prevalencia de 

sedentarismo en la población europea, en general y, en la española en particular 

(Ballesteros, Dal-Re, Perez-Farinos y Villar, 2007; Beltrán, Devís y Peiró, 

2012; Ministerio de Sanidad, 2011 y 2013; Ramos, Rivera, Moreno y Jiménez, 

2012; Santos, 2005; Varo, Martínez-González y Martínez, 2002; Valdemoros, 

Ponce de León, Sanz y Ramos, 2007). 

La progresiva inquietud por los problemas que conlleva el sedentarismo, 

requiere de forma urgente detectar cuáles son los factores que predisponen, 

facilitan y fortifican la práctica físico-deportiva (a partir de aquí PFD) en los 

jóvenes, con el objetivo de establecer las medidas para que estos adquieran el 

hábito de práctica y lo mantengan durante la edad adulta (De Hoyo y Sañudo, 

2007; Ferreira de Moraes, Guerra y Menezes, 2013; Hellín, Moreno y Rodríguez, 

2004; Martínez, Romero y Delgado, 2010; Toftegaard-Stockel, Nielsen, Ibsen y 

Andersen, 2011). 

Los años de escolarización representan un periodo crítico en el desarrollo de 

hábitos de práctica físico-deportiva y su posterior traslado a la vida adulta (Hellín et 

al., 2004; Martínez-López, Lozano, Zagalaz, y Romero, 2009; Martínez et al., 

2010; Maulini, Ramos y Miatto, 2013; Sánchez-Miguel, Leo, Sánchez-Oliva, 

Amado y García, 2012; Sanz, 2005). La utilización adecuada del tiempo libre y la 

creación de estilos de vida activos se muestran como necesidades sociales en las 

cuales, la escuela ha de tomar parte (Brooke, Corder, Griffin, Ekelund, Van Sluijs, 

2013; Busch, de Leeuw, de Harder y Schrijvers, 2013; De Meij, Van der Wal, Van 

Mechelen y Chinapaw, 2013; He, Ishii, Shibata, Adachi, Nonoue y Oka, 2013; 

Maulini, Ramos y Miatto, 2013; Morin, Turcotte y Perreault, 2013; Sánchez-

Miguel et al., 2012; Sanz, Valdemoros, Ramos y Ponce de León, 2011). 

La lucha contra el sedentarismo supone un reto para la educación; por ello, 

conocer las claves de la participación físico-deportiva en los adolescentes permitirá 

establecer una base firme a partir de la cual se puedan impulsar medidas para el 
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aumento de PFD. Al mismo tiempo, si se quieren asegurar estrategias de equidad 

de género en la promoción de la AFD, es necesario conocer las características 

particulares de los grupos de población, sus rasgos distintivos, sus peculiaridades y 

sus desigualdades. Se observa, de esta forma, la necesidad de examinar los 

predictores de la PFD según el sexo del practicante. 

La perspectiva de género en el estudio de los determinantes de la PFD, 

constituye el punto de partida si se quiere comprender la realidad que rodea a chicos 

y chicas en relación a su participación físico-deportiva. Las investigaciones al 

respecto indican que los predictores de la PFD difieren sustancialmente según el 

género y se señala la necesidad de estudiarlos por separado en hombres y mujeres 

(Aaltonen, Ortega-Alonso, Kujala y Kaprio, 2013; Aarnio, Winter, Peltonen, Kujala 

y Kaprio, 2012; Castillo, Balaguer y Tomás, 1997; Iannotti, Chen, Kololo, Petronyte, 

Haug y Roberts, 2013; Jose, Blizzard, Dwyer, McKercher y Venn, 2011). 

Teniendo en cuenta este factor, el presente estudio tratará de detectar las 

diferencias de género en los comportamientos de PFD durante la adolescencia,  y 

establecer los factores determinantes de la AFD en función del género. 

 

1.1. CHICOS Y CHICAS ¿IGUALES O DIFERENTES ANTE LA PFD? 

En numerosos estudios llevados a cabo con adolescentes, resulta claramente 

constatada la intervención, representativamente más elevada de los chicos en 

actividades físico-deportivas en comparación con las chicas (Fernández, Salguero 

del Valle, Martínez y Molinero, 2008; García y Llopis, 2010; Gil, Cuevas, 

Contreras y Díaz, 2012; González, Sarriá, y Coca, 2004; Hernán, Ramos y 

Fernández, 2004; Hobin, Leatherdale, Manske, Dubin, Elliot y Veugelers, 2012; 

Iannotti y Wang, 2013; Jiménez, Godoy y Godoy, 2012; Mendoza, 2000; Ramos et 

al., 2010; Ramos, Rivera, Moreno y Jiménez-Iglesias, 2012). 

El incremento de la edad supone una reducción progresiva de los niveles 

de actividad física en los adolescentes, observándose también un aumento 

paulatino del sedentarismo significativamente mayor en las chicas. Las 

adolescentes participan menos en actividades físico-deportivas, dejan de ser 

activas a una edad más temprana y presentan un mayor índice de abandono 
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(Alvariñas, Fernández y López, 2009; De Hoyo y Sañudo, 2007; Hernando, 

Oliva y Pertegal, 2013; Hobin, et al., 2012; Isorna, Ruiz y Rial, 2013; Larouche, 

Laurencelle, Shephard y Trudeau, 2012; Mollá, 2007; Moreno, Martínez, y 

Alonso, 2006; Ramos et al., 2010; Ramos et al., 2012; Sanz, 2005; Sanz, Ponce 

de León y Valdemoros, 2012; Toftegaard-Stockel, Nielsen, Ibsen y Andersen, 

2011; Valdemoros, Sanz y Ponce de León, 2012). 

Intentando encontrar las razones que podrían ayudar a entender esta 

realidad, los investigadores han indagado acerca de las causas que suscitan este 

escenario de PFD de chicos y chicas. La literatura al respecto muestra que las 

diferencias de género en lo referente a la participación físico-deportiva no son 

sólo cuantitativas. Existen otras variables relativas a la motivación, los intereses, 

la importancia otorgada a la PFD, las expectativas, la percepción de competencia 

física, la utilidad percibida, etc. que marcan claros contrastes cualitativos 

(Amado, Sánchez-Miguel, Leo, Sánchez-Oliva y García-Calvo, 2013; Del 

Castillo, Campos y Ries, 2013; Gil et al., 2012; Gómez y De la Cruz; 2013; 

Hobin et al., 2012; Moreno, Martínez y Alonso, 2006; Pavón y Moreno 2008; 

Sicilia, 2002;  Vázquez, Fernández y Ferro, 2000). 

Algunos autores consideran que estas desigualdades de género en la PFD 

podrían deberse a la influencia de los estereotipos y que por tanto son culturales 

(García y Llopis, 2010; Gil et al., 2012; Isorna et al., 2013; Luengo, 2007; Ramos 

et al., 2012, Revuelta y Esnaola, 2011). 

En esta línea de pensamiento, distintos estudios afirman que la cultura social 

transmite una imagen estereotipada de las relaciones y la participación de las chicas 

y de los chicos en las actividades físico-deportivas (Blández et al., 2007; García et 

al., 2007; Moreno, Martínez y Alonso, 2006; Revuelta y Esnaola, 2011). Estas 

ideas que llegan de manera incontrolada a los jóvenes, van forjando sus 

representaciones y establecen creencias que generan formas de sentir, pensar y 

actuar que pueden comprometer el interés por la práctica físico-deportiva (Gil et 

al., 2012). La fuerza de los estereotipos asociados al género con los que los 

alumnos llegan a la escuela, puede ser reforzada por la intervención educativa y 
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desencadenar futuras actitudes de aceptación o, por el contrario, de rechazo hacia la 

AFD (Moreno, Martínez y Alonso, 2006). 

El papel que juega la mujer en la sociedad contribuye a generar las 

mismas expectativas en las niñas y adolescentes que imitan esos modelos a 

medida que crecen. Uno de los aspectos a destacar es que las diferencias que se 

establecen entre los alumnos de diferente género aparecen progresivamente; 

Moreno, Martínez y Alonso (2006) consideran que inicialmente los jóvenes no 

presentan concepciones discriminatorias en relación a la práctica físico-

deportiva pero que, progresivamente, el pensamiento de los adolescentes se va 

modelando influenciado por los agentes socializadores inmersos en el entorno 

del adolescente, los cuales condicionan y modifican la tendencia positiva inicial. 

Con el paso del tiempo, el planteamiento igualitario de los niños se va 

perdiendo y deja paso a representaciones atávicas de actividades propiamente 

masculinas y/o femeninas. 

Cabe destacar que son los propios adolescentes los que justifican la 

diferencia de intereses entre los chicos y las chicas por motivos relacionados 

con la conducta social de género, interiorizada en el ámbito familiar o 

influenciada por los medios de comunicación (Blández et al., 2007; García et 

al., 2007, Ramos et al., 2012). 

En este sentido, Blández et al. (2007) señalan, en su estudio sobre los 

estereotipos de género vinculados con la actividad física y el deporte, el 

importante valor predictivo que las creencias y las expectativas, la percepción y 

las interpretaciones tienen como mediadoras del comportamiento. En esta 

investigación se aprecia cómo son los propios jóvenes los que explican los 

diferentes intereses de los niños y niñas en relación a la práctica de actividad 

físico-deportiva, adscribiendo la motivación de las niñas a una orientación 

estética y recreativa y la de los niños a una orientación de rendimiento y de 

condición física. Los alumnos, tanto de Educación Secundaria como de 

Educación Primaria, perciben que determinadas actividades físico-deportivas 

son específicas de un género y expresan las tipificaciones más tradicionales. Las 

actividades que requieren fuerza, resistencia, agresividad, riesgo, etc., las 
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identifican con el género masculino y, en contraposición, las actividades más 

tranquilas, las que requieren ritmo, expresión, coordinación, flexibilidad, las 

vinculan al género femenino. 

Estas representaciones sociales terminan por generar divergencias en los 

intereses y motivaciones de los adolescentes, de tal forma que se evidencian claras 

diferencias en las argumentaciones que explican la participación de chicos y chicas 

en la PFD (Amado et al., 2013; García y Llopis, 2010; Jiménez et al., 2012; Isorna 

et al., 2013). Los hombres valoran más aspectos afines a lo social y a la 

competición y las chicas aspectos más relacionados con la salud, la estética y el 

mantenimiento de la línea (Macarro, Martínez y Torres, 2012). 

Los hombres están más interesados por el desafío, la victoria o el 

rendimiento y valoran más que las mujeres la propia sensación de satisfacción 

obtenida con la PFD (Jiménez et al., 2012; Martínez et al., 2012b). Las chicas se 

muestran más preocupadas por su imagen corporal y superan a los chicos en su 

interés por la mejora de la apariencia física (Castillo y Balaguer, 2001; 

Cecchini, Méndez y Muñiz, 2002; De Hoyo y Sañudo, 2007; Gálvez, 2004; 

Gómez y De la Cruz, 2013; García y Llopis, 2010; Martínez et al., 2012b; 

Moreno, Martínez y Alonso, 2006; Ramos et al., 2010; Ruiz, García y Díaz, 

2007; Sanz, 2005; Videra y Reigal, 2013). 

A pesar de que se constata que cada vez es más dilatada la franja en la que un 

surtido de prácticas se aprecian como neutrales y sin adscripción de género, lo 

cierto es que recientes estudios siguen verificando las diferentes preferencias de 

hombres y mujeres en relación al tipo de actividad física, concluyendo que los 

deportes de equipo y las competiciones deportivas tradicionales son más atractivas 

para los chicos y que las chicas prefieren actividades individuales o cooperativas 

(yoga, danza, aerobic) (Hobin et al., 2012). Asimismo, los estudios siguen 

confirmando una actitud diferencial en las PFD ofertadas (Del Castillo et al., 2013; 

García, Rodríguez, Sánchez y López, 2012). Gil et al. (2012) constatan que las 

chicas declaran haber abandonado en alguna ocasión la PFD por juzgar la actividad 

orientada, únicamente al sexo masculino, e inapropiada para su género, hecho que 

no se da entre los chicos. 
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En este sentido García et al. (2012) apuntan la necesidad de diversificar la 

oferta de PFD atendiendo a las necesidades, gustos e intereses de los chicos y 

chicas con el fin de consolidar hábitos de práctica. Estos autores afirman que la 

promoción de AFD en nuestro país está siendo gestionada de forma desequilibrada 

ya que responde más a los intereses masculinos que a los femeninos. El modelo de 

promoción físico-deportiva prioriza la orientación motivacional centrada en la 

competición y en la competencia motriz por lo que difícilmente se podrá 

incrementar la participación físico-deportiva de las mujeres si no se ofrecen 

modelos alternativos de práctica que respondan a sus intereses. 

En base a los distintos estudios analizados, se puede concluir que la 

participación de chicos y chicas en la PFD está mediada por distintos factores que 

condicionan una desigual situación de PFD en hombres y mujeres. En esta línea de 

argumentación, se considera necesario emprender el estudio de los predictores de la 

PFD desde una perspectiva de género, con el objetivo de detectar las 

particularidades de las prácticas físico-deportivas en hombres y mujeres, y abordar 

las actuaciones más apropiadas en cada colectivo. 

 

1.2. PREDICTORES DE LA PRÁCTICA FÍSICO-DEPORTIVA 

Con el fin de delimitar los predictores de la PFD y establecer 

posteriormente su clasificación, se ha realizado una aproximación inicial a partir 

del análisis de investigaciones relacionadas con el objeto de estudio, que 

permitirá delimitar aquellos indicativos que posteriormente serán abordados en 

la investigación. Para ello, el estado de la cuestión se presenta estableciendo 

distinción entre los factores sociales y personales asociados a la PFD. 
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1.2.1. Factores ligados al contexto social próximo. Los agentes de socialización 

Los resultados de las investigaciones acerca de los determinantes de la 

práctica físico-deportiva ponen de relieve la indiscutible influencia del contexto 

social próximo en la adquisición de hábitos de PFD (Abarca, Bois, Zaragoza, 

Generelo, Julian, 2013; Armenta, 2004; Castillo, Balaguer, Duda y García-Merita, 

2004; García Ferrando, 2006b; García et al., 2007; García, Leo, Martín y Sánchez, 

2008; González y Otero, 2005; Lopes, Gabbard y Rodrigues, 2013; Montil, 

Barriopedro y Oliván, 2009; Nuviala, Ruiz, y García, 2003; Reigal y Videra, 2010; 

Toftegaard-Stockel et al., 2011; Valdemoros, et al., 2012; Veitch, Arundell, Hume 

y Ball, 2013). La práctica físico-deportiva de los adolescentes, como cualquier otro 

elemento del estilo de vida de un individuo, se encuentra ligada a los modos de 

vida de su grupo social de referencia así como a las características ambientales a las 

que la persona se ve sujeta. 

Son numerosas las investigaciones que han analizado la influencia que los 

agentes de socialización poseen sobre la práctica físico-deportiva de los 

jóvenes. La influencia de los padres, hermanos, amigos, docentes o entrenadores 

ha sido estudiada en numerosas investigaciones, disponiéndose, por tanto, de 

importantes datos al respecto (Abarca et al., 2013; Amenabar, Sistiaga y García, 

2008; Casimiro y Piéron, 2001; Castillo, Balaguer, Duda y García-Merita, 2004; 

Dule, Linares, Ruiz, Torres y López, 2008; Esteve, Musito y Lila, 2005; 

Fredriks y Eccles, 2005; García et al., 2008; García Ferrando, 2006b; Lopes et 

al., 2013; Martín, 2007; Moreno y Cervelló, 2003 y 2004; Moreno, Hellín y 

Hellín, 2004; Moreno, Muñoz, Pérez y Sánchez, 2004; Nuviala et al., 2003; 

Pérez y Delgado, 2003; Ramos et al., 2007; Reigal y Videra, 2010; Ramos et al., 

2010; Salguero, Tuero y Márquez, 2003; Toftegaard-Stockel et al., 2011; Torre, 

Cárdenas y García, 2001; Torregrosa et al., 2007; Valdemoros et al., 2012; 

Veitch et al., 2013). 

Los estilos de vida relacionados con la salud reúnen un conjunto de hábitos 

y comportamientos que se adquieren a través del proceso de socialización. Este 

transcurso de construcción de conductas, actitudes y valores puede considerarse 

como un proceso en el que los otros significativos componen los modelos de rol. 
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Agentes de 
socialización 

Familia Amigos Escuela 

Figura 1.1. Agentes de socialización 

Los jóvenes imitan y refuerzan sus acciones en torno a tres contextos sociales de 

influencia: la familia, los iguales y la escuela. Cada uno de estos contextos tendrá 

una especial significación a lo largo de las distintas etapas de desarrollo del niño, 

así, en la infancia son los padres, inicialmente y la escuela, posteriormente, los 

agentes socializadores de mayor influjo; a medida que aumenta la edad estos 

contextos sociales ejercerán una influencia menos significativa dejando paso a 

una mayor relevancia de la relación entre iguales y, por tanto, a una mayor 

influencia de estos. 

 

 

 

 

 

 

 

Dada la relevancia que los agentes de socialización poseen sobre la PFD de 

los adolescentes, cabría profundizar en qué modo estos repercuten sobre los hábitos 

de práctica, así como establecer las diferencias en el valor predictivo para las 

mujeres y los hombres. 

 

1.2.1.1. El contexto familiar. Los estudios sobre la influencia de los agentes 

de socialización en la PFD se han centrado fundamentalmente en el colectivo de 

padres proliferando, recientemente, los trabajos sobre la repercusión de las figuras 

parentales en la práctica físico-deportiva de sus hijos e hijas (Amenabar at al. 2008; 

Andersen, Wold y Torsheim, 2006; Casimiro y Piéron, 2001; Castillo, Balaguer, 

García-Merita y Varcárcel, 2004; Fredriks y Eccles, 2005; García et al. 2008; 

Nuviala et al., 2003; Ornelas, Perreira y Ayala, 2007; Reigal y Videra, 2010; 

Sánchez-Miguel et al., 2012; Sanz et al., 2012; Toftegaard-Stockel et al., 2011; 

Torregrosa et al., 2007). 
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El hábito de práctica físico-deportiva, como un factor más en el conjunto de 

los hábitos de vida, se desarrolla desde la niñez influenciado por los otros 

significativos de mayor relevancia para el niño. Según García Ferrando (2006b) la 

variable que mejor predice la participación físico-deportiva es el hecho de que los 

padres sean físicamente activos. Los resultados de diversas investigaciones nos 

indican que la práctica físico deportiva de los agentes sociales próximos influye 

directamente sobre la práctica físico-deportiva de los adolescentes, mostrándose 

que a mayor número de otros significativos activos mayor nivel de práctica de los 

adolescentes (Castillo, Balaguer, Duda y García-Merita, 2004; Castillo, Balaguer, 

García-Merita y Varcárcel, 2004; Díez y Guisasola, 2002; González y Otero, 2005; 

Martín, 2007; Sanz et al., 2012; Toftegaard-Stockel et al., 2011; Valdemoros, 

Ponce de León, Ramos y Sanz, 2011). 

En el análisis del comportamiento deportivo de la población española 

realizado por García Ferrando en el año 2000 se constataba que el 60% de los 

practicantes de AFD tenían también padres que practicaban, frente a un 30% de 

participantes cuyos padres no eran físicamente activos. Los datos obtenidos por 

este mismo autor en la encuesta de 2005, refuerzan esta tendencia, confirmando 

que existe un incremento progresivo en la participación físico-deportiva de los 

familiares. Este aumento de la PFD en los padres motivado, entre otras cosas, por el 

cambio generacional, debería traducirse, siguiendo la tendencia actual, en una 

mayor participación físico-deportiva de los jóvenes. Se considera que este hecho 

deberá ser estudiado en los próximos años con el objetivo de determinar si este 

acontecimiento tiene una repercusión positiva en la práctica de los hijos. 

Tal y como sugieren Díez y Guisasola (2002), se hace necesaria la toma de 

conciencia por parte de los padres de su indiscutible influencia en la transmisión de 

estilos de vida activos y, por tanto, en la participación de sus hijos en la PFD. El 

impulso de la práctica dentro del seno familiar pasa por la implicación 

comprometida de los padres en actividades físico-deportivas. La ausencia de 

participación parental activa, transmite a los hijos el rol de sedentarios a través de 

la carencia de modelos activos de imitación, así como de la transferencia de 

creencias ocultas tras la inactividad, que sugieren el insuficiente valor otorgado a la 

PFD. Así, las investigaciones realizadas por diversos autores constatan que la 
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importancia que los padres otorgan a la PFD está significativamente relacionada 

con la práctica físico-deportiva de los adolescentes (Edo, 2004; Isorna et al., 2013; 

Ornelas, et al, 2007; Sanz et al., 2012; Sánchez-Miguel et al., 2012). 

Autores como González y Otero (2005) apuntan la marcada vinculación 

que la inactividad de las madres parece tener en relación a las bajas tasas de 

PFD de las niñas. Estos autores consideran que la participación activa de alguno 

de los padres en actividades físico-deportivas se juzga especialmente 

significativa para los hijos de su mismo sexo. De este modo, la implicación de 

las madres en AFD se ha relacionado con un aumento en la tasa de participación 

de sus hijas de hasta un 22%, mientras que la práctica del padre se ha asociado 

con incremento del 11% en la del hijo. Este dato es ratificado por Reigal y 

Videra (2010) en un estudio realizado con 2165 adolescentes de Málaga capital 

en el que se verificó una mayor repercusión de la PFD de los padres sobre los 

chicos y de las madres sobre las chicas. 

En esta misma línea de estudio, la investigación realizada por Toftegaard-

Stockel et al. (2011) demostró que los adolescentes de ambos sexos que afirman 

que sus padres son físicamente activos tienen más probabilidades de participar en 

AFD. El estudio muestra que las probabilidades de participación son relativamente 

bajas si los adolescentes perciben que sus padres son físicamente inactivos; así 

mismo, la investigación concluye que la actividad física del padre tiene la misma 

capacidad predictora en chicos que en chicas, sin embargo la actividad física de la 

madre es más importante en el caso de la chicas. Así lo demuestran también Isorna 

et al. (2013), quienes constatan que los hijos e hijas de madres físicamente activas 

son dos veces más activos que los de madres inactivas y que los jóvenes cuyos 

padres participan en AFD son casi cuatro veces más activos físicamente. 

Entre las investigaciones que confirman la asociación positiva entre la 

práctica físico-deportiva de los padres y la de los hijos, Sanz et al. (2012) revelaron 

que los adolescentes tienen más probabilidades de ser físicamente inactivos si sus 

padres nunca han practicado AFD, la probabilidad de inactividad física de los 

adolescentes se cuadruplica cuando los padres no son físicamente activos. El 

estudio indica que la acción de modelado que los padres ejercen sobre los hijos es 
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especialmente significativa en las chicas, triplicándose las posibilidades de no ser 

físicamente activas cuando sus padres tampoco lo son. 

A pesar de los elevados patrones de inactividad de las figuras parentales, en 

especial de las madres (Casimiro y Piéron, 2001; García Ferrando, 2006b; 

González y Otero, 2005; Martín, 2007; Reigal y Videra, 2010) la mayoría de los 

padres y madres (91%) cuyos hijos se encuentran en edad escolar, consideran 

necesario que estos realicen algún tipo AFD; tan sólo un 2% no lo cree conveniente 

(Guerrero, 2000). Esta buena disposición general de los padres hacia la práctica 

físico-deportiva de sus hijos, a pesar de que ellos no sean físicamente activos (Edo, 

2004), supone un hecho a destacar puesto que los padres no sólo pueden 

condicionar la práctica físico deportiva de sus hijos a partir de ejemplificaciones de 

modelos de vida activos sino que también pueden actuar como agentes facilitadores 

a través de la manifestación de actitudes favorables a su práctica o con el estímulo 

y apoyo directo, desplegando de esta forma una influencia primordial sobre la 

participación futura de sus hijos. 

Ornelas et al. (2007) realizaron a lo largo de un año un estudio con 

adolescentes estadounidenses con el objeto de comprobar si existe un vínculo entre 

la actitud de los padres hacia la actividad físico-deportiva y la práctica físico-

deportiva de sus hijos. Se planteó la hipótesis de que los altos niveles de cohesión 

familiar, la supervisión de los progenitores, la comunicación entre padres e hijos y 

la participación conjunta en actividades físico-deportivas predicen niveles más altos 

de actividad físico-deportiva. Los investigadores determinaron que, a pesar de que 

el estudio longitudinal se debería prolongar durante más tiempo para obtener 

resultados más fiables, el apoyo de los padres influye positivamente sobre el nivel 

de actividad físico-deportiva de los adolescentes. 

Son varios los autores que refuerzan estas opiniones incidiendo en el hecho 

de que los hijos no sólo aprenden los hábitos de práctica físico deportiva de sus 

padres por imitación, reproduciendo sus conductas, sino también acogiendo sus 

mismos sistemas de creencias (Castillo, Balaguer, García-Merita y Varcárcel, 

2004; Fredriks y Eccles, 2005; González y Otero, 2005; Ornelas et al., 2007; 

Ruiz, García y Hernández, 2001). En este sentido la familia puede ejercer una 
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influencia directa sobre la práctica cuando los padres son físicamente activos y 

los jóvenes tienden a reproducir las conductas de participación interiorizadas en 

el seno de la familia, o una influencia indirecta a través de otros aspectos como 

son, el clima motivacional, las expectativas sociales de los padres, el apoyo 

emocional o la percepción de competencia. 

Davison, Cutting y Birch (2003) examinaron los vínculos entre las estrategias 

de los padres en relación a la AFD y la actividad físico-deportiva de sus hijas. Entre 

las formas en que los padres promueven la práctica de sus hijas se incluye también 

el apoyo logístico, es decir, inscribir a los niños en las actividades, conducirles a los 

eventos, etc.; así como el modo en que los padres utilizan su propio 

comportamiento para alentar a sus hijas a que sean físicamente activas. Las madres 

ofrecen niveles significativamente más altos de apoyo logístico que los padres, 

mientras que los padres otorgaron mayores niveles de modelado explícito que las 

madres. Aunque el apoyo de ambos progenitores resulta diferente, uno y otro 

método se asocian con una mayor práctica en las chicas. 

Los estudios analizados confirman que la práctica físico-deportiva 

desarrollada en la infancia y adolescencia, supone un entorno de formidable 

influencia socializadora que modula, con un importante influjo, las 

características personales de los niños que en él participan. Como podemos 

observar en la figura 1.2, los factores que influyen en la formación de estos 

rasgos personales son condicionados por el influjo de los padres en aspectos 

tales como la participación, la competencia percibida, la motivación, la 

implicación logística o las consecuencias emocionales y afectivas de su 

participación (Castillo, Balaguer, Duda y García-Merita, 2004; Castillo, 

Balaguer, García-Merita y Varcárcel, 2004; Esteve et al., 2005; Fredriks y 

Eccles, 2005; González y Otero, 2005; Isorna et al., 2013; Reigal y Videra, 

2010; Revuelta y Esnaola, 2012; Sánchez-Miguel et al., 2012; Weiss, 2000). 
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Varios autores han enfocado sus investigaciones en relación a la influencia de 

los padres centrándose en la repercusión indirecta de estos en la práctica físico-

deportiva de sus hijos (Castillo, Balaguer, Duda y García-Merita, 2004; Castillo, 

Balaguer, García-Merita y Varcárcel, 2004; Esteve et al., 2005; Fredriks y Eccles, 

2005; Weiss, 2000). La revisión bibliográfica evidencia el importante efecto que 

los padres poseen en la construcción de autopercepciones de sus hijos, de tal modo 

que los adolescentes integran y posesionan las creencias y expectativas parentales 

en la formación de su propio autoconcepto y en sus conductas. La gran relevancia 

de este hecho es la incidencia de este factor sobre el deseo e intención  de práctica 

futura de los jóvenes. Las percepciones positivas sobre la propia capacidad pueden 

actuar como estímulos para el esfuerzo y la permanencia en una actividad 

repercutiendo en una mayor participación en la PFD (Armenta, 2004; Castillo, 

Balaguer, Duda y García-Merita, 2004; Esteve et al., 2005; Fredriks y Eccles, 2005; 

Revuelta y Esnaola, 2011). 

No sólo las creencias de los padres modulan la percepción de competencia 

de los adolescentes, también la participación físico-deportiva de estos constituye 

un importante predictor de la capacidad percibida por los jóvenes, de modo que, 

el número de otros significativos activos, está positivamente relacionado con la 

percepción de competencia y esta, a su vez, con el incremento de la PFD de los 

Figura 1.2. Influencia de los padres sobre la PFD de los hijos 
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jóvenes (Castillo et al. 2004; Esteve et al., 2005; Hellín, Moreno y Rodríguez, 

2006; Weiss, 2000). 

En consonancia con estos investigadores se puede afirmar que el inicio y 

mantenimiento de la práctica físico-deportiva está influenciada por la participación 

activa de los padres pero también, por las interacciones sociales que el sujeto 

establece con la familia (Weiss, 2000). Así, el clima motivacional transmitido por 

los padres puede modular la motivación hacia la PFD favoreciéndola o 

dificultándola. El clima familiar físico-deportivo está conformado por un conjunto 

de hábitos, actitudes, valores, expectativas e intereses hacia la práctica físico 

deportiva que influirá sobre el valor y nivel de importancia que el adolescente 

otorgue a la actividad física. Consecuentemente un clima de apoyo y afecto 

estimula la práctica de los hijos (Esteve et al., 2005; Ornelas et al., 2007; Romero, 

Garrido y Zagalaz, 2009; Sánchez-Miguel et al., 2012; Revuelta y Esnaola, 2011; 

Valdemoros et al., 2011). 

Isorna et al. (2013), afirman que la actitud de los padres condicionan los 

niveles de abandono de la PFD de sus hijos de tal forma que el mayor porcentaje de 

abandono se produce cuando los padres les obligan a la participar en actividades 

físico-deportivas (49,3%) y el menor porcentaje (36,5%) cuando adoptan una 

actitud de ánimo ante la PFD de sus hijos. Estos autores consideran  que las figuras 

parentales constituyen los agentes socializadores más importantes a la hora de 

estimular la PFD de los jóvenes idea que se ve reforzada por la investigación de 

Sánchez-Miguel et al. (2012) en la que se concluye que son los padres los que 

condicionan en mayor medida la continuidad de los jóvenes en el deporte. 

En relación a la influencia indirecta de los familiares en las AFD cabe 

destacar que, lógicamente, las creencias y las conductas de las figuras parentales 

son el reflejo del modelamiento que los padres incorporan a través de su propio 

proceso de socialización. Algunos autores (Esteve et al., 2005; González y Otero, 

2005; Macías y Moya, 2002; Revuelta y Esnaola, 2011) consideran que, en este 

sentido, los estereotipos de género que los padres incorporan en el transcurso de su 

socialización son transmitidos por estos en el ámbito familiar condicionando un 

trato discriminativo de las chicas en lo relativo a la PFD. 
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Aunque con menor intensidad, estos juicios en relación al género parecen 

vigentes en la actualidad, de forma que, aunque las niñas inicialmente conciban de 

forma igualitaria las AFD sus presunciones se van transformando a medida que 

integran las creencias de sus padres. En este sentido, Torre (2001) confirmó que el 

resultado de las interacciones con la familia también se ve reflejado en la 

percepción de competencia de las chicas observándose una peor apreciación de esta 

en comparación con los chicos. 

Asimismo, Revuelta y Esnaola (2011), detectan también diferencias 

significativas en cuanto al clima familiar en función del sexo del practicante. Los 

jóvenes en cuyas familias solo hay chicos, presentan una percepción del clima 

motivacional hacia la PFD más positiva que aquellos que pertenecen a familias en 

las que hay hermanos y hermanas, presentando las percepciones más bajas las 

adolescentes que son hijas únicas o que solo tienen hermanas. 

Parece ser que los padres ofrecen mayores estímulos y apoyo a los hijos que a 

las hijas en relación a la participación físico-deportiva, lo que les permite a afirmar 

a Esteve et al. (2005) que en el proceso de interacción familiar parecen concurrir 

dos procesos de socialización distintos, de tal forma que, las primeras experiencias 

de socialización físico-deportiva adquiridas a través de los agentes primarios 

podrían marcar las diferencias en la PFD de chicos y chicas. En esta línea de 

argumentación Revuelta y Esnaola (2011), constatan que el clima motivacional 

generado en la familia se relaciona positivamente con la PFD de las hijas, 

concluyendo que la influencia de las figuras parentales en el proceso de 

socialización físico-deportiva es mayor en las chicas. 

Tras los estudios analizados se observa que la ausencia de un modelo maternal 

activo, así como la propensión de las chicas a una inferior percepción de autoeficacia 

condicionada por los juicios parentales, pueden ser razones justificantes de la menor 

participación de las chicas en actividades físico-deportivas. 

En lo que respecta a la influencia socializadora de otros miembros de la 

familia, algunos autores se han interesado en conocer las posibles relaciones 

existentes entre la práctica físico-deportiva de los hermanos sobre los hábitos de 

PFD de los jóvenes (Castillo, Balaguer y Tomás, 1997; Isorna et al., 2013; 
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Ramos et al., 2010; Reigal y Videra, 2010; Sanz 2005; Torre 2001). Siguiendo 

esta tendencia, el estudio realizado por Castillo et al. (1997) determinó que la 

práctica físico-deportiva del hermano mayor actúa como predictor de la 

actividad física en el grupo de las chicas, ejerciendo como variable negativa la 

práctica de la madre. Recientemente, la investigación realizada por Isorna et al. 

(2013) ha demostrado que aquellos jóvenes cuyos hermanos o hermanas 

realizan AFD son 5,8 más activos que aquellos que nos los tienen. La 

bibliografía existente en relación al influjo de los padres sobre la PFD es muy 

numerosa pero cabría profundizar sobre la existencia de posibles relaciones 

significativas entre la participación activa de los hermanos y la PFD de los 

jóvenes con el objetivo de determinar qué variables familiares modulan con 

mayor intensidad la conducta físico-deportiva de los adolescentes. 

En otro orden de factores relacionados con los agentes de socialización, se 

pueden localizar estudios en los que se examina la relación entre la PFD de los 

adolescentes y algunos rasgos socioeconómicos de los padres como el nivel de 

educación o la ocupación laboral (Edo, 2005; Kantomaa, Tammelin, Nayha y 

Taanila, 2007; Román, Serra, Ribas, Pérez-Rodrigo y Aranceta, 2006; Sanz et al, 

2012; Toftegaard-Stockel et al., 2011).  Las investigaciones al respecto expresan 

que el nivel educativo de los padres posee una relación significativa con la PFD 

de los hijos (Kantomaa et al., 2007; Román et al, 2006; Sanz et al., 2012), siendo 

mayor la probabilidad de práctica de los hijos cuanto mayor es el nivel educativo 

de la madre (Román et al., 2006). Sin embargo, Edo (2005), no encuentra una 

relación significativa entre el nivel educativo de los padres y la PFD de los hijos. 

En lo relativo a la ocupación laboral, un reciente estudio desarrollado por 

Toftegaard-Stockel et al. (2011) que analiza la relación entre la AFD de los 

adolescentes y factores demográficos, socioculturales y estatus socioeconómico, 

confirma que la PFD de los adolescentes está positivamente asociada con la 

situación laboral de los progenitores. Los adolescentes con uno o ambos padres 

sin empleo tienen menos probabilidades de ser activos que aquellos jóvenes en 

cuyas familias, la madre y el padre son trabajadores. Estos autores concluyen que, 

de forma general, el empleo de los padres presenta una mayor significatividad en 

el grupo de las chicas que en el de los chicos. 
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1.2.1.2. El grupo de iguales. Como ya se ha señalado anteriormente, la 

función de los padres como agentes primarios de socialización físico-deportiva de 

los hijos ha sido cuantiosamente verificada por los investigadores. La modulación 

de la AFD de los jóvenes desde edades tempranas así como la importante función 

que desempeñan los progenitores como agentes facilitadores es innegable, sin 

embargo, la influencia en esta cuestión se resiente de forma significativa con la 

llegada de la adolescencia. En esta etapa de desarrollo los jóvenes reducen de 

manera manifiesta la vinculación familiar que tenían en su infancia y se encuentran 

menos receptivos al influjo que puedan ejercer sus padres en la transmisión de 

hábitos de práctica físico-deportiva (Bianchi y Brinnitzer, 2000; Casimiro y Piéron, 

2001; González y Otero, 2005; Nuviala et al., 2003; Valdemoros et al., 2011). 

Progresivamente, los adolescentes van ganando autonomía, desligándose de 

las figuras parentales en lo que respecta a la ocupación de su tiempo libre. Este 

distanciamiento temporal de los padres provoca una sustitución del influjo 

socializador primario que se desplaza de la propia familia al grupo de amigos 

(Bianchi y Brinnitzer, 2000; Herrero, 2003; González y Otero, 2005; Sánchez, 

Parra y Oliva, 2002; Valdemoros et al., 2012). El abandono de la edad infantil y 

de las conductas de protección y dependencia que van unidas a este periodo, 

dejan paso a una etapa de autonomía y relativa emancipación que configurará, 

finalmente, las actitudes y hábitos físico-deportivos propios del adolescente. 

De esta forma, la AFD se convierte en una actividad que los adolescentes 

pueden realizar solos, desvinculados de la supervisión familiar y, generalmente, 

en compañía de amigos (Torre 2001). El grupo de iguales se convierte en la forma 

habitual de práctica de los jóvenes y es, en consecuencia, el que condiciona, 

positiva o negativamente, el comportamiento físico-deportivo del adolescente. 

Los estudios realizados acerca de la capacidad de influencia del grupo de 

iguales sobre las conductas de práctica físico-deportiva, permiten constatar que, del 

mismo modo que en el ámbito familiar, el influjo de los amigos puede manifestarse 

directa o indirectamente, como refuerzo directo, en el caso de que los pares sean 

activos, o como refuerzo indirecto por el clima motivacional y el apoyo que estos 

manifiestan (Armenta, 2004; Castillo y Balaguer, 2001; Castillo, Balaguer y Duda, 
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2001; Duncan, Duncan y Strycker, 2005; Esteve et al., 2005; Gómez, Jurado, 

Hernán, Edir y Hernández, 2005; Martín, 2007; Reigal y Videra, 2010). 

Tras revisar la literatura existente al respecto, se puede afirmar que una 

mayor frecuencia de práctica del “mejor amigo” está relacionada de forma 

positiva con la PFD (Castillo y Balaguer, 2001; Castillo, Balaguer y Duda, 2001; 

Fuertes et al., 2001; Martín 2007; Ramos et al., 2010; Reigal y Videra, 2010; 

Torre 2001). El mejor amigo, según Martín (2007), es el agente socializador más 

influyente en el desarrollo de hábitos de práctica físico-deportiva en la 

adolescencia adquiriendo un papel trascendental en la consolidación de los 

hábitos de práctica físico-deportiva. 

Castillo, Balaguer, García-Merita y Varcárcel (2004) afirman que el grupo 

de iguales transmite ideas sobre la competencia percibida con mayor intensidad 

que lo hace el influjo parental dado la mayor proximidad y posibilidad de 

comparación con el grupo de pares. En esta misma línea de investigación, Duncan 

et al. (2005) comprobaron que los jóvenes que percibían mayor apoyo por parte 

de sus iguales presentaban mayor nivel de PFD. Posteriormente, Reigal y Videra 

(2010) evidenciaron que, el incremento de participación físico-deportiva mediado 

por el apoyo, se constataba especialmente en el grupo de las chicas. Asimismo, 

Isorna et al. (2013), han comprobado recientemente que los porcentajes de 

abandono de la PFD de los jóvenes ascienden cuando sus amigos ponen 

obstáculos a su práctica o perciben el desinterés de estos. 

Del mismo modo, los resultados de la investigación realizada por 

Valdemoros et al. (2012) refuerza las diferencias de género en lo relativo a la 

influencia de los iguales en la PFD, en dicho estudio se constata que la 

importancia que conceden los amigos a las actividades físico-deportivas influye 

en el abandono físico-deportivo del colectivo de adolescentes, de tal modo que 

cuanta más importancia otorgan los iguales a la PFD más se reducen las 

posibilidades de abandonar la práctica en las chicas y en los chicos, asimismo se 

quintuplica el riesgo de inactividad cuando los amigos conceden nula importancia 

a la actividad físico-deportiva. 
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Tal y como revelan las investigaciones al respecto, la relevancia que 

adquiere en la adolescencia el grupo de amigos es tan importante que se 

constituye en una de las motivaciones por la que los jóvenes justifican su 

participación en actividades físico-deportivas. Estar con los amigos o hacer 

amigos son argumentos primordiales esgrimidos por los adolescentes para 

explicar los motivos de participación en AFD (Castillo, Balaguer y Duda, 2001; 

Castillo, Balaguer, Duda y García-Merita, 2004). 

Los amigos actúan como agentes socializadores secundarios, reforzando el 

proceso de socialización físico-deportivo iniciado en el seno de la familia. El 

grupo de iguales tenderá a fortalecer los hábitos de práctica adquiridos en el 

ámbito familiar pero también puede, en el peor de los casos, alejar al joven de la 

actividad iniciada en la etapa infantil. Si el grupo de pares con el que el joven se 

relaciona posee conductas de participación físico-deportiva, el adolescente 

tenderá también a mostrar dichas conductas, por el contrario, si los amigos son 

sedentarios, el joven desarrollará con mayor probabilidad conductas de 

inactividad a pesar de haber sido activo con anterioridad (Esteve et al., 2005; 

Isorna et al., 2013; Moreno, Muñoz, Pérez y Sánchez, 2004; Ries, 2009). 

Los cambios sobrevenidos en todos los aspectos de la vida obligan al 

adolescente a buscar nuevos modelos de personalización que le aporten el tránsito 

hacia una redefinición de sí mismo como persona adulta. Para lograrlo exploran 

otros lugares de identificación fuera de la familia y nuevos entornos de amistades. 

El grupo de iguales supone un importante apoyo en este proceso de búsqueda por 

parte de los adolescentes. El reconocimiento de pertenencia a estos grupos de 

iguales ayuda a tomar distancia del núcleo familiar y facilita la integración en 

nuevos espacios de relación (Fuertes, Martínez y Hernández, 2001; Herrero, 

2003; Reigal y Videra, 2010). 

La investigación sobre relaciones entre iguales ha demostrado que los 

adolescentes tienden a interaccionar con otros jóvenes con los que confluyen sus 

intereses, agrupándose por afinidades conductuales y psicológicas. Los 

adolescentes buscan paralelismos para no sentirse desplazados en su grupo de 

pertenencia, consecuentemente, la existencia de conductas físico-deportivas 
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previamente interiorizadas en el ámbito familiar, predispondrá a relacionarse con 

adolescentes de similares características en los que el hábito de práctica físico-

deportiva actúe como una forma más de cohesión y de identidad grupal, al igual 

que sucede con otras tipificaciones grupales como la forma de vestir, los gustos 

musicales, las aficiones culturales o cualquier otro tipo de conducta que define un 

estilo de vida propio (Esteve y et al., 2005; Fuertes et al., 2001; Herrero, 2003; 

Reigal y Videra, 2010; Simpkins, Schaefer, Price y Vest, 2013). Por otro lado, 

también se ha demostrado que el refuerzo de predisposiciones iniciales por parte 

de los amigos se hace más intenso conforme las relaciones se consolidan. Los 

amigos se convierten en agentes de influencia recíproca, de mutua socialización, 

de forma que con el tiempo se van asemejando más entre sí. 

El aprendizaje social que se realiza en el grupo de iguales y los procesos 

de reforzamiento que se producen en el seno del mismo suponen un factor clave 

en la determinación de toda una serie de conductas entre las que podemos 

incluir la PFD. 

1.2.1.3. El contexto educativo. Las transformaciones culturales acontecidas 

en las últimas décadas muestran una modificación en los procesos de socialización 

de los jóvenes evidenciándose un cambio profundo en los modos de educar 

caracterizado por la transferencia, por parte de los padres, del rol socializador hacia 

otras instancias sociales (Ponce de León, Valdemoros y Sanz, 2010; Sánchez, 

Megías y Rodríguez, 2004). Este hecho nos obliga a valorar la función que la 

escuela, en general, va a ejercer en el proceso de socialización físico-deportiva y a 

indagar sobre el papel de los docentes de Educación Física, en particular, en la 

transmisión de valores relacionados con el hábito de PFD. 

La escuela proporciona un contexto único en relación a la socialización 

físico-deportiva por dos motivos fundamentales: la obligatoriedad de la 

Educación Física en el currículum escolar y la posibilidad de abarcar al conjunto 

de la población juvenil en un mismo entorno. Esta situación exclusiva que 

difícilmente puede darse en otro ámbito ofrece a los docentes de Educación Física 

(a partir de aquí EF) la oportunidad de promover la PFD en condiciones 

inmejorables, la EF escolar posibilita al alumno la participación físico-deportiva, 
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independientemente de su competencia física (Cantera y Devís, 2002; García 

Ferrando, 2006a; Gómez et al., 2005; Gutiérrez, 2004). 

Atendiendo a este hecho, el objeto primordial de la EF debería centrarse en la 

preparación de los alumnos para la práctica autónoma de la AFD y en el desarrollo 

de actitudes positivas hacia la EF, de esta forma se posibilitará que los jóvenes 

adopten un estilo de vida activo (Gil et al., 2012; Koka y Hein, 2003; Maulini et al., 

2013; Pérez y Devís, 2004; Ruiz et al., 2001). 

La Educación Física debería desempeñar el papel destacado que le 

concierne en el desarrollo de las competencias que permitirán a los alumnos 

disfrutar participando en AFD, comprometerse en el mantenimiento de su forma 

física y adquirir una actitud positiva hacia los estilos de vida activos. Esta idea se 

relaciona con el concepto de lifetime physical activities, actividad física para toda 

la vida, término que utilizan algunos autores como Cantera y Devís (2002) o 

Koka y Hein (2003). 

Ante esta perspectiva, cabría preguntarse: ¿cuáles son los espacios 

educativos y formativos apropiados para instaurar en niños y jóvenes estilos de 

vida activos?, ¿cómo ha de ser la EF para contribuir en la transmisión de hábitos 

de PFD?, ¿cómo se consigue vincular a los jóvenes con estilos de vida saludables, 

enriquecedores y perdurables? 

En este sentido, recientes investigaciones han analizado la repercusión que 

el profesor de Educación Física posee sobre la práctica físico-deportiva del 

alumnado determinando que las experiencias vividas en las clases de EF pueden 

crear un vínculo de compromiso con las AFD o, por el contrario, provocar el 

abandono de estas (Castillo, 2012; Gálvez, 2004; Gutiérrez y Escartí, 2006; 

Gutiérrez y Pilsa, 2006; Lanuza, Ponce de León, Sanz y Valdemoros, 2012; 

Moreno y Cervelló, 2003; Moreno, Huescar y Cervelló, 2012; Nuviala et al., 

2003; Ponce de León et al., 2010; Ramos, Valdemoros, Sanz y Ponce de León, 

2007; Ruiz et al., 2001; Torre et al., 2001; Valverde, 2008; Viciana, Cervelló, 

Ramírez, San-Matías y Requena, 2003). 
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Torre et al. (2001) consideran que las vivencias del alumnado en las 

clases de EF son uno de los mejores predictores de los comportamientos 

futuros de los adolescentes en relación a la PFD. En consecuencia, el docente 

se constituye como agente responsable de los estilos de ocio físico-deportivo 

de los jóvenes fuera del ámbito escolar y pieza clave en la modelación de 

conductas físico-deportivas de los adolescentes (Goñi y Zulaika, 2000; Guillén 

y Sánchez, 2003; Ramos et al., 2007). 

Parece ser que el profesor de EF desempeña un papel esencial en las 

experiencias que el alumnado obtiene en sus clases y en las representaciones 

que los jóvenes interiorizarán según sean dichas vivencias. Las percepciones 

de los alumnos en las clases de EF conformarán actitudes positivas o negativas 

hacia la actividad física que, posteriormente, forjarán hábitos de práctica de 

ejercicio físico o, por el contrario, desviarán a la persona de toda práctica 

físico-deportiva a lo largo de su vida adulta (Moreno y Cervelló, 2003). 

Algunos adolescentes señalan las vivencias negativas de las  clases de EF 

como motivo de abandono de la AFD; los jóvenes declaran que los 

sentimientos de fracaso o vergüenza que, en ocasiones, se generan en las 

clases de EF, así como la discriminación de las actividades ofertadas, 

determinan la ausencia de interés por la PFD (Del Castillo et al., 2013; 

Macarro, Romero y Torres, 2010; Moreno y Cervelló, 2004). Vemos, por 

tanto, que las experiencias en el área de EF son relevantes no sólo porque 

afecten a la actitud del alumnado durante la etapa escolar, sino por la 

repercusión que parecen tener sobre la adquisición de estilos de vida activos. 

Ruiz et al. (2001) afirman que los jóvenes que han tenido experiencias 

positivas en las clases de EF se posicionan con grados más altos de interés hacia 

la PFD. El grado de asociación que se produce entre el nivel de satisfacción que 

los alumnos experimentan en las clases de EF y la participación en AFD 

determina, de alguna manera, la responsabilidad del docente en la transmisión 

de hábitos de PFD. 
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La literatura al respecto ha tratado de fundamentar cómo se crean las 

percepciones positivas hacia la EF concluyendo que aspectos como el clima 

motivacional, el tipo de feedback conferido por el profesor, el nivel de 

satisfacción obtenido en las sesiones o los criterios de éxito utilizados por los 

profesores (orientación de meta), influyen sobre la importancia que el alumno 

confiere a la materia, sobre la competencia percibida o sobre la intención de ser 

activo en el futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a la importancia otorgada a la EF y la percepción de la utilidad de 

la asignatura, diversos autores han analizado la relación que dichos juicios de valor 

poseen sobre la PFD de los adolescentes (Dalmau, 2003; Gómez y De la Cruz, 

2013; Hellín, 2003; López, Navarro, Ojeda, Brito, Ruiz y Navarro, 2010; Moreno y 

Cervelló, 2003; Moreno et al., 2012; Moreno, Rodríguez y Gutiérrez, 2003; Piéron, 

Ruiz y García, 2008; Ramos et al., 2007; Ruiz, Graupera, Contreras y Nishida, 

2004; Ruiz y García, 2004; Sicilia, 2002, Torre et al., 2001). Las investigaciones al 

Figura 1.3. Modos de asociación entre la EF y la PFD 
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respecto concluyen que la valoración positiva de la EF favorece la participación 

físico-deportiva de los jóvenes en su tiempo de ocio, constatándose una mayor 

influencia de este factor en el grupo de las chicas según Torre et al. (2001); del 

mismo modo se evidencia que la percepción de utilidad de la EF incrementa los 

niveles de actividad en ambos sexos (López et al., 2013). 

En esta línea de pensamiento, Ramos et al., (2007) afirman que cuanto mayor 

sea la apreciación que los alumnos hacen respecto a la EF más elevada será la 

probabilidad de que los jóvenes realicen AFD en su tiempo libre. Del mismo modo, 

algunos autores como Hellín (2003), Moreno y Cervelló (2003), Moreno et al., 

(2012) o  Moreno, Soledad y Ruiz (2006), determinan que la importancia otorgada 

a la EF y la actitud positiva ante esta materia inciden favorablemente en el interés 

hacia la PFD. Este hecho se constata también en sentido inverso, los practicantes 

asiduos tienen una mejor consideración de la EF que los practicantes esporádicos, 

la PFD se asocia positivamente con el gusto por la EF (Moreno, Hellín y Hellín, 

2004; Treasure y Roberts, 2001). 

Sin embargo, estudios como los realizados por González y Otero (2005),  

Mendoza (2000), Ponce de León et al. (2010) o Gil et al., (2012); evidencian que 

nuestra asignatura está teniendo una huella insuficiente en la formación de hábitos 

de PFD resultando ineficaz a la hora de motivar a los jóvenes en la adopción de 

estilos de vida activos. Ponce de León et al. (2010) concluyen que los jóvenes 

consideran que las clases de EF no les han ayudado a iniciarse en la práctica, así 

como tampoco la importancia que los profesores otorgan a las actividades físico-

deportivas o el soporte que estos propician para desarrollar hábitos de actividad, se 

constituyen en factores determinantes de la situación de práctica físico-deportiva 

del adolescente. En esta misma línea, Lanuza et al. (2012), a través de un estudio 

realizado en Huesca en el que se analiza la utilidad que la EF tiene para introducir a 

los jóvenes en la práctica físico-deportiva, concluyen que, apenas la tercera parte 

del alumnado oscense considera que la asignatura le sirvió para introducirse en la 

PFD, sin embargo, es importante señalar que, siete de cada diez alumnas que 

califican las clases de muy útiles se mantienen practicando y tres abandonan. En el 

citado estudio se concluye que, para las adolescentes, la mayor utilidad concedida a 
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las experiencias vividas durante las clases garantiza una mayor continuidad en la 

PFD y un menor abandono, relación que no se establece en el género masculino. 

En este mismo sentido, Gómez y De la Cruz (2013) determinan que los 

alumnos de la ESO tienen una pobre opinión sobre la EF, siendo las chicas las que 

poseen mejor percepción de la asignatura y los chicos los que muestran menos 

arraigo con la materia y mayor índice de participación en AFD. 

Como ya se ha mencionado, los trabajos que estudian el influjo que el 

profesor de EF posee sobre los hábitos de práctica de los adolescentes abordan, 

además de la valoración de la asignatura, el análisis de las posibles relaciones 

que algunas variables como clima motivacional, percepción de los criterios de 

éxito, o nivel de satisfacción obtenido en las sesiones poseen sobre la PFD de 

los adolescentes. 

Las teorías acerca del clima motivacional y las metas de logro se 

manejaron inicialmente en el ámbito deportivo y posteriormente se han aplicado 

al contexto educativo analizando los esquemas emocionales y de conducta de 

los estudiantes en las clases de EF con el objeto de determinar la disposición 

con la que los alumnos responden al aprendizaje en EF (Cervelló y Santos-Rosa, 

2000; García, Santos-Rosa, Jiménez y Cervelló, 2005; González, Torregrosa y 

Navas, 2002; Koka y Hein, 2003 y 2005; Moreno, Soledad y Ruiz, 2006; Navas, 

Soriano y Holgado, 2006; Pérez y Delgado, 2003; Ruiz et al., 2004;  Treasure y 

Roberts, 2001). 

Las metas de logro muestran modos distintos de comportamiento ante las 

tareas de aprendizaje y ante la valoración de las propias habilidades ocasionando 

diferentes maneras de estar motivado. De esta forma, la meta de aprendizaje o la 

orientación de meta a la tarea, se relaciona con el interés por la mejora y el 

desarrollo de las capacidades y los conocimientos; la satisfacción se obtiene por 

la propia realización de la tarea y se asocia con un mayor esfuerzo y tenacidad 

ante el trabajo así como un nivel más elevado de tolerancia al fracaso. Por otro 

lado, la meta de ejecución o la orientación de meta al ego, se basa en la 

disposición hacia el rendimiento y la demostración de competencia; la percepción 
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de las propias capacidades se interioriza en comparación con los otros, generando 

actitudes competitivas y menos favorables en el ámbito de la EF. 

En esta dirección, Navas et al. (2006), indagaron sobre las orientaciones de 

meta en EF con el objeto de establecer las metas existentes en el ámbito educativo 

así como establecer las posibles diferencias en función del género y la edad de los 

alumnos. El estudio realizado con 203 estudiantes valencianos de la ESO 

demostró que ambas metas (tarea y ego) se manifiestan en las clases de EF, 

constatándose una mayor orientación a la tarea que al ego, de forma general, y 

una mayor orientación al ego por parte de los chicos. El autor justifica que la 

predominancia de la orientación a la tarea puede deberse a que los objetivos de 

las clases de EF están más cercanos a la promoción de actividades participativas, 

cooperativas y en las que el esfuerzo se valora más que el resultado. 

Por otro lado, en relación al presente objeto de estudio, el clima 

motivacional generado por el profesor parece ser especialmente relevante. En el 

conjunto de la teoría de las metas de logro se entiende este concepto como el 

juicio que los agentes sociales poseen sobre el éxito y el fracaso; en el ámbito 

educativo hablaríamos de los criterios que utilizan los profesores para determinar 

los logros de sus alumnos. El clima generado por el profesor de EF tiene una 

enorme influencia sobre la disposición motivacional de los alumnos y sobre la 

orientación de logro de los estudiantes. Así el clima que sitúa el éxito en el 

proceso de aprendizaje, generando entornos de enseñanza en los que no se 

fomenta la competición ni la valoración normativa, genera experiencias más 

positivas y mayor probabilidad de orientación a la tarea por parte de los alumnos 

(García, Santos-Rosa, Jiménez y Cervelló, 2005). En relación a este particular, 

diversas investigaciones han mostrado que el clima de aula que no hace 

comparaciones sociales, provoca cambios positivos en las actitudes hacia la EF 

mejorando, a su vez, las orientaciones de meta de los alumnos (Cervelló y Santos-

Rosa, 2000; González, Garcés de los Fayos y García, 2012; Navas et al., 2006; 

Pérez y Delgado, 2003). Este factor tiene especial relevancia dado que parece 

existir una relación positiva entre la satisfacción obtenida en la clases de EF y la 

implicación en AFD (Pérez y Delgado, 2003). 
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En este sentido, se comprueba que los profesionales de la EF tienen 

relevancia no sólo por el hecho de actuar como posibles modeladores de la 

conducta físico-deportiva sino especialmente por los componentes motivacionales 

que, en torno a la AFD, generan en sus alumnos. En esta línea de argumentación, 

autores como Cervelló y Santos-Rosa, (2000) afirman que, incluso, la propia 

valoración de la EF se encuentra condicionada por el clima motivacional generado 

por el profesor, factor que se torna más importante en el caso de las chicas. 

La motivación en las clases de EF se ve influenciada según Ruiz, Graupera, 

Contreras y Nishida (2004) por la determinación emocional hacia la EF, la 

estimación del aprendizaje propio de la materia, los juicios de valor sobre  la propia 

competencia o el temor al fracaso. La investigación realizada por los citados 

autores, como ya hemos mencionado anteriormente, desarrolló un estudio 

comparativo entre cinco países acerca de la motivación de logro en EF. Los 

investigadores concluyeron que la motivación de los estudiantes no es similar en 

los distintos estados y que esta se encuentra condicionada por el contexto social y 

cultural en el que los alumnos se desenvuelven. En este estudio se manifiesta la 

existencia de diferencias en el clima de aprendizaje, el tipo de relaciones y la 

participación de los alumnos dependiendo del contexto cultural en el que se 

desarrolla la EF, así se determina que los escolares españoles poseen una 

orientación motivacional favorable similar a la que presentan los canadienses y 

desacorde con los restantes países del estudio. En relación a nuestro objeto de 

estudio, la relevancia de esta investigación se centra en comprender que el 

establecimiento de estas diferencias se ve condicionado por el clima motivacional 

generado en el aula y no por los programas escolares desarrollados puesto que estos 

parecen presentar numerosas similitudes en los países estudiados. De aquí podemos 

concluir la incuestionable influencia que el enfoque de la enseñanza y la actitud del 

profesor producen sobre la valoración de los alumnos hacia la EF. 

Así, se ha podido constatar que un predominio del feedback positivo en las 

clases favorece la PFD por su influencia sobre el clima motivacional, la percepción 

de competencia así como la importancia que los alumnos conceden a la EF 

(Viciana et al., 2003). Asimismo, los criterios de éxito orientados a la tarea 
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fomentan actitudes más positivas hacia las clases de EF influyendo a su vez sobre 

la competencia percibida (Gutiérrez y Escartí, 2006). 

En un estudio realizado en Estonia por Koka y Hein, (2003), se obtuvieron 

conclusiones similares; los autores señalados afirman que el feedback otorgado por 

los profesores ofrece una poderosísima información sobre la competencia física de 

los alumnos actuando como reforzador de la conducta de PFD de los jóvenes. El 

tipo de mensajes que los docentes proporcionan a los alumnos tiene un eficaz 

impacto sobre la motivación intrínseca hacia la AFD, así, concluyen que las 

informaciones positivas, incrementan las percepciones de competencia y, a su vez, 

la motivación intrínseca de los alumnos. Estudios posteriores han tratado de 

determinar el impacto del feedback sobre los jóvenes concluyendo que cuando se 

enfatiza el esfuerzo y se ofrece una reacción general positiva en la que los errores 

forman parte del proceso de aprendizaje, los discentes se sienten exitosos 

afirmando tener experiencias positivas, mayor disfrute y satisfacción, así como una 

mayor motivación intrínseca hacia la práctica (Jiménez et al., 2012; Koka y Hein, 

2005; Moreno et al., 2012; Smith, Fry, Ethington y Li, 2005). 

A tenor de lo expuesto hasta el momento, se confirma la importancia de la 

contribución de los profesores de EF en la labor de favorecer y difundir el hábito de 

PFD. El profesor de EF debe actuar como referente en la promoción de estilos de 

vida activos y como agente social mediador del comportamiento físico-deportivo. 

 Los hábitos de PFD deben requerir especial atención por parte de aquellas 

personas que de alguna manera tengan posibilidad de educar al niño o al 

adolescente. En la edad escolar, la EF debería suponer un mecanismo 

imprescindible para la transmisión de valores y el fomento de la práctica futura de 

los escolares. Ante estas afirmaciones cabría preguntarse: ¿El profesor de EF puede 

promover efectivamente la participación FD de sus alumnos?, ¿posee capacidad de 

suscitar cambios de comportamiento en relación a la adhesión físico-deportiva?, 

¿podría propiciar un incremento en los niveles de práctica? En definitiva, ¿puede el 

profesor de EF ser un predictor de la conducta de PFD de los adolescentes? 
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1.2.2. Factores ligados al propio individuo 

En este apartado se incluyen los factores personales que pueden condicionar 

la participación FD de los jóvenes y que, en definitiva, conforman las creencias 

implícitas de los adolescentes hacia la práctica. Algunas de ellas, como ya se ha 

visto, habrán sido modeladas por factores externos relacionados con los agentes de 

socialización, bien del contexto social lejano o del contexto social más próximo. 

Dichas características personales permitirán determinar los rasgos de personalidad 

facilitadores de la adherencia a la PFD, sirviendo como anticipadores de la 

participación futura de los jóvenes en la PFD. 

La literatura científica al respecto se ha centrado fundamentalmente en el 

estudio de los procesos motivacionales de la AFD, intentando determinar cómo 

estos pueden predecir la adherencia a la práctica y en qué medida se relacionan con 

otros predictores personales de la PFD como la satisfacción de las necesidades 

psicológicas básicas, la percepción de competencia, la intención de ser activo en el 

futuro o la utilidad otorgada a la práctica. De esta forma los predictores ligados al 

propio individuo se estudian interrelacionados entre sí, configurando un entramado 

de influencia sobre la PFD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1.4. Factores ligados al propio individuo 
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Todas las acciones o conductas humanas se encuentran motivadas por la 

satisfacción de tres necesidades psicológicas básicas: autonomía, competencia y 

relaciones sociales. La autonomía responde al deseo de considerarse el origen de 

las propias acciones, la competencia cubre la necesidad de sentirse hábil, y las 

relaciones sociales satisfacen la necesidad de aceptación e intimidad con los demás 

(Deci y Ryan, 2000). 

La consecución de estas necesidades permite explicar los distintos tipos de 

motivaciones que configuran un continuo: motivación intrínseca, motivación 

extrínseca y desmotivación (Amado et al., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los jóvenes que presentan motivación extrínseca hacia la actividad son más 

propensos a abandonar la PFD ya que su principal motivación no es la práctica en 

sí misma sino aspectos ajenos a la misma (García, Sánchez, Leo, Sánchez y 

Figura 1.5. Motivaciones de la conducta físico-deportiva 
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Amado, 2011). En este sentido Jiménez, Godoy y Godoy (2012) constatan que 

los chicos presentan una mayor motivación intrínseca a la hora de justificar la 

PFD frente a las chicas que muestran una mayor motivación extrínseca. Ellos 

valoran más que las chicas la sensación de satisfacción obtenida con la PFD 

(Jiménez et al., 2012; Martínez et al., 2012a) y presentan valores más altos que 

las chicas en la motivación general (Amado et al., 2013; Jiménez et al.,  2012; 

Martínez et al., 2012a). 

La motivación intrínseca así como la competencia percibida predicen la 

intención de ser activo en el futuro (Almagro, Saénz-López, González-Cutre y 

Moreno-Murcia, 2011; García, Sánchez, Leo, Sánchez y Amado, 2011; Jiménez, 

Godoy y Godoy, 2012; Moreno, Huescar y Cervelló, 2012). 

En este sentido, se ha verificado que las necesidades básicas que predicen 

con mayor fuerza la continuidad en la práctica son la competencia y las 

relaciones sociales (García, Sánchez, Leo, Sánchez y Amado, 2011; Almagro et 

al., 2011; Almagro y Conde, 2012). La competencia física percibida aumenta 

considerablemente los niveles de PFD, concluyéndose que la percepción de 

competencia es uno de los factores que tiene un mayor poder predictivo sobre la 

intención de ser activo en el futuro (Haugen et al., 2013; López, Navarro, Ojeda, 

Brito, Ruiz y Navarro, 2010). Tener percepciones positivas de la propia 

habilidad puede favorecer la participación físico-deportiva (Reigal, Videra, 

Martín y Juárez, 2013). 

Asimismo, Sabiston y Crocker (2008) constatan la relación existente entre 

la PFD y la competencia física percibida afirmando que a mayores niveles de 

autopercepción física más probabilidades de ser físicamente activos. Esta relación 

es bidireccional puesto que se ha comprobado que las personas activas afirman su 

intención de ser activos en el futuro y, a su vez, la actividad mejora a su 

percepción de competencia física (Revuelta y Esnaola, 2011; Reigal et al., 2013). 

En el estudio de Amado et al. (2013) se constató que los jóvenes que ven 

satisfechas sus necesidades básicas con la práctica, valoran en mayor medida la 

utilidad de la PFD, juicio de valor que, a su vez, influye positivamente en la 

intención de ser físicamente activo. 
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En sentido contrario, la frustación de alguna de estas necesidades provoca la 

desmotivación y por tanto el abandono, bajos niveles de autonomía, competencia 

percibida y relaciones sociales dificultan la adherencia a la práctica y predicen el 

abandono deportivo (García et al., 2011). 

Se considera importante señalar que la percepción de competencia de los 

jóvenes, tal y como hemos visto en apartados anteriores, se ve influenciada de 

forma consistente por las actitudes de los padres, así como por el grupo de iguales y 

los profesores (Armenta, 2004; Castillo, Balaguer, García-Merita y Varcárcel, 

2004; Esteve et al., 2005; Fredriks y Eccles, 2005; Méndez, Fernández y Cecchini, 

2013; Revuelta y Esnaola, 2011). El sentimiento de dominio se encuentra ligado a 

las interacciones del individuo con el ambiente y se conforma a partir de las 

creencias personales y las opiniones de los agentes sociales, así como de las 

vivencias personales y la forma en que estas se interpretan (Videra y Reigal, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1.6. Formación del autoconcepto físico 



ESTHER GARGALLO IBORT 

54 

De los cinco factores relacionados con el autoconcepto físico: competencia 

percibida, atractivo corporal, condición física, fuerza física y autoestima (Moreno y 

Cervelló, 2005), la competencia percibida ha sido uno de los factores más 

estudiados en relación a la PFD. Las investigaciones al respecto tratan de discernir 

si el sentimiento de capacitación en el desempeño de la AFD puede aumentar la 

práctica de los jóvenes. Algunos autores consideran que cuando el niño percibe que 

posee la habilidad necesaria para realizar cierta actividad, cuando se siente 

altamente competente en una determinada tarea, mayor propensión existirá a la 

realización de esta (Castillo et al., 1997; González y Otero, 2005; Pastor, Balaguer 

y García-Merita, 2006). 

En este sentido, la literatura científica constata la asociación positiva entre la 

habilidad físico-deportiva percibida y la PFD de los adolescentes, confirmando que 

las creencias sobre la propia competencia desempeñan un papel predominante en 

los propósitos y conductas de PFD de los jóvenes (Atienza, Balaguer, García-

Merita y Moreno, 1999; Castillo y et al., 1997; Daley, 2002; González y Otero, 

2005; González et al., 2012; Moreno, Soledad y Ruiz, 2006;  Pastor et al., 2006; 

Reigal et al., 2013; Salguero et al., 2003). 

La competencia física percibida es un determinante para la continuidad de la 

actividad física en la edad adulta. La habilidad percibida y, consecuentemente, el 

auto-concepto está relacionado con la actividad concreta que se realice y con la 

motivación que para el aprendizaje de dicha actividad se manifestará (Moreno et 

al., 2006; Reigal et al., 2013). 

En esta misma línea de investigación, Moreno, González y Cervelló (2008) 

revelan la importancia que la edad, el género y la PFD parecen tener sobre la 

autoestima, en general, y sobre la elaboración del autoconcepto físico, en particular. 

Este último se ve fuertemente influido por el género, a la par que por la PFD, son 

los varones los que presentan mayor autoestima, imagen corporal, competencia y 

condición física. A su vez, el estudio refleja que la participación físico-deportiva 

mejora la autoestima en todos los niveles de edad, los jóvenes físicamente activos 

presentan una imagen corporal más positiva que los adolescentes sedentarios. 
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Las investigaciones que señalan la relación entre el autoconcepto físico y la 

implicación en actividades físico-deportivas destacan los contrastes de género 

existentes en la percepción de competencia (Daley, 2002; Kamtsios, 2010; Revuelta 

y Esnaola, 2011; Videra y Reigal, 2013). Las diferencias correspondientes a la 

participación en AFD van incrementándose progresivamente entre los chicos y las 

chicas pero, paralelamente, también van creciendo las desigualdades entre ambos 

géneros en la percepción que tienen de aspectos relacionados con su condición física, 

salud y estilo de vida. Esta desigualdad de género es subrayada por numerosos 

autores constatándose niveles más bajos en todos los dominios del autoconcepto en 

las chicas (Amado et al., 2013; Amezcua y Pichardo, 2000; Blández et al., 2007; 

Candel, Olmedilla y Blas, 2008; Gálvez, 2004; González y Otero, 2005; Goñi y 

Zulaika, 2000; Hagger, Biddle y Wang, 2005, Hellín, Moreno y Rodríguez, 2006; 

Moreno y Cervelló, 2005;  Pavón y Moreno 2008; Videra y Reigal, 2013). 

La revisión bibliográfica evidencia la relación positiva entre el autoconcepto 

físico y la intención de práctica futura. Este hecho obliga a recalcar el importante 

papel que los padres y profesores poseen en la construcción de las 

autopercepciones de los adolescentes. Las creencias que estos posean acerca de la 

habilidad de los jóvenes, así como las experiencias que les proporcionen  y el clima 

motivacional que generen condicionarán el autoconcepto y la conducta de PFD. En 

este sentido, las diferencias constatadas en relación al género comprometen a 

cuestionarse acerca de las experiencias y los estímulos que las chicas reciben en 

torno a la PFD y su influencia sobre la misma. 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El principal objetivo de la investigación es determinar los predictores de la 

PFD de los adolescentes y establecer las diferencias entre hombres y mujeres.  

Dicho objetivo se concreta en los siguientes: 

1. Determinar las diferencias de género en los comportamientos de PFD 

durante la adolescencia. 

2. Establecer los factores determinantes de la PFD en mujeres y hombres.  

3. Constatar los factores que aumentan la probabilidad de PFD durante la 

adolescencia. 
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2.1. POBLACIÓN Y MUESTRA 

En este punto se presenta y describe la población objeto de análisis, así 

como la muestra sobre la que se trabaja, garantizando la representatividad de la 

población,  obteniendo fiabilidad en los resultados. 

2.1.1. Población 

La población objeto del presente estudio está integrada por la comunidad de 

adolescentes estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria de La Rioja durante 

el curso académico 2005-2006. 

2.1.1.1. Tamaño de la población. Para determinar el tamaño del universo 

de trabajo se contempló a todo aquel adolescente o joven que se encontraba 

cursando alguno de los cuatro cursos de Educación Secundaria Obligatoria en los 

centros educativos de la Comunidad Autónoma de La Rioja en el momento de la 

investigación. Atendiendo a esta premisa, la cifra recogida durante el curso 

escolar 2005-2006 y facilitada por la Consejería de Educación de La Rioja, 

ascendió a un total de 11259 personas. 

Estos 11259 estudiantes se distribuyen entre centros de carácter público o 

concertado y entre centros de Logroño o de cualquier otra localidad de la 

provincia tal y como nos muestra la tabla 2.1.  
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Tabla 2.1. Frecuencia y porcentaje de la población en función del centro y de la ubicación geográfica 

 

POBLACIÓN 

Logroño Provincia Total 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Público 3024 26,9% 4094 36,4% 7118 63,3% 

Concertado 3033 26,9% 1108 9,8% 4141 36,7% 

Total 6057 53,8% 5202 46,2% 11259 100% 

 

En cuanto al género, el 51,53% de los estudiantes de Educación Secundaria 

de La Rioja son mujeres y el 48,46% son hombres. 

2.1.2. Muestra 

Ante la imposibilidad de atender a todo el universo de trabajo, se seleccionó 

una muestra representativa del conjunto de la población, garantizando la 

extrapolación de los datos obtenidos. 

2.1.2.1. Tamaño de la muestra. Se estimó un nivel de confianza del 95%, 

equivalente a una desviación estándar con respecto a la media de 2 unidades Z, un 

error de muestreo de + 2 sigmas y una proporción de la población del 50%, la 

amplitud de la muestra debe ascender a 2046 sujetos. 

2.1.2.2. Procedimiento de muestreo. Se realizó un procedimiento 

estratificado por conglomerados con afijación de las unidades de muestreo de 

forma proporcional. Se seleccionaron de manera aleatoria simple unos centros 

y unas aulas en las que aplicar el cuestionario. Todos los sujetos que 

encontramos dentro de cada clase seleccionada constituyeron las unidades 

muestrales últimas (Ramos et al., 2010: 139-141). 

Tras la aplicación del instrumento de medida se llevó a cabo la validación 

de los cuestionarios recogidos, como consecuencia, el tamaño muestral se vió 

reducido a 1978 estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria. 

2.1.2.3. Características de la muestra. Se puede observar como la muestra 

ha respetado la proporcionalidad de la población en cuanto al género de los 

sujetos con un 51,7% de mujeres y un 48,3% de hombres. La edad media es de 

14,58 + 1,24 años. 
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2.2. VARIABLES DEL ESTUDIO 

Se considera necesario realizar una delimitación conceptual en torno al 

término predictor que puntualice las características particulares que posee dicha 

palabra y cómo se demarca al utilizarla en esta investigación. 

Se entiende por predictor aquel factor cuya presencia, en un momento 

dado, se asocia a la aparición posterior de un fenómeno. En el caso que nos 

ocupa serían aquellos indicadores que predicen o ayudan a predecir, que están 

presentes y pueden llegar a explicar las causas de la predisposición hacia la 

práctica físico-deportiva. 

El término contempla el conjunto de variables que incluyen, emociones, 

ideas y comportamientos, que provocan la aproximación a la actividad físico-

deportiva, y que permiten la anticipación de los rasgos potencialmente 

facilitadores de la práctica. 

El concepto de predictor supone un avance en relación a otros términos 

utilizados en los estudios sobre las causas de participación o abandono de la PFD 

cuya finalidad es eminentemente descriptiva; su objetivo último consiste en 

ofrecer una descripción de las circunstancias que acompañan a una determinada 

situación. Sin embargo, el término predictor anticipa una búsqueda de la causa-

efecto que permitirá, en última instancia, establecer los perfiles en relación a la 

actividad físico-deportiva determinando los factores que aumentan la probabilidad 

de ser físicamente activos. 

 

 

Tabla 2.2. Rasgos distintivos del término predictor 

RASGOS DISTINTIVOS DEL TÉRMINO PREDICTOR 

 Posee función de diagnóstico. 

 Explica la probabilidad de que ocurra un hecho. 

 Explica los motivos que han desencadenado que un hecho ocurra. 

 Identifica la predisposición hacia la práctica físico-deportiva. 

 Permite la identificación de los factores que tienen mayor incidencia sobre un hecho. 

 Posee función preventiva. El término lleva implícito un componente de anticipación. 

 Clarifican la intervención prioritaria. 
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Las categorías utilizadas para agrupar las variables de la investigación 

aglutinan de forma clara y sencilla los posibles factores de influencia en la PFD. 

 

Tabla 2.3. Categorías en las que se agrupan las variables 

 DISPONIBILIDAD Y OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE 

 SITUACIÓN DE PRÁCTICA- FÍSICO DEPORTIVA  

 FACTORES LIGADOS AL CONTEXTO SOCIAL PRÓXIMO. LOS AGENTES DE 
SOCIALIZACIÓN 

 FACTORES LIGADOS AL PROPIO INDIVIDUO 

 

Disponibilidad y ocupación del tiempo libre: se incluyen en esta categoría 

los factores que ayudarán a determinar las cuestiones relacionadas con la 

ocupación del tiempo libre y el papel que la PFD ocupa en el conjunto de las 

actividades de ocio. 

Situación de práctica físico-deportiva: se establecen las variables que 

definen el escenario de participación físico-deportiva de los adolescentes y su 

vinculación con la práctica. 

Factores ligados al contexto social próximo: se sitúan en esta categoría 

aquellos factores que se enmarcan en el entorno social inmediato al grupo de 

adolescentes y que van a tener una influencia directa sobre su conducta. Cabría 

destacar como espacios con una mayor influencia, la familia, el grupo de iguales y 

el entorno escolar. 

Factores ligados al propio individuo: entre los factores individuales se 

incluyen aquellos relacionados con los intereses y motivaciones hacia la PFD así 

como distintas consideraciones personales que pueden condicionar la 

participación de los adolescentes en la práctica. 

A continuación se presenta la clasificación de las variables en las distintas 

categorías de estudio.  
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Tabla 2.4. Clasificación de las variables por categorías 

DISPONIBILIDAD Y 
OCUPACIÓN DEL TIEMPO 

LIBRE 

SITUACIÓN DE PFD CONTEXTO SOCIAL 
PRÓXIMO. LOS 
AGENTES DE 

SOCIALIZACIÓN 

PROPIO INDIVIDUO 

 Disponibilidad y percepción 
de la disponibilidad de 
tiempo libre 

 Actividades realizadas en 
el tiempo libre 

 Grado de satisfacción 
respecto a la ocupación del 
tiempo libre 

 Actividades deseadas para 
la ocupación del tiempo 
libre 

 Nunca han practicado 

 Han abandonado 

 Nuevos practicantes 

 Practican y practicaban 

 El contexto familiar 

 El grupo de iguales 

 El contexto educativo 

 

 Intereses y motivaciones 
personales hacia la PFD 

 Grado de satisfacción 
respecto a la PFD 
realizada 

 Importancia otorgada a la 
PFD 

 Intención de ser activo en 
el futuro 

 

 

2.3. INSTRUMENTO 

Para la recogida de información se empleó el cuestionario validado, 

MACOFYD, Cuestionario de motivaciones, actitudes y comportamientos en el 

ocio físico-deportivo juvenil (Ponce de León et al., 2010). Dicho cuestionario 

surgió de la experiencia del grupo de investigación AFYDO y como una 

necesidad para el desarrollo de investigaciones previas a esta tesis, entre las que 

se destaca “El ocio físico-deportivo en adolescentes. Análisis y propuestas de 

intervención” (Ramos et al., 2010), por constituirse en el sustento del estudio 

aquí desarrollado. 

Este instrumento está compuesto por 39 ítems y recoge información de tres 

bloques claramente diferenciados: características identificativas, tiempo libre y 

ocio y práctica físico-deportiva. La primera parte, constituida por los primeros 9 

ítems, recopila información sobre las características personales, contextuales, 

ambientales, educativas y familiares de los participantes. La segunda parte, con 

los ítems 10, 11, 12, 13 y 14, reúne datos sobre la cantidad, ocupación, 

percepción, satisfacción y preferencias de tiempo libre de los estudiantes. 

Finalmente, la tercera parte del cuestionario, desde el ítem 15 al 39, atiende a 

todos los aspectos relacionados con la práctica físico-deportiva de tiempo libre, 
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como son la situación de práctica, el grado de satisfacción con su situación físico-

deportiva, intención de práctica futura, motivos en torno a la situación de práctica, 

actividades físico-deportivas realizadas, frecuencia, lugar, compañía, contexto... 

(Ponce de León et al., 2010). 

 

2.4. PROCEDIMIENTO 

Como ya se ha mencionado, el presente estudio parte de los resultados 

obtenidos en la investigación “El ocio físico-deportivo en adolescentes. Análisis y 

propuestas de intervención” (Ramos et al., 2010). Con esta tesis se pretende  

profundizar en aspectos que quedaron por explorar y que la prospectiva de Ramos 

et al. (2010) invitaban a analizar. 

Por lo tanto, se hace necesario especificar que los datos sobre los que se 

trabaja para el desarrollo de este trabajo empírico, son aquellos recopilados por 

Ramos et al., (2010). Estos autores aplicaron los cuestionarios durante los meses 

de abril y mayo del curso escolar 2005-2006. Para ello, acudieron personalmente 

a los centros educativos seleccionados aleatoriamente al diseñar la muestra. 

Antes de la aplicación en las aulas, se solicitó formalmente el consentimiento 

del Director General de Educación del Gobierno de La Rioja, de los directores 

de los distintos centros y de los profesores correspondientes. Cada estudiante 

rellenó voluntaria y anónimamente su cuestionario. Al menos un investigador 

permaneció presente en cada una de las sesiones y remarcó la necesidad de 

responder con sinceridad. 

 

2.5. TRATAMIENTO DE DATOS 

Para alcanzar los objetivos de la presente investigación se ha realizado un 

tratamiento de los datos progresivo, sistemático y riguroso, diferenciando 

claramente tres fases  de análisis. 

En un primer momento se ha llevado a cabo un análisis relacional 

bivariado con el fin de encontrar las diferencias significativas existentes entre 

hombres y mujeres ante la práctica físico-deportiva de tiempo libre, así como la 
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magnitud y el sentido de estas. Para ello, se han generado tablas de contingencia 

entre la variable género y cada una de las variables de estudio, y se han aplicado 

los coeficientes V de Cramer para las variables no dicotómicas y Phi para 

variables dicotómicas. 

Este primer análisis relacional permite alcanzar el primer objetivo de esta 

investigación, detectar las diferencias de género en los comportamientos de PFD 

durante la adolescencia. 

A partir de la segunda fase de análisis de datos, se trabaja de forma 

segmentada, por un lado con las mujeres y por otro con los hombres. En este caso, 

también se efectuó un análisis relacional bivariado tratando de detectar los 

factores asociados significativamente a la AFD de las mujeres y los vinculados 

con la AFD de los hombres. De nuevo, se han generado tablas de contingencia, en 

esta ocasión entre la variable situación de práctica FD y cada una de las variables 

de estudio. Los coeficientes estadísticos empleados han sido la V de Cramer para 

las variables nominales y la d de Somers para variables ordinales. 

Este segundo análisis relacional permite una aproximación al segundo 

objetivo de la presente tesis, establecer los factores determinantes de la AFD en 

función del género, ya que para que un factor sea predictor, necesariamente debe 

estar asociado significativamente con la variable a predecir. 

Finalmente, se profundiza en un tercer tratamiento de los datos por medio de 

un análisis de regresión multinomial que permite detectar los factores 

determinantes de la AFD de las adolescentes y de los adolescentes. 

En las tres fases de análisis se fijó en un nivel de confianza del 95% (p 

<0,05). 
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3. RESULTADOS 
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Mediante el análisis de los resultados, se pretende indagar sobre los hábitos 

físico-deportivos de los adolescentes, analizando las posibles diferencias de género, 

con el objetivo de detectar, de forma segmentada, las variables determinantes en la 

participación físico-deportiva de los hombres y de las mujeres escolares. 

El tratamiento de los resultados se establece mediante un análisis principal de 

las dos poblaciones objeto de estudio, el cual se presenta, partiendo de un eje 

central basado en la exploración de la disponibilidad y ocupación del tiempo libre 

de los adolescentes. Esta primera aproximación ofrecerá el escenario de 

comportamientos y actitudes de los escolares en su tiempo de ocio y permitirá, a 

continuación, ahondar en la conducta, actitudes y motivaciones ante la práctica 

físico-deportiva, estableciendo las diferencias existentes entre chicos y chicas. 

Detectadas las diferencias de género estadísticamente significativas, se 

analizarán, en cada uno de los colectivos estudiados, los factores relacionados con 

la situación de práctica físico-deportiva para finalizar estableciendo los factores 

determinantes de la PFD en mujeres y hombres. 

En cada uno de los apartados de estudio, se mostrarán previamente, las 

relaciones de significatividad estadística, analizando, posteriormente, aquellos 

resultados más relevantes para la investigación.  
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3.1. LA PRÁCTICA FÍSICO-DEPORTIVA DE TIEMPO LIBRE. 

DIFERENCIAS EN CUANTO AL GÉNERO 

3.1.1. Disponibilidad y ocupación del tiempo libre en función del género 

3.1.1.1. Disponibilidad de tiempo libre y percepción de la misma. Se desea 

conocer las diferencias de género existentes en cuanto al tiempo libre del que 

disfrutan chicos y chicas los días laborales, los festivos y los periodos vacacionales. 

Se presentan las asociaciones estadísticamente significativas, cuatro de ellas con 

una relación muy débil y una sin asociación significativa (Figura 3.1). 

 
Se constata que ellas tienen menos tiempo que ellos tanto los días laborales, 

como los sábados y domingos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algo más de la mitad de las mujeres (53,7%) disponen de menos de 2 horas 

libres los días laborales frente a la mitad de los hombres (50,1%). 

Figura 3.1. Disponibilidad de tiempo libre y género 

Disponibilidad de tiempo libre 

 
 
,077* 

Tiempo libre los días laborales 
 
 
,108*** 

Tiempo libre los sábados 
 
 
,101*** 

Tiempo libre los domingos 

Asociaciones significativas Asociaciones no significativas 

Tiempo libre en vacaciones 

 
 
,147*** Percepción de la disponibilidad 

de tiempo libre 

Figura 3.2. Disponibilidad de tiempo libre los días laborales 



Resultados 

71 

Asimismo, resulta interesante destacar que el porcentaje de chicos que 

declaran tener más de 5 horas libres casi duplica al de las chicas (6,3% y 3,6%). 

Si bien la mitad de los adolescentes tienen una percepción razonable sobre la 

cantidad de tiempo libre del que disponen, se aprecia que los chicos perciben tener 

más tiempo que las chicas. 

 

 

3.1.1.2. Actividades realizadas por los adolescentes en su tiempo libre. 

Actividades de tiempo libre 

Leer, escuchar música o ir al 
cine, teatro o espectáculos  

 
 
,254*** 

Practicar juegos de mesa o salón 

 
 
,110*** 

Ir de tiendas 

 
 
,495*** 

Asociaciones significativas    Asociaciones no significativas 

Ver la televisión, películas, jugar 
con videojuegos, consolas, y/u 
ordenador, navegar por Internet o 
usar el teléfono  móvil 

Visitas a museos, cursos, viajar, 
fotografía 

 
 
,056*** 

Estar con la familia 

 
 
,120*** 

Tocar instrumentos musicales 

Salir con los amigos 

 
 
,163*** 

Estar con la pareja 

 
 
,074*** 

Practicar actividades físicas y 
deportivas 

 
 
,233*** 

Hacer trabajos manuales, coser, 
pintar 

 
 
,110*** 

Pertenecer a un club o asociación 
cultural recreativa o de ocio  

 
 
,047* 

Estudiar más allá de lo necesario 

Realizar trabajos sociales 

Grado de satisfacción respecto a 
la ocupación del tiempo libre 

 
 
,111*** 

Figura 3.4. Actividades de tiempo libre y género 
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13,4% 

48,6% 

26,9% 

7,3% 
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Hombres

Figura 3.3. Percepción de la disponibilidad de tiempo libre 
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De los catorce tipos de actividades en las que los adolescentes invierten su 

tiempo libre se observa que tan solo cuatro de ellas son practicadas en igual medida 

por chicos y chicas, ya que no se ha detectado diferencias estadísticamente 

significativas. Estas son: 

− Las actividades multimedia (televisión, videojuegos, internet, móvil...) en 

las que ambos colectivos estudiados manifiestan un elevado interés 

(75,5% ellas y 76,8% ellos). 

− Tocar instrumentos musicales, constituyéndose en la octava actividad de 

tiempo libre de las mujeres y la séptima de los hombres. 

− Estudiar más allá de lo necesario, erigiéndose como la segunda actividad 

menos elegida por los adolescentes riojanos para ocupar su tiempo libre. 

− Trabajos sociales, actividad menos practicada tanto por chicos como 

por chicas. 

 

 

Por otro lado, siete actividades son realizadas en mayor medida por las chicas 

que por los chicos. Estas son: 

− Ir de tiendas, actividad en la que se constata un desequilibrio importante 

entre ambos colectivos. Seis de cada diez mujeres eligen ir de tiendas en 
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T.V.,
videojuegos,
ordenador

Instrumentos
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Estudiar más de
lo necesario
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75,5% 

13,8% 

4,0% 2,2% 

76,8% 

14,6% 

2,6% 1,5% 

Mujeres
Hombres

Figura 3.5. Actividades realizadas por los adolescentes que no 
presentan relaciones significativas 
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su tiempo libre y tan sólo uno de cada diez varones manifiesta interés por 

esta actividad. 

− Leer, escuchar música o ir al cine, teatro o espectáculos. 

− Estar con la familia. 

− Salir con los amigos. 

− Estar con la pareja. 

− Trabajos manuales. 

− Actividades culturales como visitas a museos, viajes, cursos… 

 
Finalmente, los hombres practican más que las mujeres tres tipos de 

actividades de tiempo libre: 

− Juegos de mesa. 

− Actividades en club, asociación cultural, recreativa o de ocio. 

− Práctica de actividades físico-deportivas. 
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Figura 3.6. Actividades realizadas por los adolescentes que presentan diferencias significativas 
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3.1.1.3. Grado de satisfacción respecto a la ocupación del tiempo libre. 

Más de la mitad de hombres y mujeres se encuentran satisfechos o muy satisfechos 

con la ocupación de su tiempo libre (62,8% y 56%) observándose diferencias 

significativas muy débiles (V de Cramer: ,111 p< ,001) entre ambos sexos que 

muestran que son los hombres los que tienen un mayor grado de satisfacción 

personal con su tiempo de ocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.4. Actividades deseadas por los adolescentes para la ocupación del 

tiempo libre. En este apartado se analizan las actividades que los alumnos 

desearían realizar en su tiempo libre, al margen de las que realizan en la actualidad 

y centrándose exclusivamente en sus preferencias personales. 
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Figura 3.7. Grado de satisfacción respecto a la ocupación del tiempo libre 

Figura 3.8. Actividades deseadas por los adolescentes para la 
ocupación del tiempo libre y género 
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De los catorce recursos de tiempo libre señalados por los adolescentes tan 

sólo cuatro no presentan diferencias estadísticamente significativas, siendo, por 

tanto, deseados en igual medida por chicos y chicas. Estos son: 

− Las actividades multimedia (televisión, videojuegos, internet, móvil...) en 

las que ambos colectivos declaran un elevado interés (63,3% ellas y 

62,9% ellos). 

− Tocar instrumentos musicales, actividad deseada por un 17,3% de las 

chicas y un 17,2% de los chicos. 

− Pertenecer a un club o asociación cultural, recreativa o de ocio y asistir a 

sus actividades, ocupación anhelada tan sólo por 1 de cada 10 

adolescentes. 

− Estudiar más allá de lo necesario, actividad menos deseada para ocupar su 

tiempo libre (6% ellas y 5,1% ellos). 

 

Por otro lado, diez actividades señaladas por los adolescentes presentan 

diferencias estadísticamente significativas, siendo ocho de ellas más anheladas por 

las chicas que por los chicos. Estas son: 

− Estar con los amigos es la actividad mayoritariamente deseada por los y 

las adolescentes, como cabía esperar, dada la importancia que durante la 

adolescencia adquieren los iguales. A pesar de ello, las diferencias 

estadísticas muestran que son las mujeres las que demandan en mayor 

medida esta actividad (81,1% frente a 72%). 

− La lectura, la música, el cine u otros espectáculos, actividad señalada por 

seis de cada diez mujeres y cuatro de cada diez hombres. 

− Ir de tiendas, ocupación del tiempo libre en la que se aprecia una clara 

desigualdad (V de Cramer: ,535 p< ,001) entre mujeres (63,6%) y 

hombres (11,5%). 

− Estar con la familia, actividad deseada por cuatro de cada diez mujeres y 

tres de cada diez hombres. 
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− Estar con la pareja. 

− Actividades culturales. 

− Trabajos manuales. 

− Trabajos sociales. 

Dos actividades son deseadas en mayor medida por los chicos: 

− La práctica físico-deportiva, actividad demandada por el 71% de los 

varones y el 59,9% de las mujeres. 

− Los juegos de mesa. 

A modo de resumen, se presentan los porcentajes de las actividades más 

deseadas por los chicos y por las chicas. 

 
Tabla 3.1. Actividades más deseadas por los adolescentes 

para la ocupación del tiempo libre 

 
Mujeres Varones 

Salir con los amigos 81,10% 72% 

Practicar AFD 59,90% 71% 

Leer, música, cine 66,10% 43,30% 

Ir de tiendas 63,60% 11,50% 

Estar con la familia 42,50% 32,30% 

Estar con la pareja 32,70% 25,70% 

Juegos de mesa 16,30% 26% 

Actividades culturales 15,60% 11% 

Trabajos manuales 15,30% 8,80% 

Trabajos sociales 14,20% 5,60% 

 

3.1.2. Situación de práctica físico-deportiva de los adolescentes en función 

del género 

Una vez analizadas las diferencias de género existentes en lo concerniente al 

tiempo libre, se presentan, en este apartado, los hallazgos que nos dan a conocer las 

diferencias de género en la situación de PFD de los y las adolescentes, el 

comportamiento físico-deportivo actual y pasado de los chicos y las chicas. 
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La relación significativa entre las variables (V de Cramer: ,264 p< ,001) 

evidencia una participación de siete de cada diez mujeres en actividades físico-

deportivas frente a nueve de cada diez hombres, apreciándose, por el contrario, 

un mayor abandono de la práctica por parte de las chicas (27,5%) que de los 

chicos (8,9%). 

El análisis de los resultados de este apartado, refleja un dato especialmente 

relevante, prácticamente el mismo porcentaje de hombres y de mujeres han 

practicado alguna vez actividad físico-deportiva, 96,2% de las chicas y 97,6% de 

los chicos. Este resultado induce a cuestionarse sobre los factores que se asocian al 

abandono de la PFD de las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

En general, el conjunto de los datos examinados sugiere la necesidad de 

analizar por separado al colectivo de hombres y al colectivo de mujeres adolescentes 

para conocer los factores asociados a la situación de PFD de unas y otros. 
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Figura 3.9. Situación de práctica físico deportiva de los adolescentes 
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3.1.3. Factores ligados al contexto social próximo. Los agentes de socialización 

Analizadas las diferencias de género en lo relativo a la situación de práctica 

físico-deportiva de los escolares riojanos, se analizan en este apartado algunos 

factores relacionados con los contextos sociales de influencia más próximos a los 

adolescentes: la familia, los iguales y la escuela. El objetivo de este análisis es 

profundizar sobre la posible vinculación de los agentes de socialización en la PFD, 

estableciendo las diferencias entre los dos colectivos estudiados. 

 

 

3.1.3.1. El contexto familiar. Se incluyen en este apartado los factores 

relacionados con la asociación, directa e indirecta, de los padres sobre la PFD y se 

establecen las diferencias de género en cada uno de ellos. 

En lo relativo a la relación directa se valora la participación físico-deportiva 

de las figuras parentales y en lo referente a la indirecta se evalúa la que poseen las 

creencias de los padres en la práctica físico-deportiva de sus hijos. 

3.1.3.1.1. Práctica físico-deportiva de las figuras parentales. Se presentan 

en este apartado los patrones de actividad de los padres, centrándonos en primer 

lugar en la conducta de PFD pasada y presente de la madre para analizar, 

posteriormente, la del padre. 
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Figura 3.10. Agentes de socialización y género 
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Práctica físico-deportiva de la madre. Al presentar los hallazgos sobre la 

PFD de las figuras parentales, se observa que en lo relativo a la PFD de la madre, la 

opinión de los alumnos revela que más de la mitad de las madres no practican 

actividades físico deportivas. Analizando las diferencias significativas aunque muy 

débiles (V Cramer: ,095 p< ,001), se constata que un 62,3% de los chicos 

manifiestan que sus madres no son activas frente a un 54,4% de las chicas. 

 

 

Práctica físico-deportiva del padre. El análisis relacional refleja diferencias 

significativas casi inapreciables (V de Cramer: ,070 p< ,05). Si se agrupan las 

categorías para establecer el porcentaje de padres físicamente inactivos, se constata 

que el 54% de las chicas y el 53,4% de los chicos manifiestan que sus padres no 

practican actividades físico deportivas. 

Cabe destacar el alto porcentaje de abandono tanto de los padres como de 

las madres, así como la mayor adherencia a la PFD de los padres en 

contraposición a las madres. 

Figura 3.11. PFD de las figuras parentales según los y las adolescentes 
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3.1.3.1.2. Percepción de los adolescentes sobre la importancia que los 

padres otorgan a la PFD. El análisis refleja que dos de cada diez mujeres 

adolescentes consideran que sus padres conceden poca relevancia a la PFD frente a 

uno de cada diez varones. No obstante, dada la importancia que la opinión de los 

padres en torno a la PFD parece tener en la participación de los adolescentes en este 

tipo de actividades, conviene destacar que, aunque con diferencias significativas 

muy débiles en función del género (valor de la V de Cramer: ,110 p< ,001), los 

resultados sugieren que existe una percepción positiva de los escolares en cuanto a 

la importancia que los padres otorgan a la práctica físico deportiva dado que, al 

agrupar los porcentajes de las categorías positivas (bastante, cada vez más y 

mucho), se obtiene un valor de 82,5% en los chicos y un 74,1% en las chicas. 

 

 

3.1.3.2. El grupo de iguales. Para ahondar en la asociación que el grupo de 

amigos puede tener sobre la práctica físico-deportiva de los adolescentes, se 

abordará desde una perspectiva de género la apreciación que los escolares riojanos 

poseen acerca de las creencias de sus amigos en torno a la PFD, así como los 

deseos de incrementar esta práctica. 
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Figura 3.12. Importancia que los padres otorgan a la PFD 
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3.1.3.2.1. Percepción de los adolescentes sobre la importancia que los 

amigos otorgan a la PFD. La relación estadísticamente significativa existente entre 

el género y la percepción de los adolescentes sobre la importancia que los amigos 

otorgan a la PFD pone de manifiesto que un 77,7% de los hombres y un 63,8% de 

las mujeres opinan de forma positiva ante esta cuestión, apareciendo los porcentajes 

señalados distribuidos entre las categorías bastante, cada vez más y mucha. 

 

 

Conocida la relevancia que los iguales adquieren en la etapa adolescente no 

se debe menospreciar la existencia de un elevado porcentaje de chicas (32,1%) que 

perciben que sus amigos otorgan poca o ninguna importancia a la PFD. 

3.1.3.2.2. Deseo de que los amigos y familiares practiquen más AFD. En 

este apartado se analiza si los escolares desean que sus amigos y familiares realicen 

más PFD, constatándose diferencias significativas muy débiles entre ambos sexos. 

Son los chicos los que desean en mayor medida que sus familiares y amigos 

practiquen más actividad física, aunque se destaca que casi la mitad de chicos y 

chicas se declara indiferente ante esta cuestión. 
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Figura 3.13. Importancia que los amigos otorgan a la PFD 
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3.1.3.3. El contexto educativo. En este apartado se pretende valorar las 

diferencias de género en la percepción de los adolescentes respecto a la posible 

relación de la escuela en su PFD. 

3.1.3.3.1. Percepción de los adolescentes sobre la importancia que los 

profesores otorgan a la PFD. Si se considera la percepción de los adolescentes en 

relación a la importancia que sus profesores otorgan a la PFD, son las chicas las 

que responden de manera más positiva, observándose diferencias significativas 

muy débiles entre ambos colectivos estudiados. 
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Figura 3.14. Deseo de que los amigos y familiares practiquen más AFD 

Figura 3.15. Importancia que los profesores otorgan a la PFD 
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3.1.3.3.2. Grado de diversión en las clases de Educación Física. Atendiendo 

a la opinión que los alumnos tienen sobre el grado de diversión en las clases de 

educación física, se observa la existencia de diferencias significativas muy débiles 

entre ambos colectivos, poniéndose de manifiesto que, aproximadamente, la mitad 

de hombres y mujeres se divierten en las clases de Educación Física (52,2% y 

48,4%) sin embargo, un 5% de las mujeres se muestran más inseguras que los 

hombres al valorar su nivel de diversión en las clases de Educación Física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.3.3. Percepción de los adolescentes sobre la influencia de la 

Educación Física en su PFD. Se refleja la existencia de diferencias significativas 

muy débiles entre ambos colectivos, destacando que un 9% más de chicos que de 

chicas consideran que la Educación Física no les ha servido para introducirse en la 

práctica físico-deportiva. 

Figura 3.16. Las clases de Educación Física son divertidas 
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3.1.4. Factores ligados al propio individuo 

Una vez analizados los factores del entorno social próximo asociados con la 

PFD de los y las adolescentes, se procede a estudiar en este apartado los elementos 

relacionados con el propio individuo que de alguna manera pueden vincularse con 

la intervención físico-deportiva de los escolares. De esta forma, se investiga acerca 

de los intereses y motivaciones personales hacia la práctica físico-deportiva así 

como sobre las creencias que determinan su participación. 

3.1.4.1. Intereses y motivaciones personales hacia la práctica físico-

deportiva. Analizar las diferencias de género en los intereses y motivaciones que 

mueven a las y los adolescentes riojanos a iniciarse en la PFD, abandonarla o 

adherirse a ella, permitirá obtener una aproximación a las posibles variables 

predictoras de la PFD ligadas al propio individuo. 

3.1.4.1.1. Motivos de iniciación en la práctica físico-deportiva. En primer 

lugar se estudia el colectivo de adolescentes que han sido físicamente activos con el 

objeto de ahondar en los motivos que provocaron el inicio en la PFD y averiguar 

las posibles diferencias entre chicos y chicas.  

Figura 3.17. Las clases de Educación Física sirven para introducirse 
en la PFD de tiempo libre 
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Figura 3.18. Motivos de iniciación en la PFD y género  
 

Se aprecia que de los dieciséis motivos que llevaron a los escolares a iniciarse 

por primera vez en esta actividad, sólo cuatro presentan diferencias significativas, 

aunque muy débiles, en cuanto al género (Figura 3.18). Estos son: forma física, 

motivos personales, motivos relacionados con la salud y motivos educativos. 

 

Los resultados que no presentan diferencias significativas evidencian que 

tanto los chicos como las chicas destacan como motivos de inicio en la PFD el 

gusto por la actividad física en primer lugar, las razones de tipo familiar en 

segundo lugar y los motivos sociales en tercer lugar. 

Es importante destacar que más de la mitad de los adolescentes manifiestan 

que el gusto por la actividad física fue el motivo de inicio en las PFD, siendo éste 

el argumento más sólido a la hora de justificar su elección por esta actividad de 

ocupación del tiempo libre. 
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Figura 3.19. Motivos de iniciación en la PFD 
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3.1.4.1.2. Motivos para no haber practicado nunca. Se aprecian dos 

argumentos exclusivos del sexo femenino: mis padres no quieren que practique y 

escasa oferta físico-deportiva de interés. 

A pesar de que los resultados del análisis prueban que no existe una 

diferencia de género estadísticamente significativa en relación al resto de motivos 

de inactividad, se hace necesario señalar algunos aspectos de interés. 

Parece especialmente desolador constatar que ocho de cada diez varones y 

siete de cada diez mujeres manifiesten tener escaso interés por la PFD, este dato, 

sumamente relevante, justifica la necesidad de ahondar en esta cuestión con el 

objetivo de concretar los factores que pueden determinar la ausencia de interés en 

las personas físicamente inactivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3.1.4.1.3. Motivos de abandono de la PFD. Se puede observar cómo tan 

solo dos de los motivos señalados por los chicos y las chicas presentan 

diferencias significativas, los motivos temporales y el escaso interés por la 

PFD. Ambos argumentos son, además, los motivos mayoritariamente señalados 

por hombres y mujeres. 

Figura 3.20. Motivos de inactividad físico-deportiva 
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Motivos de abandono de la PFD 
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Materiales 

 

 

Las justificaciones temporales aparecen argumentadas por razones de 

incompatibilidad horaria, de atención a los estudios o de dedicación a otras 

actividades. Son las mujeres las que señalan mayoritariamente la falta de tiempo 

como motivo para el abandono de la práctica (43,1% mujeres, 30,6% hombres). 

 

 

Por otro lado, el argumento relativo al escaso interés por la PFD es 

esgrimido por casi la mitad de las mujeres encuestadas, el 45,9% de ellas declara 

haber abandonado la práctica física por desinterés hacia esta actividad, frente al 

30,6% de los hombres. 

Figura 3.21. Motivos de abandono de la PFD y género 
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Figura 3.22. Motivos de abandono de la PFD que presentan diferencias significativas 
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Beneficios obtenidos con la PFD 
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  ,090*** 

 
Orientados al ego 

 

 
 
  ,048* 

  
Sin beneficios 

3.1.4.1.4. Motivos de mantenimiento en la PFD. Del mismo modo que se 

hace necesario conocer los motivos por los que los adolescentes han abandonado la 

PFD o no se han iniciado nunca en ella, parece especialmente relevante conocer las 

razones de adherencia a la práctica de los jóvenes físicamente activos. En este 

sentido, analizando las diferencias de género, se ha podido constatar que de las 

quince razones manifestadas por los escolares, sólo la argumentación relativa a la 

prescripción médica presenta diferencias significativas a favor de las mujeres 

(31,50% frente a 21%). 

3.1.4.1.5. Beneficios obtenidos con la PFD. Con el objetivo de ahondar en 

las razones que determinan la PFD como modo de ocupación del tiempo libre, se 

examinan los beneficios que los escolares juzgan obtener con la práctica. 

 

 

 
Los beneficios referidos al estado psicológico son expuestos por ambos 

colectivos produciéndose diferencias significativas muy débiles y constatándose un 

mayor porcentaje a favor de las chicas, a pesar de que, anteriormente, no han sido 

argumentados entre las razones para iniciarse en la PFD o para mantenerse 

practicando. 

Las diferencias significativas muy débiles se aprecian también en los 

beneficios relativos al ego o los relacionados con los viajes, en ambos casos se 

detecta un mayor porcentaje en el caso de los chicos. 

 

 

Figura 3.23. Beneficios obtenidos con la PFD y género 
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A continuación, se incluyen las restantes variables relativas a los factores 

ligados al propio individuo mostrando, en primer lugar, las relaciones de 

significatividad. 

 

 
 

3.1.4.2. Grado de satisfacción respecto a la práctica físico-deportiva 

realizada. Analizando el nivel de satisfacción que los y las adolescentes 

manifiestan con respecto a la práctica físico-deportiva realizada, se observa que 

existen diferencias significativas entre ambos sexos (V Cramer: ,231 p < ,001). 

Puede apreciarse que cuatro de cada diez chicos y chicas declaran estar satisfechos 

con su práctica aunque se constata que el índice de varones muy satisfechos duplica 

al de las mujeres (33,2% hombres, 16,4% mujeres) frente a un porcentaje de 

mujeres que, entre las escalas de insatisfacción, es más elevado. 

 

Figura 3.25. Factores ligados al propio individuo y género 
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Figura 3.24. Beneficios físico-deportivos señalados por los adolescentes 
que presentan diferencias significativas 
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Profundizando en el bienestar obtenido con la PFD, se indaga sobre el grado 

en que las expectativas planteadas en relación a dicha actividad se ven satisfechas 

con su realización. 

 

 

A este respecto, las diferencias estadísticamente significativas se inclinan a 

favor de ellos, siendo cerca de ocho de cada diez hombres los que perciben 

satisfechas sus necesidades con la práctica, frente a cerca de seis de cada diez 

mujeres. 

 

Figura 3.27. Medida de satisfacción de las expectativas ante la PDF 
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Figura 3.26. Grado de satisfacción respecto a la práctica físico-deportiva realizada 
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3.1.4.3. Importancia que los adolescentes otorgan a la PFD. Al 

adentrarnos en el análisis de la importancia que los propios adolescentes otorgan 

a la PFD, se constata una asociación significativa (V de Cramer: ,240 p< ,001) 

que refleja que más de la mitad de los chicos conceden mucha importancia a la 

práctica físico deportiva (56%) frente a un tercio de las chicas (35,4%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.1.4.4. Intención de ser activo en el futuro. En lo relativo a la prospectiva 

de PFD de los adolescentes se obtienen resultados alentadores ya que tres cuartas 

partes de alumnos muestran intención de ser activos en el futuro. 
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Figura 3.28. Importancia que los adolescentes otorgan a la PFD 

Figura 3.29. Intención de ser activo en el futuro 
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A pesar de ello, las diferencias significativas entre mujeres y hombres 

evidencian que las mujeres se posicionan en las opciones de respuesta que 

muestran mayor inseguridad respecto a su práctica futura y que son los hombres los 

que aseguran con mayor rotundidad su intención de ser activos en el futuro (45,6% 

hombres, 30,9% mujeres). 

Estas diferencias detectadas entre hombres y mujeres en relación a la PFD, 

apuntan la necesidad de estudiar por separado a la población de mujeres y a la de 

hombres, tomando como eje vertebrador la situación de PFD para detectar los 

factores asociados a dicha práctica para cada colectivo. 

El estudio se presenta de forma aislada para cada uno de los grupos de 

estudio, mostrando, en primer lugar, el análisis relativo a las mujeres y,  

posteriormente, a los varones. 
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3.2. FACTORES ASOCIADOS A LA SITUACIÓN DE PRÁCTICA FÍSICO-

DEPORTIVA DE TIEMPO LIBRE EN LAS MUJERES 

El presente apartado se centra en el colectivo de mujeres para examinar las 

relaciones entre pares de variables, siendo siempre una de ellas la situación de 

práctica físico-deportiva de las adolescentes riojanas. 

 

3.2.1. Disponibilidad y ocupación del tiempo libre en las chicas 

Presentamos a continuación, las asociaciones significativas existentes en lo 

relativo a la disponibilidad de tiempo libre en las chicas. Se puede observar que de 

las cinco variables analizadas, tan sólo dos presentan diferencias estadísticamente 

significativas vinculadas a la situación de PFD de los adolescentes. 

 

 

3.2.1.1. Disponibilidad de tiempo libre. La significatividad se constata 

únicamente en el tiempo libre relativo a los días laborales aunque las diferencias 

son muy débiles (valor de la d de Somers: ,057 p< ,05). Puede apreciarse cómo, 

independientemente de la situación de PFD, la mayoría de las chicas disponen 

entre 1 y 2 horas libres entre semana, concentrándose el menor porcentaje en los 

extremos de la clasificación: menos de 1 hora y más de 5 horas. Las adolescentes 

que nunca han practicado, acumulan el mayor porcentaje si nos situamos entre las 3 

y 5 horas libres (22,2%), entre las 2 y 3 horas las que han abandonado o nunca han 

practicado (31% y 30,6% respectivamente) y entre 1 y 2 horas las escolares que 

siempre han practicado o las nuevas practicantes (43,1% y 47,6% 

correspondientemente). Por tanto, se puede concluir que las adolescentes que 

Cantidad de tiempo libre disponible 

Tiempo libre los días 
laborales 

 
 
,057* 

 
 
,059* 

Asociaciones significativas Asociaciones no significativas 

Tiempo libre los sábados 

Tiempo libre los domingos 

Tiempo libre en vacaciones 
Percepción de la disponibilidad  
de tiempo libre 

Figura 3.30. Disponibilidad de tiempo libre en mujeres 
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Figura 3.32. Mujeres. Situación de práctica y percepción de la disponibilidad de 
tiempo libre 

practican AFD no son las que declaran tener más tiempo libre entre semana y que 

el tiempo del que disponen los días laborales las chicas físicamente activas es 

menor de dos horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2. Percepción de la disponibilidad de tiempo libre. Al indagar sobre 

el tiempo libre percibido, los datos revelan que, al margen de la participación 

físico-deportiva, las escolares riojanas se encuentran conformes con la cantidad 

de tiempo ausente de obligaciones apreciándose diferencias significativas muy 

débiles entre los cuatro colectivos estudiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.31. Mujeres. Situación de práctica y disponibilidad de tiempo libre los 
días laborales 
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Este hecho, conjuntamente con la constatación de que dos de cada diez 

chicas que han abandonado la práctica, consideran tener bastante tiempo libre, 

fortalece el argumento de que la limitación temporal no parece justificar la 

ausencia de práctica físico-deportiva. 

 

3.2.1.3. Actividades realizadas por las adolescentes en su tiempo libre. Al 

relacionar la situación de PFD con las actividades realizadas por las chicas en su 

tiempo libre, se obtienen un total de nueve asociaciones estadísticamente significativas, 

todas ellas débiles, a continuación pasamos a analizar cada una de ellas. 

 

 

Al menos seis de cada diez chicas, sea cual sea su comportamiento físico-

deportivo, lee, escucha música, va al cine, al teatro o a espectáculos artísticos. Las 

diferencias estadísticas muy débiles sitúan el porcentaje más elevado (80,8%) de 

participación en esta actividad, entre el colectivo de mujeres que practican y 

practicaban, y el menor porcentaje (67,6%), entre las chicas que han abandonado. 
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Figura 3.33. Ocupación del tiempo libre en mujeres 
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En lo referente a la práctica de juegos de mesa o salón, se observa un 

porcentaje minoritario de mujeres que practican esta actividad es su tiempo libre,  

observándose entre las chicas que practican y practicaban actividades físico-

deportivas el porcentaje más elevado (20,3%) de participación en esta ocupación de 

tiempo libre y el menor (3,8%) entre las nuevas practicantes. 

De los resultados obtenidos en el análisis inferencial por sexo, se pudo 

constatar que seis de cada diez mujeres van de tiendas en su tiempo libre. En este 

caso, al asociar esta actividad con la situación de práctica de las chicas las 

diferencias significativas, aunque muy débiles, reflejan una mayor práctica de esta 

actividad entre las escolares que practican y practicaban (61,8%), seguidas de las 

chicas que han abandonado la práctica (59,8%) y de las nuevas practicantes 

(50,8%). El grupo de las chicas que nunca han practicado muestra el porcentaje 

inferior de participación en la actividad de ir de tiendas (38,50%). 

Las actividades culturales representan una ocupación de tiempo libre no 

mayoritaria entre las chicas. Las asociaciones significativas muy débiles  muestran 

una participación más elevada de las nuevas practicantes (17,5%) y de las que 

practican y practicaban (12,8%), reflejándose una participación minoritaria de las 

chicas que han abandonado (5,3%) o nunca han practicado (2,6%). 

La relación significativa muy débil, obtenida al asociar la ocupación de estar 

con la familia y la situación de PFD, refleja una menor participación de las chicas 

que nunca han practicado (28,2%), seguidas de las que han abandonado (40,90%), 

las que practican y practicaban (52,6%) y las nuevas practicantes (54%). 

Aunque con diferencias significativas muy débiles entre los cuatro grupos, 

estar con los amigos se evidencia la actividad prioritaria de ocupación del tiempo 

libre entre las mujeres, siendo nueve de cada diez chicas que practican y practicaban 

frente a ocho de cada diez de las nunca han practicado, las que eligen esta actividad. 

El colectivo de las que han abandonado y las nuevas practicantes se sitúan en las 

posiciones intermedias con 90% y 88,9% de participación respectivamente. 

Hacer trabajos manuales, coser o pintar se asocia significativamente con la 

situación de práctica y constituye una ocupación de tiempo libre elegida por el 
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20,6% de las nuevas practicantes, el 17,2% de las que practican y practicaban, el 

10,3% de las que nunca han practicado y el 6,4% de las que han abandonado. 

Finalmente, pertenecer a un club o asociación recreativa o de ocio y asistir a 

sus actividades, muestra una asociación significativa muy débil con la situación de 

práctica. Un 8,6% de las chicas que practican y practicaban declaran ocupar su 

tiempo libre con esta actividad, seguidas de las nuevas practicantes (7,9%), las que 

han abandonado (3,2%) y finalmente por las que nunca han practicado (2,6%). 

Se presentan a continuación los resultados ordenados de mayor a menor 

participación de los adolescentes. 

 

Tabla 3.2. Ocupación del tiempo libre en mujeres 

 Nunca han 
practicado 

Han 
abandonado 

Nuevos 
practicantes 

Practican y 
practicaban 

Salir con los amigos 79,50% 90,00% 88,90% 92,20% 

Leer, escuchar música o ir al cine, teatro o 
espectáculos artísticos 74,40% 67,60% 71,40% 80,80% 

Ir de tiendas 38,50% 59,80% 50,80% 61,80% 

Estar con la familia 28,20% 40,90% 54,00% 52,60% 

Practicar juegos de mesa o salón 7,70% 13,20% 3,80% 20,30% 

Hacer trabajos manuales, coser, pintar... 10,30% 6,40% 20,60% 17,20% 

Visitas a museos, cursos culturales (idiomas, 
informática,…), viajar o hacer fotografías 2,60% 5,30% 17,50% 12,80% 

Pertenecer a un club o asociación cultural, recreativa 
o de ocio y asistir a sus actividades 2,60% 3,20% 7,90% 8,60% 

 

 

El análisis de la ocupación real del tiempo ausente de obligaciones, nos 

permite señalar un hecho relevante, las escolares con hábito de práctica físico-

deportiva, es decir, las que practican y practicaban, son las que participan 

mayoritariamente en distintos tipos de actividades de ocupación del tiempo libre. 

Cabría pensar, por tanto, que la PFD no resta tiempo para la práctica de otras 

actividades de tiempo libre y que las alumnas adheridas a la PFD no practican a 

expensas del abandono de otras ocupaciones de su espacio de ocio. 
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3.2.1.4 Grado de satisfacción respecto a la ocupación del tiempo libre. La 

asociación estadística muy débil respecto a la satisfacción con la ocupación del 

tiempo libre (d de Somers: ,060 p< ,05), manifiesta algunas cuestiones destacables: 

− Las que practican y practicaban son las chicas que declaran encontrarse 

muy satisfechas en mayor porcentaje (14,9%) seguidas de las que han 

abandonado (13,2%), frente a un 7,9% de las que nunca han practicado y 

un 4,8% de las nuevas practicantes. 

− La mitad de las chicas que nunca han practicado se encuentran satisfechas 

con la ocupación de su tiempo libre frente al 39,3% de las que han 

abandonado. En las posiciones intermedias se observa que el 43,6% de las 

que practican y practicaban y el 41,3% de las nuevas practicantes 

declaran encontrarse satisfechas. 

− Prácticamente cuatro de cada diez chicas, independientemente de cuál sea 

su situación de práctica, revela un nivel de satisfacción inconstante, 

declarándose sentirse unas veces satisfechas y otras insatisfechas. 
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Figura 3.34. Mujeres. Situación de práctica y grado de satisfacción respecto a la 
ocupación del tiempo libre 
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− Las nuevas practicantes declaran en mayor medida (9,5%) que el resto de 

colectivos, estar insatisfechas o muy insatisfechas con la ocupación de su 

tiempo libre. Les siguen las que han abandonado (5%), las que practican y 

practicaban (2,7%) y, por último, las que nunca han practicado (2,6%). 

 

3.2.1.5. Actividades más deseadas por las adolescentes para la ocupación 

del tiempo libre. De las catorce actividades más deseadas por las chicas para 

ocupar su tiempo libre, siete presentan asociaciones estadísticamente significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al indagar en el deseo de ocupación del tiempo libre en las chicas se 

determinan las siguientes consideraciones: 

− A más de la mitad de las chicas les gustaría leer, escuchar música o ir al 

cine en su tiempo libre, siendo las nuevas practicantes el colectivo que 

más anhela esta actividad (73%), seguido de las que practican y 

practicaban (69,6%), las que han abandonado (58,4%) y, por último, las 

que nunca han practicado (53,8%). 

− Aunque con diferencias significativas  muy débiles, ver la televisión y 

películas de vídeo, jugar con los videojuegos, consolas, y/u ordenador, 

navegar por internet o manejar el teléfono móvil resulta ser la actividad 

por la que los cuatro colectivos reflejan un deseo más unánime de 

Figura 3.35. Actividades más deseadas por las adolescentes para la 
ocupación del tiempo libre 
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participación, siendo seis de cada diez chicas adolescentes las que anhelan 

esta práctica, a excepción de las chicas que nunca han practicado AFD, 

entre las que la demanda disminuye a cuatro de cada diez. 

− La práctica de actividades físicas y deportivas, presenta una significativi-

dad estadística normal con valores muy dispares entre los cuatro 

colectivos, oscilando éstos entre un 75,3% y un 7,7% pertenecientes 

respectivamente a las adolescentes que practican y practicaban y a las que 

nunca han practicado. Con valores no tan discordes, aparecen las 

escolares que han abandonado (31,3%) y las nuevas practicantes (63,5%). 

− Tan sólo dos de cada diez chicas que nunca han practicado, ansía estar 

con la familia en su tiempo libre frente a un 47,3% de las que practican y 

practicaban. En las posiciones intermedias se encuentran las chicas que 

han abandonado (34,5%) y las nuevas practicantes (41,3%). 

− Las actividades menos solicitadas son: practicar juegos de mesa o salón, 

hacer trabajos manuales, coser, pintar, y pertenecer a un club o asociación 

cultural, recreativa o de ocio y asistir a sus actividades. 

 

Tabla 3.3. Situación de práctica y actividades más deseadas por los adolescentes para la ocupación del 
tiempo libre. 

 Nunca han 
practicado 

Han 
abandonado 

Nuevos 
practicantes 

Practican y 
practicaban 

Leer, escuchar música o ir al cine, teatro o 
espectáculos artísticos 53,80% 58,40% 73% 69,60% 

Ver la televisión y películas de vídeo, jugar con los 
videojuegos, consolas, y/u ordenador, navegar por 

internet o manejar el teléfono móvil 
41,00% 63,70% 60,30% 64,80% 

Practicar actividades físicas y deportivas 7,70% 31,30% 63,50% 75,30% 

Estar con la familia 23,10% 34,50% 41,30% 47,30% 

Practicar juegos de mesa o salón 5,10% 11,70% 9,00% 18,80% 

Hacer trabajos manuales, coser, pintar... 0,00% 10,30% 20,60% 17,80% 

Pertenecer a un club o asociación cultural, recreativa 
o de ocio y asistir a sus actividades 10,30% 7,50% 11,10% 14,90% 

 

 

Los datos analizados nos permiten señalar que, indudablemente, las chicas 

que más anhelan la PFD son las que presentan más adherencia a ésta, siguiéndoles, 

a continuación, las nuevas practicantes. Se observa también, que la ausencia de 

participación en AFD entre las chicas que nunca han practicado, está claramente 
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relacionada con su falta de interés hacia esta actividad, hecho no tan claro entre las 

escolares que han abandonado ya que, según los datos, tres de cada 10 chicas que 

se han alejado de la práctica siguen deseando esta actividad para ocupar su tiempo 

libre. Cabría, por tanto, indagar sobre este particular. 

Como dato sugerente, podemos destacar que, de forma general, las chicas que 

nunca han practicado, parecen tener un menor deseo de ocupación del tiempo libre 

en todas las actividades señaladas, se podría adivinar, en consecuencia, que 

presentan un menor interés por la ocupación activa de su tiempo libre y que se hace 

necesario ahondar en la relación entre el empleo real del tiempo libre y sus deseos 

de ocupación de éste. 

 

3.2.2. Factores ligados al contexto social próximo en las mujeres. Los agentes 

de socialización en las mujeres 

A continuación se presentan las asociaciones estadísticamente significativas 

halladas en relación a los agentes de socialización y la PFD de las mujeres, 

estudiando posteriormente, de manera aislada, las relaciones referentes a la familia, 

los amigos y la escuela. 

 

 

 

Los amigos 

Importancia que los  
amigos otorgan a la 
PFD 

Deseo de que los 
amigos y familiares 
practiquen más AFD 

 

Asociaciones significativas 

 

La familia 
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La escuela 

Asociaciones significativas    Asociaciones no significativas 

El profesor de EF ayuda 
a interesarse por la 
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deporte de tiempo libre 
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 Nivel de formación del 
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Ocupación laboral del 
padre Ocupación laboral  
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Situación laboral de 
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    ,122* 
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   ,225*** 
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Importancia que los 
padres otorgan a la PFD 

 

Figura 3.36. Agentes de socialización en mujeres 
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3.2.2.1. El contexto familiar 

3.2.2.1.1. Nivel de formación de la madre. A pesar de las diferencias 

significativas muy débiles, se puede observar que los porcentajes se reparten entre 

los distintos niveles de estudio en cada una de las situaciones de práctica. 

Únicamente cabe destacar que las madres con un menor nivel de formación, se 

encuentran en el grupo de las chicas que nunca han practicado, de esta forma, este 

colectivo recoge el valor más elevado de madres que no poseen estudios (10,3%) o 

que únicamente han cursado la educación primaria (23,1%). 

Del mismo modo pero en sentido contrario, puede apreciarse cómo los 

niveles más elevados de formación se sitúan entre las madres de las chicas que 

practican y practicaban, de tal forma que un 29,3% de las madres poseen estudios 

universitarios frente al 20,6% de las nuevas practicantes, el 19,6% de las que han 

abandonado y el 2,6% de las que nunca han practicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.1.2. Nivel de formación del padre. Con respecto a los estudios del 

padre de las adolescentes, al analizar las relaciones con la situación de práctica, 

Figura 3.37. Mujeres. Situación de práctica y nivel de formación de la madre 
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se observan, si bien con diferencias estadísticas muy débiles, comportamientos 

semejantes a los obtenidos respecto a los estudios de la madre. 

En el grupo de las escolares que nunca han practicado el 35,9% de los padres 

carece de estudios o únicamente posee estudios de primaria, frente al 17,2% en el 

grupo de las chicas que practican y practicaban. 

 

 

Si prestamos atención, en este caso, a los porcentajes de los padres que 

poseen título universitario apreciamos que el mayor porcentaje corresponde a las 

chicas que practican y practicaban (27,5%) y el menor a las adolescentes que 

nunca han practicado (7,7%). 

3.2.2.1.3. Ocupación laboral de la madre. Al analizar la relación entre la 

situación de práctica de las adolescentes y la ocupación laboral de las madres se 

destaca que, al no existir diferencias estadísticamente significativas, la situación de 

práctica de las hijas es independiente de la ocupación laboral de la madre. 

Figura 3.38. Mujeres. Situación de práctica y estudios del padre 
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3.2.2.1.4. Ocupación laboral del padre. Las diferencias estadísticamente 

muy débiles (Figura 3.39), permiten advertir las siguientes cuestiones: 

− El valor más elevado de padres que se dedican al sector primario se 

encuentra en el grupo de las niñas que nunca han practicado (10,3%), 

seguido por los padres de las niñas que han abandonado (6,8%), las que 

practican y practicaban (4,7%) y las nuevas practicantes (3,2%). 

− El 21,3% de los padres de las adolescentes que practican y practicaban 

son profesionales superiores en contraposición al 7,7% de los padres en 

el grupo de las que nunca han practicado.  

− Los padres de las escolares que nunca han practicado conforman el grupo 

más numeroso de trabajadores no especializados (38,5%). 

 

 

3.2.2.1.5. Percepción de las adolescentes sobre la importancia que los 

padres otorgan a la PFD. Los resultados reflejan diferencias significativas muy 

débiles (Figura 3.40) que nos advierten que, de forma indiscutible, son los 

padres de las adolescentes que nunca han practicado los que confieren menor 

importancia a la PFD. 

Figura 3.39. Mujeres. Situación de práctica y ocupación laboral del padre 
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Resulta desolador comprobar que, más de la mitad de los padres de las 

adolescentes que nunca han practicado (51,3%) otorga poca o ninguna importancia 

a la PFD, estos datos nos obligan a preguntarnos sobre el grado de influencia que 

este aspecto posee sobre la ausencia de PFD de sus hijas, máxime cuando en el 

extremo opuesto, se observa que las chicas que poseen mayor adherencia a la 

práctica declaran que sus padres conceden mucha importancia a esta actividad 

(34%) frente al 2,6% de las que nunca han practicado, el 8,2% de las que han 

abandonado y el 12,7% de las nuevas practicantes. 

A pesar de ello, se puede constatar que casi tres de cada diez padres de las 

niñas que nunca han practicado o han abandonado le otorgan bastante o cada vez 

más importancia a la PFD (38,5% y 41,7%), así como el 55,8% de las que practican 

y practicaban y el 66,7% de las nuevas practicantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.2. El grupo de iguales 

3.2.2.2.1. Percepción de las adolescentes sobre la importancia que los 

amigos otorgan a la PFD. Entre la importancia que otorgan los amigos a la PFD y 

la situación de práctica se establece una relación significativa débil (Figura 3.41) 

Figura 3.40. Mujeres. Importancia que los padres otorgan a la PFD 
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que muestra una disminución progresiva de la importancia otorgada a la PFD a 

medida que disminuye la adherencia a la práctica. 

Los resultados más alarmantes se encuentran en el colectivo de los que nunca 

han practicado AFD de tal manera que  el 64,1% declara que sus amigos le otorgan 

poca o ninguna importancia a la práctica físico-deportiva, mientras que esta 

cantidad se reduce a 21,5% en las chicas de mayor adherencia, aquellas que 

practican y practicaban. 

Se observa la misma tendencia pero en sentido inverso ya que entre las 

adolescentes practicantes el 40,3% destaca que sus amigos le confieren mucha 

importancia a la PFD (quintuplicando al 8,2% de las que han abandonado), en 

cambio entre las que nunca han practicado nadie cuenta con amigos que le den 

mucha importancia a estas prácticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.2.2. Deseo de que los amigos y familiares practiquen más actividad 

física. El análisis de los resultados refleja un desinterés generalizado de todos los 

colectivos ante el aumento de la PFD de sus amigos y familiares, siendo el grupo 

de las chicas que han abandonado (64,4%) las que declaran significativamente una 

mayor indiferencia. 
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Figura 3.41. Mujeres. Situación de práctica importancia que los amigos 
otorgan a la PFD 
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Del mismo modo, se puede advertir que es el grupo de las chicas que 

practican y practicaban las que presentan un mayor interés por la PFD de sus 

amigos y familiares (15%), seguidas de las nuevas practicantes (9,5%), las que 

nunca han practicado (5,1%) y las que han abandonado (3,6%). 

 

 

 

Estos datos sugieren la necesidad de indagar sobre la influencia que la 

práctica físico-deportiva de los amigos y familiares posee sobre la participación de 

las chicas en esta actividad de ocupación del tiempo libre, ¿podría llegar a ser un 

motivo de inactividad o de abandono de la PFD en las chicas? 

 

3.2.2.3. El contexto educativo 

3.2.2.3.1. Percepción de las adolescentes sobre la importancia que los 

profesores otorgan a la PFD. El análisis de la percepción que las adolescentes 

poseen sobre la importancia que sus profesores conceden a la PFD presenta 

diferencias significativas muy débiles que manifiestan que, curiosamente, las chicas 

que nunca han practicado reflejan los valores más elevados en los dos extremos de 

las categorías de la clasificación, bastante y nada, de esta forma el (43,6%) 

considera que sus profesores otorgan bastante importancia a la PFD, seguidas de las 
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Figura 3.42. Mujeres. Situación de práctica deseo de que los amigos y 
familiares practiquen más AFD 
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nuevas practicantes (41,3%), las que han abandonado (32,7%) y, por último, las 

que practican y practicaban (32,1%). Por otro lado, el 10,3% de las chicas que 

nunca han practicado percibe que sus profesores no le conceden ninguna 

importancia a la PFD frente al 4,8% de las nuevas practicantes, el 5,3% de las que 

practican y practicaban y el 5,7% de las que han abandonado. 

 

 

Se hace necesario subrayar que, a pesar de que al agrupar los valores de las 

categorías que podrían considerarse positivas (cada vez más, bastante y mucha), 

más de la mitad de las adolescentes reflejan una percepción favorable (69,3%, 

56,9%, 68,3% y 60,3% (figura 3.43). El análisis evidencia que dos de cada diez 

alumnas, a excepción de las que nunca han practicado (12,8%), percibe que sus 

profesores confieren poca importancia a la práctica físico-deportiva. 

Por último, se destaca la incomunicación existente entre docentes y alumnado 

dado que el 37,3% de las adolescentes expresan el desconocimiento de la opinión 

de sus profesores a este respecto. 
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Figura 3.43. Varones. Situación de práctica e importancia que los 
profesores otorgan a la PFD 
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3.2.2.3.2. Grado de diversión en las clases de Educación Física.  Cuando 

preguntamos a las chicas por la diversión que experimentan en las clases de 

Educación física aparecen diferencias significativas estadísticamente muy débiles 

que evidencian que son las adolescentes que practican y practicaban las que se 

divierten más con la asignatura (50,9%), seguidas de las nuevas practicantes 

(49,2%), las que han abandonado (43,5%) y las que nunca han practicado (41%). 

En el mismo sentido, se observa que son las chicas que nunca han practicado 

(10,2%) y las que han abandonado (9,6%) las que manifiestan mayor desacuerdo 

con la afirmación presentada. 

 

 

3.2.2.3.3. Percepción de las adolescentes sobre la influencia de la 

Educación física en su PFD. El análisis refleja diferencias muy débiles que 

muestran una percepción más positiva de la influencia de la Educación Física 

sobre la PFD en las nuevas practicantes (39,7%) y en las que practican y 

practicaban (34,9%), siendo, un 46,2% de las que nunca han practicado y un 

40,5% de las que han abandonado las que le atribuyen a la asignatura un menor 

influjo sobre la PFD de tiempo libre. 
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Figura 3.44. Mujeres. Situación de práctica y "Las clases de Educación Física son divertidas" 



ESTHER GARGALLO IBORT 

110 

  

    

  
  

  

 

 

  
 

 

   

 

          
     

 

  

 

Factores ligados al propio individuo 

 
Grado de satisfacción con la 
PFD realizada 

 

 
 
,329*** 

Asociaciones significativas Asociaciones no significativas 

 
 
,401***  

Significado otorgado a la PFD  
 
,363*** 

 
Intención de ser activo en el 
futuro 

 

 

 

3.2.3. Factores ligados al propio individuo en las mujeres 

 

 

3.2.3.1. Grado de satisfacción respecto a la PFD realizada. Al analizar los 

resultados se evidencia de forma clara que son las chicas que poseen un hábito de 

práctica físico-deportiva las que se encuentran más satisfechas con su situación de 

práctica (24,4%), en una proporción nueve veces mayor que el resto de colectivos. 

Las escolares que muestran mayor insatisfacción son las físicamente inactivas 

en la actualidad (nunca han practicado o han abandonado), dos de cada diez 

manifiestan no estar satisfecha con su situación de PFD. Este dato, conjuntamente 
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Figura 3.45. Mujeres. Situación de práctica y percepción de las adolescentes sobre la influencia de 
la Educación Física en su PFD 

Figura 3.46. Factores ligados al propio individuo en mujeres 
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con los valores reflejados en la categoría de satisfecha en ocasiones para estos 

colectivos (43,6% y 44,5%) nos lleva a recapacitar sobre la posibilidad de que en 

estos grupos de chicas pudieran existir potenciales practicantes. 

Del mismo modo, el porcentaje para la categoría satisfecha en ocasiones en 

las nuevas practicantes (41,3%), evidencia una inseguridad en la adherencia a la 

PFD en este grupo de chicas, aspecto que debería tenerse en cuenta para evitar el 

posible abandono de la práctica físico-deportiva en este colectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.2. Importancia que las adolescentes otorgan a la PFD. Al indagar 

sobre la importancia que las adolescentes riojanas conceden a la PFD se constata 

una asociación estadística moderada de la que se puede afirmar lo siguiente: 

− De forma general, se observa un aumento progresivo de la importancia 

otorgada a la PFD a medida que aumenta la adherencia a la práctica, 

advirtiéndose un salto brusco en el grupo de las que practican y 

practicaban en comparación con el resto de colectivos, la mitad de ellas le 

dan mucha importancia. 

− Son las chicas que nunca han practicado las que otorgan menor importancia 

a la PFD (53,9%), seguidas de las que han abandonado (34,2%), las nuevas 

practicantes (17,5%) y las que practican y practicaban (6%). 

Figura 3.47. Mujeres. Situación de práctica y grado de satisfacción respecto a la PFD realizada 
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− Por otra parte, siete de cada diez adolescentes que han abandonado siguen 

concediendo relevancia a la actividad físico-deportiva, datos que 

determinan la necesidad de indagar sobre las posibilidades de recuperarlas. 

− Por último, se observa que las nuevas practicantes revelan un interés 

creciente por la PFD ya que de cada diez recientes practicantes, cuatro 

considera cada vez más importante la práctica físico-deportiva. 

 

 

 

3.2.3.3. Intención de ser activo en el futuro. Tal y como hemos matizado en 

el capítulo I, el propósito de ser activo en el futuro es una de las cuestiones que 

determina de una forma más rotunda la prospectiva de PFD de los jóvenes. En este 

sentido, la relación significativa establecida entre estas variables, aunque débil, 

determina que son las escolares que practican y practicaban las que demuestran una 

mayor predisposición a la práctica futura (42,3%) en contraposición a las que han 

abandonado (10,4%) o las que nunca han practicado (10,5%). 

Se observa también un posicionamiento más elevado de las chicas que nunca 

han practicado (55,3%) y las que han abandonado (41,1%) en las opciones de 
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Figura 3.48. Mujeres. Situación de práctica e importancia que las adolescentes otorgan a la PFD 
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respuesta que revelan mayor inseguridad ante la práctica, este hecho abre 

posibilidades de participación de nuevas adolescentes al igual que lo hacen las 

repuestas de probabilidad positiva: 13,2% para las que nunca han practicado, 

41,1% para las que han abandonado, 40,6% para las que practican y practicaban y 

49,2% para las nuevas practicantes. 

Para finalizar, se enfatiza positivamente los valores ínfimos que todos los 

colectivos manifiestan en la negación rotunda hacia la práctica futura, siendo un 

5,3%, correspondiente a las chicas que nunca han practicado, el resultado más 

elevado para esta categoría. 
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Figura 3.49. Mujeres. Situación de práctica e intención de ser activo en el futuro 
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3.3. FACTORES ASOCIADOS A LA SITUACIÓN DE PRÁCTICA FÍSICO-

DEPORTIVA DE TIEMPO LIBRE EN LOS HOMBRES 

3.3.1. Disponibilidad y ocupación del tiempo libre en los hombres 

En lo relativo a las variables que evalúan la disponibilidad de tiempo libre en 

varones no se han hallado diferencias estadísticamente significativas, si bien en las 

que hacen referencia a la ocupación del tiempo libre se han localizado cuatro 

asociaciones estadísticas. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.1. Actividades realizadas por los adolescentes en su tiempo libre. De 

las catorce actividades de ocupación de tiempo libre, tan sólo tres presentan 

asociaciones significativas, aunque muy débiles, al relacionar la situación de PFD 

con las actividades realizadas por los varones en su tiempo libre. Del mismo modo, 

el análisis muestra diferencias estadísticas en el grado de satisfacción respecto a la 

ocupación del tiempo libre dependiendo de las condiciones de práctica físico-

deportiva de los varones. 
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Figura 3.50. Disponibilidad y ocupación del tiempo libre en varones 
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Ver la televisión, películas, jugar con videojuegos, consolas, y/u ordenador, 

Internet, teléfono móvil es una actividad realizada por un alto porcentaje de chicos 

adolescentes sea cual sea su situación de PFD, al menos seis de cada diez varones 

practica esta actividad en su tiempo libre. Se hallan diferencias estadísticas muy 

débiles que manifiestan un menor empleo de este recurso de tiempo libre en los 

chicos que han abandonado (62,4%) en confrontación con los adolescentes que 

practican y practicaban (78,4%), situándose en las posiciones intermedias los nuevos 

practicantes (76,5%) y los que nunca han practicado (72,7%). 

Aunque se descubren diferencias estadísticamente muy débiles los datos 

analizados manifiestan que ocho de cada diez chicos que practican y practicaban 

eligen salir con sus amigos en su tiempo libre frente a cinco de cada diez 

adolescentes que nunca han practicado. Se observa también que un alto porcentaje 

de nuevos practicantes (73,5%) y de escolares que han abandonado (65,9%) 

ocupan su tiempo de ocio con los amigos. Estos datos refrendan nuevamente la 

importancia de los iguales en la adolescencia, haciéndose necesario subrayar, en 

este caso, que son los que nunca han practicado los adolescentes que menor 

relación tienen con sus iguales en el tiempo libre. 

Las diferencias estadísticamente muy débiles afloran que los chicos que han 

abandonado no participan en labores sociales en su tiempo libre y que son los 

escolares que nunca han practicado los que tienen una mayor participación en estas 

actividades (9,1%). 

Tabla 3.4. Ocupación del tiempo libre en varones 

 Nunca han 
practicado 

Han 
abandonado 

Nuevos 
practicantes 

Practican y 
practicaban 

Salir con los amigos 54,50% 65,90% 73,50% 81,70% 

Ver la televisión y películas de vídeo, jugar con 
los videojuegos, consolas, y/u ordenador, 
navegar por internet o manejar el teléfono móvil 

72,70% 62,40% 76,50% 78,40% 

Realizar trabajos sociales 9,10% 0,00% 2,90% 1,30% 
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3.3.1.2. Grado de satisfacción respecto a la ocupación del tiempo libre. A 

pesar de la existencia de una asociación estadística muy débil, los datos muestran 

que son los chicos que practican y practicaban los que afirman con mayor 

rotundidad sentirse satisfechos o muy satisfechos con la ocupación de su tiempo 

libre (64,5%), seguidos de los nuevos practicantes (58,8%), los que nunca han 

practicado (54,6%) y los que han abandonado (52,9%). 

Por otro lado, se observa que no existe ningún nuevo practicante que se 

manifieste muy insatisfecho ante el empleo de su tiempo de ocio, sin embargo, la 

valoración más negativa de la categoría, es respaldada por un 13,6% de los varones 

que nunca han practicado, en contraposición a un 1,8% de los que practican y 

practicaban, y un 1,2% de los que han abandonado. 

Los nuevos practicantes se muestran los más inestables (38,2%) en lo relativo 

a su conformidad con el empleo de su tiempo libre (satisfecho en ocasiones), 

seguidos de los que han abandonado (36,5%), los que nunca han practicado 

(31,8%) y, finalmente, de los que practican y practicaban (31,2%). 
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3.3.1.3. Actividades más deseadas por los adolescentes para la ocupación 

del tiempo libre 

 

 

En este caso, cinco actividades preferidas por los chicos adolescentes para el 

empleo de su tiempo libre presentan diferencias estadísticamente significativas, 

entre ellas se encuentra  la práctica de actividades físico-deportivas. Se analizan a 

continuación cada una de ellas (Figura 3.52). 

En lo relativo a la práctica de juegos de mesa o salón, se muestra que son los 

nuevos practicantes los que manifiestan un mayor deseo de ocupación de su tiempo 

de ocio en estas actividades (32,4%) y los que han abandonado los que menor 

(10,6%); en las posiciones intermedias se encuentran los que practican y 

practicaban (27,9%) y los que nunca han practicado (22,7%). 

Las diferencias estadísticas muy débiles reflejan que compartir el tiempo libre 

con la familia es demandado en mayor medida por quienes nunca han practicado 

(40,9%) seguidos por un 33,9% de los que practican y practicaban. Los nuevos 

practicantes y  los que han abandonado (20,6% y 20,0% respectivamente) son los 

que menos desean estar con su familia en su tiempo libre. 

Con diferencias significativas muy débiles, son los chicos que practican y 

practicaban los que más desean compartir su tiempo libre con los amigos (74,1%), 
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seguidos de los nuevos practicantes (70,6%), los que han abandonado (60%) y los 

que nunca han practicado (45,5%). 

Se constatan diferencias significativas débiles en lo relativo al deseo de 

práctica actividades físico-deportivas en el tiempo libre, apreciándose que tan sólo 

un 9,1% de los chicos que nunca han practicado desea participar en AFD frente al 

77,7% de los que practican y practicaban y el 70,6% de los nuevos practicantes. Se 

observa también que ocho de cada diez chicos que han abandonado manifiesta no 

tener deseos de participar en AFD, hecho que ratifica su determinación ante el 

alejamiento de la práctica. 

La voluntad de pertenencia a un club o asociación cultural y la asistencia a 

sus actividades presenta asociaciones significativas muy débiles que reflejan una 

ausencia de deseo entre los varones que nunca han practicado frente al anhelo del 

17,6% de los nuevos practicantes, del 12,3% de los que practican y practicaban y el 

4,7% de los que han abandonado. 

 

Tabla 3.5. Deseo de ocupación del tiempo libre en varones 

 Nunca han 
practicado 

Han 
abandonado 

Nuevos 
practicantes 

Practican y 
practicaban 

Practicar juegos de mesa o salón 22,70% 10,60% 32,40% 27,90% 

Estar con la familia 40,90% 20,00% 20,60% 33,90% 

Salir con los amigos 45,50% 60,00% 70,60% 74,10% 

Practicar actividades físicas y deportivas 9,10% 23,50% 70,60% 77,70% 

Pertenecer a un club o asociación cultural, recreativa o 
de ocio y asistir a sus actividades 0,00% 4,70% 17,60% 12,30% 

 

 

3.3.2. Factores ligados al contexto social próximo en los hombres. Los agentes 

de socialización en los hombres 

Se presentan a continuación las relaciones significativas existentes entre la 

situación de práctica físico deportiva de los chicos adolescentes y las variables 

relativas al contexto social próximo. 

 



Resultados 

119 

 

 

3.3.2.1. El contexto familiar 

3.3.2.1.1. Nivel de formación de la madre. Al relacionar la situación de 

práctica de los varones con los estudios de la madre, se aprecian diferencias 

significativas muy débiles que revelan las siguientes cuestiones: 

− El mayor porcentaje de madres sin estudios se aglutinan en el colectivo de 

los chicos que nunca han practicado (9,1%). 

− Se observa la misma tendencia pero en sentido contrario, al indagar en las 

categorías más elevadas de formación de la escala, título universitario o 

estudios de doctorado. Las progenitoras con mayor nivel de estudios se 

encuentran en el grupo de los escolares que practican y practicaban 

(28,2%), siguiéndoles a continuación las madres de los nuevos 

practicantes (23,5%), las de los que han abandonado (17,7%) y finalmente 

las de los varones que nunca han practicado (13,6%). 

− Sorprende, sin embargo, que al analizar los niveles de Primaria y 

Educación Secundaria o FP Grado Medio, sean las madres de los nuevos 

practicantes las que se encuentren en mayor medida en esta categoría 

(58,9%), frente a las progenitoras de los que nunca han practicado (36,3%), 

situándose en valores intermedios las madres de los adolescentes que 

practican y practicaban (43,7%) y las de los que han abandonado (51,7%). 

− Finalmente, al centrarnos en los estudios de Bachillerato, BUP, COU o 

FP grado Superior, se descubren valores muy similares y superiores de 
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las madres de los que practican y practicaban (24%) y de las de los que 

nunca han practicado (22,7%) frente a resultados inferiores de las 

progenitoras de los nuevos practicantes (14,7%) y de las de los que han 

abandonado (15,3%). 

 

 

 

3.3.2.1.2. Nivel de formación del padre. El análisis bivariable entre el nivel 

de formación del padre y la PFD, muestra diferencias significativas muy débiles 

que ilustran una propensión muy similar a la observada al analizar el nivel de 

formación de las madres. De esta forma, son los padres de los adolescentes que 

practican y practicaban los que poseen un nivel más alto de estudios (28,6%), 

seguidos de los padres de los chicos que han abandonado (21,1%), de los nuevos 

practicantes (14,7%) y, por último de los progenitores de los varones que nunca han 

practicado (14,1%). 
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En este caso se encuentran en el grupo de los que han abandonado el mayor 

porcentaje de padres sin estudios (7,1%) y el menor porcentaje en el colectivo de 

los que practican y practicaban (2,8%). 

 

 
 

3.3.2.1.3. Ocupación laboral de la madre. Los resultados no permiten 

establecer una relación clara entre la situación de práctica de los chicos y la 

ocupación laboral de las madres, únicamente cabe destacar que el mayor número de 

madres son trabajadoras no especializadas en todos los colectivos analizados.  
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3.3.2.1.4. Percepción de los adolescentes sobre la importancia que los padres 

otorgan a la PFD. Al analizar los datos derivados de las respuestas que los chicos 

proporcionan ante esta cuestión, se aprecia que es significativamente más positiva la 

percepción que los practicantes actuales (nuevos practicantes y practican y 

practicaban) poseen respecto a la importancia que sus padres otorgan a la PFD ya 

que se constatan porcentajes más elevados en las categorías que la valoran altamente 

la práctica físico-deportiva (mucha, cada vez más, y bastante) (76,4% y 86%). 
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Aunque existe una asociación estadística muy débil, se advierte que se sitúan, 

en los grupos que menor relación poseen con la práctica (los que nunca han 

practicado y los que han abandonado), los escolares que perciben que sus padres le 

otorgan poca o ninguna importancia a la (40,9% y 37,6%). 

Estas cuestiones nos inducen a averiguar las posibles relaciones que el grado 

de importancia otorgado por los padres a la PFD tiene sobre los hábitos de práctica 

físico-deportiva de los adolescentes. 

 

3.3.2.2. El grupo de iguales 

3.3.2.2.1. Percepción de los adolescentes sobre la importancia que los 

amigos otorgan a la PFD. A continuación profundizaremos en el análisis de la 

asociación significativa muy débil obtenida al estudiar la relación existente entre la 

situación de práctica de los adolescentes varones y la percepción que éstos tienen 

sobre la importancia que sus amigos otorgan a la PFD. 

 

 

Al examinar las categorías favorables (mucha y cada vez más), nuevamente 

se constata que son los adolescentes que practican y practicaban los que perciben 

una opinión significativamente más positiva entre sus amigos (44,7%), en 

contraposición a los que nunca han practicado (9%). 
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Figura 3.58. Hombres. Situación de práctica e importancia los amigos otorgan a la PFD 
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Así mismo, se subraya que los chicos que nunca han practicado perciben una 

opinión más negativa de sus iguales al considerar, el 40,9%, que éstos le otorgan 

poca o ninguna importancia a la práctica físico-deportiva, frente al 16,5% de los 

que practican y practicaban. 

 

3.3.2.2.2. Grado de satisfacción respecto a la PFD de los amigos y 

familiares. La asociación significativa muy débil, muestra con claridad que son los 

chicos que practican y practicaban los que revelan mayor deseo por el aumento de 

PFD de sus amigos y familiares (49,6%), mientras que esta proporción se ve 

notablemente reducida entre los adolescentes que nunca han practicado (22,7%). 

 

 

La cuestión presentada a los escolares desvela una elevada despreocupación de 

los chicos ante la inactividad física de los amigos y familiares ya que seis de cada 

diez adolescentes que nunca han practicado o que han abandonado, así como cinco 

de cada diez nuevos practicantes y varones que practican y practicaban declaran su 

indiferencia ante el aumento de la PFD en su entorno social más próximo. 
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Figura 3.59. Hombres. Situación de práctica y deseo de que los amigos y familiares 
practiquen más actividad físico-deportiva 
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Factores ligados al propio individuo 

 
Grado de satisfacción con la PFD realizada 

 

 
 
,236*** 

Variables significativas Variables no significativas 

 
 
,300***  

Significado otorgado a la PFD  
 
,231***  

Intención de ser activo en el futuro 

3.3.2.3. El contexto educativo. Los datos recogidos desvelan una asociación 

significativa muy débil que pone de manifiesto que son los chicos activos los que 

más se divierten con las clases de Educación Física (58,8% y 53,2%) y que son los 

escolares inactivos los que menos (22,7% y 38,2%). 

 

 

Se destaca, finalmente, la indecisión significativa de los que nunca han 

practicado en su opinión acerca de la diversión de las clases de Educación Física 

(59,1%). 

 

3.3.3. Factores ligados al propio individuo en los hombres 

Al relacionar la situación de práctica con los factores asociados al propio 

individuo todas las variables estudiadas han resultado estadísticamente significativas. 
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Figura 3.60. Hombres. Situación de práctica y "Las clases de Educación Física son divertidas" 

Figura 3.61. Factores ligados al propio individuo en hombres 
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3.3.3.1. Grado de satisfacción respecto a la situación de PFD. El análisis 

de la asociación estadística débil entre el grado de satisfacción y la situación de 

PFD destaca los siguientes aspectos: 

− Son los chicos que practican y practicaban los que afirman con mayor 

rotundidad sentirse satisfechos o muy satisfechos con su situación de 

PFD (79,2%), seguidos de los nuevos practicantes (52,9%), los que 

nunca han practicado (45,5%) y los que han abandonado (42,3%). Estos 

datos proporcionan una perspectiva positiva dado que los adolescentes 

que practican en la actualidad se declaran significativamente más 

satisfechos pero, negativamente, revelan el alto grado de 

convencimiento ante la inactividad física de los que nunca han 

practicado y los que han abandonado, hecho que dificulta la 

incorporación de nuevos jóvenes a la PFD. 

 

 

− Curiosamente y, en contraposición a lo expuesto anteriormente, se aprecia 

que los que nunca han practicado (31,8%) y los que han abandonado 

(29,4%) se declaran significativamente más insatisfechos con su situación 

de práctica frente al 2,9% de los nuevos practicantes y el 6,2% de los 

practicantes habituales. 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Nunca han
practicado

Han
abandonado

Nuevos
practicantes

Practican y
practicaban

Muy satisfecho 9,10% 8,20% 17,60% 37,10%
Satisfecho 36,40% 34,10% 35,30% 42,10%
Satisfecho en ocasiones 22,70% 28,20% 44,10% 14,50%
Insatisfecho 18,20% 15,30% 2,90% 3,90%
Muy insatisfecho 13,60% 14,10% 0,00% 2,30%

13,6% 14,1% 

18,2% 15,3% 

2,9% 3,9% 

22,7% 28,2% 

44,1% 

14,5% 

36,4% 34,1% 
35,3% 

42,1% 

9,1% 8,2% 
17,6% 

37,1% 

Figura 3.62. Hombres. Situación de práctica y grado de satisfacción con la PFD 
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− Los nuevos practicantes se muestran claramente más inseguros en cuanto 

a su grado de satisfacción (44,1%) siendo los menos dubitativos los 

varones que practican y practicaban (14,5%). 

 

3.3.3.2. Importancia que los adolescentes otorgan a la PFD. Cuando se 

pregunta a los chicos adolescentes acerca de la importancia que otorgan a la PFD, se 

observan diferencias estadísticas débiles que muestran que 6 de cada diez adolescentes 

habituados a la actividad física la considera muy importante, juicio que no declara 

ninguno de los chicos que nunca han practicado, sin embargo, sí manifiestan 

significativamente conceder poca o ninguna importancia a la práctica (45,4%). 

 

 

Tal y como cabía esperar son los nuevos practicantes los que consideran cada 

vez más importante la PFD (26,5%), seguidos de los que nunca han practicado 

(22,7%), los que han abandonado (21,2%) y los que practican y practicaban (18,5%). 

 

3.3.3.3. Intención de ser activo en el futuro. El deseo de práctica futura se 

asocia estadísticamente con la situación de práctica de los chicos adolescentes 

mediante una significación débil que refleja, de forma general, una mayor seguridad 
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Figura 3.63. Hombres. Situación de práctica e importancia que le otorgan a la PFD 
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de los adolescentes que practican y practicaban respecto a su práctica futura, ocho de 

cada diez varones pertenecientes a este colectivo responde positivamente al 

interrogarles acerca de su participación futura en la PFD, en concreto uno de cada 

dos confirman con rotundidad su intención de ser activos en el futuro. 

 

 

Globalmente, se aprecia una elevada posibilidad de participación futura de 

los chicos en la PFD y, sorprendentemente, se descubre que son los varones que 

nunca han practicado los que responden con una mayor probabilidad de 

participación (47,6%), seguidos de los nuevos practicantes (41%), los que practican 

y practicaban (35%) y los que han abandonado (31%). 

Por otro lado, se aprecia que son los que nunca han practicado y los que han 

abandonado, los que se muestran significativamente más seguros de su inactividad 

futura aunque son los primeros los que responden con mayor rotundidad (14,3% 

frente a 4,8%). 
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Figura 3.64. Hombres. Situación de práctica e intención de ser activo en el futuro 
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3.4. FACTORES DETERMINANTES DE LA PRÁCTICA FÍSICO-

DEPORTIVA 

3.4.1. Factores determinantes de la práctica físico deportiva en las mujeres 

A continuación se presenta el análisis de los posibles factores determinantes 

de la PFD en las mujeres con el objetivo de establecer las variables que aumentan 

la probabilidad de que las chicas sean físicamente activas en la adolescencia. 

En relación al tiempo libre en las chicas, de las diecisiete variables 

analizadas, diez se manifiestan como posibles determinantes de la PFD y seis no 

pueden valorarse como predictoras de la práctica. 

 

Figura 3.65. Análisis de predictores relacionados con el tiempo libre en las mujeres 
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Cuando se valora la disponibilidad y ocupación del tiempo libre en las chicas 

adolescentes, se observa que el grado de satisfacción de las chicas respecto a la 

ocupación de su tiempo libre es un predictor de la PFD, de tal forma que: 

− Cuando las mujeres se muestran unas veces satisfechas y otras 

insatisfechas, es algo más probable que continúen siendo físicamente 

inactivas frente a ser nuevas practicantes de AF (odds= 1,879E-8), ex-

activas (odds=9,050E-9) o físicamente activas desde hace años 

(odds=6,645E-9).  

 

 

 

 

 

− Asimismo, cuando las chicas están satisfechas con la ocupación de su 

tiempo libre, lo más probable es que sean inactivas desde siempre, algo 

menos probable es que se incorporen a la PFD (odds = 5,046E-9), en 

tercer lugar que abandonen la PFD (odds = 2,831E-9) y en cuarto lugar 

que sean físicamente activas (odds = 2,049E-9). 

 

 

 

 

 

Al examinar las actividades realizadas por las adolescentes en su tiempo libre 

se concluye que tres actividades practicadas por las chicas son predictoras de la 

PFD, estas son las que se han denominado actividades culturares (leer, escuchar 

música, ir al cine, teatro, espectáculos); estar con la familia y salir con los amigos. 

Se analizan a continuación cada una de ellas. 
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Figura 3.66. Unas veces satisfechas y otras insatisfechas con su tiempo libre 

Figura 3.67. Satisfechas con la ocupación del tiempo libre 
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− Cuando las chicas no  frecuentan actividades culturales en su tiempo 

libre, es muchísimo más probable que se incorporen a la PFD en la 

actualidad (odds = 1337099,85), que hayan abandonado la PFD (odds = 

530434,509),  e incluso que sean físicamente activas desde hace años 

(odds = 298734,726) frente a ser inactivas. 

 

 

 

 

 

− Estar con sus familias en el tiempo libre aumenta ligeramente la 

probabilidad de ser inactivas frente a practicar AFD desde hace tiempo 

(odds = 3,593E-5), de que abandonen la PFD (odds = 2,092E-5) e incluso 

de que se incorporen recientemente a la PFD (odds = 2,178E-5). 

 

 

 

 

 

− Salir con los amigos en el tiempo libre aumenta ligeramente la 

probabilidad de abandonar la práctica (odds = ,002), de adherirse a ella 

(odds = ,001) o incorporarse recientemente (odds = ,001) frente a ser 

inactivo. 
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Figura 3.68. No leer, escuchar música, ir al cine, teatro o espectáculos 

Figura 3.69. Estar con la familia 

Figura 3.70. Salir con los amigos 
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En relación a las actividades más deseadas por las chicas para la ocupación de 

su tiempo libre se revelan dos actividades predictoras de la PFD, estas son: el deseo 

de practicar AFD y el deseo de estar con la familia en el tiempo libre. Se analizan a 

continuación cada una de ellas. 

− Cuando las chicas desean estar con la familia en su tiempo libre, lo más 

probable es que sean físicamente inactivas. También, aunque menos 

probable, que sean físicamente activos desde hace años (odds = 901,226), 

en tercer lugar que abandonen la PFD (odds = 1089,684), y lo menos 

probable es que tengan una incorporación actual a la PFD (odds = 

1625,129). 

 

 

 

 

 

 

− No desear practicar AFD en el tiempo libre disminuye la probabilidad de 

iniciarse en la práctica (odds = 4,506E-5) frente a ser inactivo, en segundo 

lugar de abandonar la práctica (odds = ,000) y en tercer lugar de adherirse 

a la práctica (odds = 4,253E-5) 

 

 

 

 

 

En lo concerniente a los agentes de socialización en las chicas, a priori, un 

factor aparece como no determinante de la PFD, siete se revelan como predictores y 

los restantes no pueden valorarse como predictores de la PFD.  
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Figura 3.71. Deseo de estar con la familia en el tiempo libre 

Figura 3.72. No desear practicar AFD en el tiempo libre 
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Entre los factores de socialización relacionados con la familia se descubre 

que el nivel de formación del padre es un predictor de la PFD a partir de los 

estudios de Primaria. De esta forma se observa que: 

− Cuando el padre posee estudios universitarios es más probable que sus 

hijas abandonen la práctica (odds = 91824366,3), en segundo lugar que se 

incorporen a ella en la actualidad (odds = 80904731,6), en tercer lugar 

que presenten adherencia a la práctica físico-deportiva (odds = 1,504E8) y 

lo menos probable es que sean físicamente inactivas. 
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Figura 3.73. Análisis de predictores relacionados con los agentes de socialización en las mujeres 

Figura 3.74. El padre posee estudios universitarios 
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− Si el padre posee el título de Educación Secundaria, F.P. grado Medio 

aumenta la probabilidad de que sus hijas se incorporen a la PFD en la 

actualidad (odds = 7,980E8), en segundo lugar que presenten adherencia a 

la práctica físico-deportiva (odds = 5,765E8), en tercer lugar que 

abandonen la práctica (odds = 2,434E8)  y lo menos probable es que sean 

físicamente inactivas. 

 

 

 

 

 

− Que el padre tenga el Bachillerato, BUP, COU o FP grado Superior 

aumenta la probabilidad de que las chicas abandonen la práctica (odds = 

4,491E9), en segundo lugar que se incorporen a ella en la actualidad 

(odds = 1,712E10), en tercer lugar que presenten adherencia a la práctica 

físico-deportiva (odds = 1,381E10) y lo menos probable es que sean 

físicamente inactivas. 

 

 

 

 

 

En relación a la escuela, la diversión que se experimenta en las clases de 

EF influye muy levemente en la participación de las chicas en actividades 

físico-deportivas. Sin embargo, el que las alumnas consideren que la Educación 

Física les ha servido para introducirse en la PFD no se puede considerar un 

predictor de la PFD. 
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Figura 3.75. El padre posee estudios de Educación Secundaria, FP grado Medio 

Figura 3.76. El padre posee estudios de Bachillerato, BUP, COU o FP grado Superior 
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− Cuando las mujeres se divierten al menos en ocasiones en las clase de 

EF es más probable que sean inactivas frente a la incorporación a la 

práctica odds =,005) y en segundo lugar que abandonen o se adhieran 

(ambas odds = ,004). 

 

 

 

 

 

− Las chicas que consideran que las clases de EF son divertidas tienen más 

probabilidades de ser inactivas, en segundo lugar de incorporarse (odds = 

,003) y por último de adherirse o abandonar (ambas odds = ,002). 

 

 

 

 

 

 

Al considerar los factores de influencia relacionados con el propio individuo 

se observa que el grado de satisfacción con la práctica físico-deportiva realizada, el 

significado otorgado a la PFD y la intención de ser activo en el futuro se muestran 

como predictores de la práctica en el grupo de las chicas en un primer análisis. A 

continuación se analizan cada uno de estos posibles factores determinantes. 
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Figura 3.78. Considerar que las clases de EF son divertidas 
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− Sentirse insatisfecha o muy insatisfecha con la PFD realizada disminuye la 

probabilidad de adherirse a la práctica (odds = 7,202E-11 y 1,028E-7) 

frente a ser inactivo, en segundo lugar de incorporarse a la práctica (odds 

= 1,984E-10 y 6,415E-7) y en tercer lugar de abandonar la práctica (odds 

= 4,811E-10 y 1,666E-6). 

 

 

 

 

 

− Mostrar mucha importancia o poca importancia hacia la PFD es un 

predictor del abandono o de la consolidación pero no de la nueva 

incorporación. 
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Grado de satisfaccción con la PFD 
realizada 

Significado otorgado a la PFD 

Intención de ser activo en el 
futuro 

Factores asociados al 
propio individuo 

No pueden valorarse como predictores 

No son predictores 

Posibles predictores 

Figura 3.79. Análisis de predictores relacionados con el propio individuo en las mujeres 

Figura 3.80. Sentirse insatisfechas o muy insatisfechas con la PFD 
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− Otorgar poca importancia a la PFD aumenta la probabilidad de adherirse a 

la práctica (odds = 1631681,91) frente a ser inactivo y, en segundo lugar, 

de abandonar (odds = 808967,308). 

 

 

 

 

 

− Conceder mucha o cada vez más importancia a la PFD aumenta la 

probabilidad de abandonar la práctica (odds = 50391266,3 y 1,203E13, 

respectivamente) frente a ser inactivo y en segundo lugar de adherirse a la 

práctica (odds = 2,935E8 y 4,723E13, respectivamente) frente a ser 

inactivo. 

 

 

 

 

 

− La intención de ser activo en el futuro aumenta la probabilidad de 

adherirse a la PFD (odds = 234621,633) en el grupo de las chicas, en 

segundo lugar de abandonar la práctica (odds = 89037,205), en tercero de 

incorporarse a la práctica (odds = 61437,370) y lo menos probable es que 

sean físicamente inactivas. 

 

 

 

 

 

Practican y 
practicaban 

Han 
abandonado 

Nunca han 
practicado 

Han 
abandonado 

Practican y 
practicaban 

Nunca han 
practicado 

Practican y 
practicaban 

Han 
abandonado 

Nuevas 
practicantes 

Nunca han 
practicado 

Figura 3.81. Otorgar poca importancia a la PFD 

Figura 3.82. Conceder mucha o cada vez más importancia a la PFD 

Figura 3.83. Intención de ser activas en el futuro 
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Pr
ed

ic
to

re
s •Grado de satisfacción con la ocupación del tiempo libre 

•Estar con la familia o amigos en el tiempo libre 
•Leer, escuchar música, teatro, espectáculos 
•Deseo de estar con la familia o amigos en el tiempo libre 
•Deseo de practicar AFD en el tiempo libre 
•Nivel de formación del padre 
•El grado de diversión en las clases de EF 
•El grado de satisfacción con la PFD realizada 
•La importancia otorgada a la EF 
•La intención de ser activo en el futuro 
 

− Las chicas que se muestran más indecisas respecto a su intención de ser 

activas en el futuro (probablemente sí, no lo sé o probablemente no) 

tienen más probabilidades de abandonar la práctica (odds = 57918129,6; 

918375,147 y 5036967,08, respectivamente) frente a ser inactivas, en 

segundo lugar de adherirse a la práctica (odds = 57587359,5; 717349,127 

y 1817826,19, respectivamente) y en tercer lugar de incorporarse 

recientemente a la práctica  (odds = 34971788,9; 794680,508 y 

704126,134, respectivamente). 

 

 

 

 

 

A continuación se resumen los determinantes de la PFD en el grupo de las 

mujeres. 

  

Han 
abandonado 

Practican y 
practicaban 

Nuevas 
practicantes 

Nunca han 
practicado 

Figura 3.84. Indecisas respecto a la intención de ser activas en el futuro 

Figura 3.85. Predictores de la PFD en las mujeres 
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3.4.2. Factores determinantes de la práctica físico deportiva en los hombres 

A continuación se presentan los resultados del análisis de predictores de la 

PFD en el grupo de los chicos. 

 

 

El deseo de practicar AFD en el tiempo libre, se detecta como predictor de la 

participación de los chicos en la actividad físico-deportiva, aumentando la 

probabilidad de permanecer activo en el tiempo (odds = ,222) o de incorporarse a la 

práctica (odds = ,168) frente a ser inactivo, aunque no aumenta ni disminuye la 

probabilidad de abandono. 

 

 

 

Tiempo libre en los chicos 

No pueden valorarse como predictores 

No son predictores 

Posibles predictores 

Disponibilidad y 
ocupación del tiempo 

libre 

Tiempo libre los días 
laborales 

Percepción de la 
disponibilidad de tiempo 

libre 

Grado de satisfacción 
respecto a la ocupación del 

tiempo libre 

Actividades relizadas 
por los adolescentes 

en su tiempo libre 

Leer, escuchar música, ir al cine, 
teatro  espectáculos 

Prácticar juegos de mesa o 
salón 

Ir de tiendas 

Visitas a museos, cursos culturales, 
viajar o hacer fotografías 

Estar con la familia 

Salir con los amigos 

Hacer trabajos manuales, coser, 
pintar 

Pertenecer a un club o asociación 
recreativa o de ocio y asistir a sus 

actividades 

Actividades más 
deseadas por los 

adolescentes para la 
ocupación de su 

tiempo libre 

Leer, escuchar música, ir al 
cine, teatro o espectáculos 

Prácticar juegos de mesa o 
salón 

Estar con la familia 

Practicar AFD 

Hacer trabajos manuales, coser, 
pintar... 

Pertenecer a un club o 
asociación recreativa o de ocio 

y asistir a sus actividades 

Practican y 
practicaban 

Nuevos 
practicantes 

Nunca han 
practicado 

Figura 3.86. Análisis de predictores relacionados con el tiempo libre en los hombres 

Figura 3.87. Deseo de practicar AFD en el tiempo libre 
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Se observa que el grado de satisfacción con respecto a la ocupación del tiempo 

libre o algunas actividades de tiempo libre como salir con los amigos; estar con la 

familia; leer, escuchar música, ir al cine; actividades culturales como viajar, visitar 

museos, no son predictoras de la PFD; tampoco lo son algunas actividades deseadas 

por los adolescentes para ocupar su tiempo libre como practicar juegos de mesa, 

hacer trabajos manuales, coser, pintar o asistir a actividades de un club de ocio. 

El resto de variables relacionadas con el tiempo libre de los chicos no pueden 

valorarse como predictoras de la PFD. 

 

 

Agentes de socialización en los chicos 

No pueden valorarse como predictores 

No son predictores 

Posibles predictores 

La familia 

Nivel de formación de la 
madre 

Nivel de formación del 
padre 

Ocupación laboral de la 
madre 

Importancia que los 
padres otorgan a la PFD 

Los amigos 

Importancia que los 
amigos otorgan a la PFD 

Deseo de que los amigos 
y familiares practiquen 

más AFD 

La escuela 

Las clases de EF son 
divertidas 

Figura 3.88. Análisis de predictores relacionados con los agentes de socialización en los hombres 
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En relación a los agentes de socialización, el único factor que aparece como 

predictor de la PFD es la ocupación laboral de la madre, de esta forma, que la 

madre trabaje, aumenta la probabilidad de abandonar la PFD, de incorporarse 

recientemente a la práctica y de permanecer activo en el tiempo, frente a ser 

inactivo. Se ordenan a continuación las profesiones de las madres de mayor a 

menor influencia en cada uno de los casos. 

Tabla 3.6. Grado de predicción de la ocupación laboral de la madre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, se destaca que la importancia que los padres y amigos otorgan 

a la PFD así como el deseo de que los amigos y familiares realicen más AFD no 

son predictores de la práctica físico-deportiva. 

El resto de variables relacionadas con los agentes de socialización en los 

chicos, no pueden valorarse como predictoras de la PFD. 

  

 Han abandonado Se han incorporado 
recientemente Practican y practicaban 

1 
Directiva 

(odds = 142,119) 
Comercio 

(Odss = 8,166E-11) 
Ganadera, agraria, pesca 

(odds = 403,159) 

2 
Maestra, perito, 

aparejadora, enfermera 
(odds = 83,251) 

Médico, abogada, 
ingeniera 

(odds = 8,811E-11) 

Administrativa 
(odds = 361,790) 

3 
Administrativa 

(odds = 45,204) 

Ganadera, agraria, pesca 
(odds = 4,784E-11 odds = 

2,412E-10) 

Directiva 
(odds = 344,258) 

4 
Trabajadora cualificada 

(odds = 40,492) 

Maestro, perito, 
aparejadora, enfermera 

(odds = 4,616E-10) 

Maestra, perito, 
aparejadora, enfermera 

(odds = 325,613) 

5 
Médico, abogada, 

ingeniera 
(odds = 21,710) 

Administrativa 
(odds = 2,383E-10) 

Trabajadora cualificada 
(odds = 269,593) 

6 
Ganadera, agraria, pesca 

(odds = 20,487) 
Trabajadora cualificada 

(odds = 2,306E-10) 
Comercio 

(Odss = 180,787) 

7 
Comercio 

(Odss = 10,374) 
Directiva 

(odds = 1,505E-10) 

Médico, abogada, 
ingeniera 

(odds = 129,016) 

8  
Trabajadora no 
especializada 

(odds = 1,096E-10) 

Trabajadora no 
especializada 

(odds = 127,219) 
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Pr
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s  
• Ocupación laboral del madre 

 
• Deseo de practicar AFD en el tiempo 

libre 

 

 

Al analizar los factores asociados al propio individuo en los chicos, se 

concluye que el grado de satisfacción con la práctica realizada no es un predictor de 

la participación en actividades físico-deportivas y que el significado otorgado a la 

práctica o la intención de ser activo en el futuro no pueden valorarse como 

predictores de la PFD. Por tanto, no se puede considerar ningún factor asociado al 

propio individuo como predictor de la práctica físico-deportiva en los chicos. 

Se presenta a modo de resumen los factores determinantes de la PFD en el 

grupo de chicos. 

Factores asociados al propio 
individuo 

Chicos 

Grado de satisfaccción con la PFD 
realizada 

Significado otorgado a la PFD 

Intención de ser activo en el futuro 

No pueden valorarse como predictores 

No son predictores 

Posibles predictores 

Figura 3.89. Análisis de predictores relacionados con el propio individuo en los hombres 

Figura 3.90. Factores determinantes de la PFD en los hombres 
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En el presente capítulo se presentan las conclusiones del estudio contrastadas 

con las aportaciones obtenidas de la revisión de los distintos trabajos científicos de 

investigación; al mismo tiempo se describen algunas limitaciones del estudio y 

aquellas líneas de investigación que las propias conclusiones sugieren. 

Estas conclusiones se presentarán intentando dar respuesta a los objetivos del 

estudio de tal forma que finalmente puedan establecerse, en función del género, las 

diferencias y semejanzas en la PFD y asentar los factores determinantes de la 

práctica desde una perspectiva de género. 

Las desigualdades y similitudes entre chicos y chicas en cuanto a la PFD se 

muestran en cada de una de las variables analizadas en la investigación para pasar 

posteriormente a establecer los determinantes de la PFD en hombres y mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Más de la mitad de los hombres y mujeres poseen menos de 2 horas 
libres los días laborales y más de 5 los fines de semana 

La principal actividad de ocupación del tiempo libre es estar con los 
amigos 

Estar con los amigos es la actividad más deseada para la ocupación 
del tiempo libre 

Un elevado e igual porcentaje de chicos y chicas se inician en la PFD 

Disponibilidad, ocupación del tiempo libre y 
situación de práctica físico-deportiva  

Figura 4.1. Igualdad: disponibilidad, ocupación del tiempo libre y situación de PFD 
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Las conclusiones del presente estudio son coincidentes con las de los autores 

de referencia que destacan el importante papel de los amigos en la adolescencia y su 

influencia sobre la PFD (Isorna et el., 2013; Reigal y Videra 2010; Valdemoros et 

al., 2012). Estar con los amigos es la principal actividad de ocupación del tiempo 

libre tanto para chicas como para chicos, así como también la actividad más 

deseada. En este sentido cabría indagar sobre la manera de utilizar el influjo 

positivo del grupo de iguales en el incremento de la PFD de los adolescentes. 

 

Se puede concluir que las chicas poseen menos tiempo libre que los 

chicos y además perciben tener menos tiempo libre que ellos. Esta apreciación 

de las adolescentes probablemente sea el motivo por el cual se detecta, en las 

chicas, la falta de tiempo como argumento justificativo de abandono de la 

PFD. En este sentido, apoyamos la necesidad de educar el tiempo de ocio, 

fomentando hábitos de práctica físico-deportiva y estilos de vida activos tal y 

como apuntan Brooke et al., (2013). 

  

Poseen más tiempo libre tanto los días 
laborales como los fines de semana 

Perciben tener más tiempo libre 

Se sienten más satisfechos con su 
tiempo de ocio 

Practican más actividad física en su 
tiempo libre 

Desean la PFD como actividad principal 
de ocupación del tiempo libre 

Realizan más variedad de actividades en 
su tiempo libre 

La PFD es la tercera actividad de ocio 
más practicada 

Desean preferentemente actividades de 
tiempo libre de carácter social 

Eligen la PFD como la cuarta actividad 
más deseada para la ocupación de su 

tiempo libre 

Abandonan la PFD en mayor medida 
que los chicos 

   Disponibilidad, ocupación 
del tiempo libre y situación de 

práctica físico-deportiva 

   Disponibilidad, ocupación 
del tiempo libre y situación de 

práctica físico-deportiva 

Figura 4.2. Desigualdad: disponibilidad, ocupación del tiempo libre y situación de práctica 
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A pesar de que un elevado porcentaje de hombres y mujeres se inician en la 

PFD, se constata que son las mujeres las que menos participan en AFD y las que 

presentan un mayor índice de abandono datos coincidentes con los estudios de 

García y Llopis (2010), Gil et al. (2012), Hernando, Oliva y Pertegal (2013), 

Hobin et al (2012); Iannotti y Wang, (2013), Isorna, Ruiz y Rial (2013), Larouche 

et al. (2012), Ramos et al.(2012) o Sanz, Ponce de León y Valdemoros (2012). 

En este sentido, tal y como establecen Moreno, Martínez y Alonso (2006) 

se deberían buscar las estrategias para aumentar la participación continuada de 

las chicas en la PFD, incrementar la adherencia a la práctica y evitar los 

periodos de abandono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente estudio se ha podido constatar un nivel elevado de 

inactividad de los padres, hecho que podría repercutir negativamente en la PFD 

de los escolares dada la asociación positiva entre la PFD de las figuras 

Más de la mitad de los chicos y chicas declaran que sus padres son 
físicamente inactivos  

Se constata un elevado porcentaje de abandono tanto de los padres 
como de las madres 

Se evidencia una mayor adherencia de los padres a la PFD respecto a 
las madres 

Los adolescentes tienen una percepción muy positiva de la 
importancia que sus padres otorgan a la PFD 

Tanto chicos como chicas poseen una opinion positiva de la 
importancia que los amigos otorgan a la PFD 

Casi a la mitad de chicos y chicas les resulta indiferente que sus 
familiares y amigos practiquen más AFD 

Aproximadamente la mitad de los hombres y mujeres se divierten en 
las clases de EF 

Contexto social próximo. Agentes de 
socialización  

Figura 4.3. Igualdad: contexto social próximo. Agentes de socialización 
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parentales y los hábitos de práctica de los adolescentes que diversos 

investigadores han podido constatar en sus trabajos (Isorna et al., 2013; 

Sánchez-Miguel et al., 2012; Sanz et al., 2012; Toftegaard-Stockel et al., 2011; 

Valdemoros, Ponce de León, Ramos y Sanz, 2011). 

Los resultados del estudio ponen de manifiesto la importante labor de 

los padres en las iniciativas encaminadas a la adquisición de hábitos de PFD 

de sus hijos tal y como apuntaban González y Otero (2005). En este sentido, 

sería interesante profundizar si, como concluyen Sánchez Miguel et al. 

(2012), son los padres los que condicionan en mayor medida la continuidad 

de los jóvenes en la PFD. 

A pesar del elevado sedentarismo de padres y madres existe una buena 

percepción de la importancia que los progenitores otorgan a la PFD así como 

también los amigos, este hecho facilitaría la participación de los hijos en la PFD a 

través de la influencia indirecta de los agentes sociales tal y como han 

comprobado numerosos estudios (Castillo, Balaguer, García-Merita y Varcárcel, 

2004; Edo, 2004; Fredriks y Eccles, 2005; González y Otero, 2005; Ornelas et al., 

2007; Romero, Garrido y Zagalaz, 2009; Ruiz, García y Hernández, 2001; 

Sánchez-Miguel et al., 2012; Revuelta y Esnaola, 2011; Valdemoros et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desean en mayor medida que sus 
familiares y amigos practiquen más AFD 

Perciben en mayor medida que la EF no 
les ha servido para introducirse en la 

PFD 

Perciben en mayor medida que sus 
padres conceden poca importancia a la 

PFD 

Un mayor porcentaje de chicas opinan 
que sus amigos otorgan poca o ninguna 

importancia a la PFD 

Tienen una percepción más positiva de 
la importancia que los profesores 

conceden a la PFD 

Se muestran más inseguras al valorar su 
nivel de diversión en las clases de EF 

Contexto social próximo. 
Agentes de socialización 

   Contexto social próximo. 
Agentes de socialización 

Figura 4.4. Desigualdad: contexto social próximo. Agentes de socialización. 
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Si se atiende a los argumentos de autores como González y Otero (2005) o 

Toftegaard-Stockel et al.(2011), los cuales apuntan la marcada vinculación que la 

inactividad de las madres parece tener en relación a las bajas tasas de PFD de las 

niñas, y se relacionan con los resultados del presente estudio, se podría concluir 

que la mayor inactividad detectada en las madres podría explicar, de alguna 

manera, la menor participación de las chicas en la práctica, máxime si atendemos 

a la investigación de Revuelta y Esnaola (2011) en la que se concluye que la 

influencia de las figuras parentales en la PFD es mayor en las chicas. 

A pesar de que numerosas investigaciones destacan la importante influencia 

de los iguales sobre las conductas de práctica de los adolescentes.(Armenta, 2004; 

Castillo y Balaguer, 2001; Castillo, Balaguer y Duda, 2001; Duncan, Duncan y 

Strycker, 2005; Esteve et al., 2005; Gómez, Jurado, Hernán, Edir y Hernández, 

2005; Isorna et al., 2013; Martín, 2007; Ramos et al., 2010; Reigal y Videra, 

2010), cabría preguntarse, dados los resultados del presente estudio, si la 

adherencia a la PFD de los escolares riojanos se encuentra al margen de la 

participación de sus amigos o de las creencias de estos ya que se concluye que tres 

de cada diez chicas considera que sus amigos otorgan poca importancia a la PFD 

siendo menos de uno de cada diez los que tienen esta misma apreciación en el 

caso de los chicos y que casi a la mitad de los hombres y mujeres les resulta 

indiferente que sus familiares y amigos sean físicamente inactivos. 

La labor de la escuela en la transmisión de hábitos de PFD ha sido 

cuestionada en algunas investigaciones que revelan un influjo de la EF sobre los 

niveles de AFD de los jóvenes, menor del esperado (Castillo 2012; Gil et al., 

2012; Macarro, Romero y Torres, 2010; Ponce de León et al, 2010). Se podría 

concluir que efectivamente los datos del presente estudio confirman este hecho 

dado que son los chicos los que tienen una valoración más negativa de la 

influencia de la EF sobre su PFD y, sin embargo, son ellos los más activos, datos 

coincidentes con los concluidos por Gómez y De la Cruz (2013). Por otro lado, 

son las chicas las que tienen una percepción más positiva de la importancia que 

los profesores otorgan a la PFD pero, por el contrario no son las que presentan una 

mayor adherencia a la PFD. 
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Por tanto, dada la relevancia que los agentes de socialización tienen sobre 

la PFD, cabría profundizar sobre este particular para establecer de qué modo 

estos repercuten sobre los hábitos de práctica y en qué medida el modelado 

directo o indirecto de la familia, los amigos y los profesores tiene un valor 

predictivo sobre la PFD. 

Así mismo, correspondería investigar la función de los padres como agentes 

primarios de socialización deportiva, comparándolo con la labor educativa de la 

escuela y la importante influencia de los pares activos sobre la PFD en la etapa de 

la adolescencia. ¿Son más importantes para la adherencia a la práctica en la 

adolescencia los hábitos de PFD adquiridos en el seno familiar o las conductas de 

práctica del grupo de iguales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El gusto por la actividad física es el principal motivo de iniciación en 
la PFD 

Declaran que el motivo primordial de inactividad física así como de 
abandono es la ausencia de interés hacia la PFD  

Mayoritariamente declaran su intención de ser activos en el futuro 

Factores ligados al propio individuo  

Figura 4.5. Igualdad: factores ligados al propio individuo 
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Señalan en mayor medida la forma 
física como un motivo de iniciación en 

la PFD 

Están más satisfechos con su PFD que 
las chicas 

Perciben, en mayor medida, satisfechas 
sus expectativas ante la PFD 

Conceden más importancia a la PFD que 
las chicas 

Afirman con mayor rotundidad su 
intención de ser activos en el futuro 

Declaran, en mayor, medida motivos 
personales y de salud para su iniciación 

en la PFD  

Tan sólo las chicas declaran como 
motivos de inactividad que sus padres 
no quieren que practiquen o la escasa 

oferta de interés  

Señalan, mayoritariamente, la falta de 
tiempo como motivo de abandono de la 

PFD 

Argumentan la prescripción médica 
como motivo de mantenimiento en la 

PFD 

Se muestran más inseguras respecto a 
su práctica futura 

Factores ligados al propio 
individuo 

   Factores ligados al propio 
individuo 

 

Se concluye que los factores ligados al propio individuo arrojan contrastes 

cualitativos entre la PFD de los chicos y las chicas tal y como han demostrado 

distintas investigaciones que analizan, desde una perspectiva de género, las 

motivaciones e intereses de los adolescentes en torno a la PFD (Amado, Sánchez-

Miguel, Leo, Sánchez-Oliva y García-Calvo, 2013; Del Castillo, Campos y Ries, 

2013; Gil et al., 2012; Gómez y De la Cruz; 2013; Hobin et al., 2012; Moreno, 

Martínez y Alonso, 2006; Pavón y Moreno 2008; Sicilia, 2002;  Vázquez, 

Fernández y Ferro, 2000). 

Los resultados evidencian los diferentes intereses de chicos y chicas ante la 

PFD (Garcia y Llopis, 2010; Gil et al., 2012; Isorna et al., 2013; Luengo, 2007; 

Ramos et al., 2012, Revuelta y Esnaola, 2011), coincidiendo con Blández et al. 

Figura 4.6. Desigualdad: factores ligados al propio individuo 
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(2007), la motivación de los chicos hacia aspectos relacionados con la forma 

física, pero no así la de las chicas que, en la investigación de los citados autores, 

se adscribía a aspectos estéticos y de recreación y no a motivos personales y de 

salud como en nuestro caso o en el de la investigación de Macarro, Martínez y 

Torres (2012). 

Se puede observar que sólo las chicas declaran como motivo de 

inactividad la escasa oferta de interés, hecho ya constatado en la investigación 

de Gil et al. (2012). 

Es interesante señalar cómo los hombres, tal y como apuntan Jiménez et 

al., (2012) y Martínez et al. (2012b), valoran más la propia sensación de 

satisfacción ante la PFD, observándose en nuestro estudio mayor bienestar de 

los hombres con su situación de práctica así como mayor cumplimiento de sus 

expectativas ante la PFD. 

Sería necesario indagar sobre las expectativas que chicos y chicas se crean 

en relación a la AFD con el propósito de determinar de dónde proceden las 

diferencias en el grado de satisfacción de unos y otros. 

Se puede concluir que son los chicos los que manifiestan de una manera más 

rotunda su intención de ser activos en el futuro y las chicas las que presentan 

mayor inseguridad ante su práctica futura, en este sentido algunos autores han 

destacado la influencia positiva que los padres pueden tener sobre el deseo e 

intención de práctica futura de sus hijos (Armenta, 2004; Castillo, Balaguer, Duda 

y García-Merita, 2004; Esteve et al., 2005; Fredriks y Eccles, 2005; Revuelta y 

Esnaola, 2011) hecho que lleva a destacar, nuevamente, el enorme influjo 

modelador de las figuras parentales en la PFD de los hijos y su influencia sobre la 

continuidad de los jóvenes en la práctica (Sánchez-Miguel et al., 2012). 
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La limitación temporal no justifica la ausencia de PFD, el tiempo libre 
disponible de las adolescentes no presenta una asociación lineal con la 

situación de PFD, las chicas inactivas son las que declaran tener más 
tiempo libre 

Las escolares con mayor adherencia a la PFD son las adolescentes más 
activas en las distintas ocupaciones de tiempo libre 

Las chicas con hábito de práctica no son físicamente activas a expensas 
del abandono de otras actividades 

Mayoritariamente tanto las chicas activas como las inactivas se 
encuentran satisfechas con la ocupación de su tiempo libre, siendo las 
escolares con hábito de práctica las que declaran mayor satisfacción  

Son las adolecentes con mayor hábito de práctica las que desean en 
mayor medida practicar AFD en su tiempo libre 

Las chicas que nunca han practicado son las que presentan menor deseo 
de ocupación del tiempo libre en general y de PFD en particular 

Se destaca la deseabilidad de PFD de tres de cada diez alumnas que han 
abandonado  

Disponibilidad y ocupación del tiempo libre  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las conclusiones obtenidas muestran que la actividad o inactividad física de 

las chicas no es proporcional al número de horas libres de las que disponen, la 

limitación temporal no parece justificar la ausencia de práctica máxime cuando se 

observa que son las escolares con mayor hábito de práctica las que participan 

mayoritariamente en todas las actividades de tiempo libre, tienen una actitud más 

dinámica en su ocupación del tiempo libre y se involucran más en la AFD. Cabría 

pensar que son las adolescentes más activas y que el tiempo dedicado a la PFD no 

resta espacio para la participación en otras actividades de tiempo libre. 

Figura 4.7. Conclusiones: situación de práctica y disponibilidad de tiempo libre en las mujeres 
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Los resultados del presente estudio evidencian que el deseo de práctica es 

uno de los factores con mayor influencia en la participación de los adolescentes en 

la AFD, así lo han destacado también autores como Gil et al., 2012; Isorna et al. 

2013 o Amado et al, 2012. Son las adolescentes con mayor hábito de práctica las 

que desean en mayor medida la PFD como actividad de ocupación del tiempo 

libre, la motivación y el interés hacia la PFD mueve a las adolescentes a ser 

físicamente activas. Cabe señalar que las chicas que nunca han practicado tienen 

un menor interés por la ocupación activa de su tiempo libre en general y por la 

PFD en particular, hecho sobre el que sería necesario ahondar en futuras 

investigaciones. 

 

Figura 4.8. Conclusiones: situación de práctica y contexto social próximo en las mujeres 

Existe una relación directa entre el nivel de formación de los padres y la 
situación de PFD de sus hijas de forma que a mayor formación 

académica mayor participación físico-deportiva 

La percepción de las chicas sobre la importancia que sus padres otorgan 
a la PFD es un factor asociado al hábito de práctica de las adolescentes 

La percepción de las adolescentes sobre la importancia que sus iguales 
conceden a la PFD aumenta progresivamente a medida que aumenta la 

adherencia a la práctica 

Son las chicas activas las que desean en mayor medida que aumente la 
PFD de sus familiares y amigos 

Más de la mitad de las adolescentes reflejan una percepción favorable 
sobre la importancia que sus profesores otorgan a la PFD 

Tres de cada diez alumnas desconoce la importancia que sus profesores 
otorgan a la PFD 

La diversión de las chicas en las clases de EF aumenta progresivamente a 
medida que aumenta la adherencia a la práctica 

Son las mujeres activas las que muestran una percepción más positiva 
de la influencia de la EF en su PFD 

Contexto social próximo. Agentes de socialización 
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Los resultados del presente estudio apoyan las conclusiones obtenidas en 

los trabajos de revisión (Kantomaa et al., 2007; Román et al, 2006; Sanz et al., 

2012) en los que se observa una asociación positiva entre el nivel de formación 

de los padres y la adherencia a la PFD de las chicas adolescentes. Los padres y 

madres con mayor nivel de estudios se encuentran en el grupo de los escolares 

con mayor hábito de PFD. 

Por otro lado, se considera necesario seguir indagando para verificar el 

vínculo existente entre las experiencias obtenidas en las clases de EF y la 

participación de los adolescentes en AFD dado que, algunos autores han 

determinado un influjo positivo de la EF en la modelación de las conductas de 

PFD (Guillén y Sánchez, 2003; Pérez y Delgado, 2003; Ramos et al., 2007; Ruiz 

et al., 2001), negativo (Del Castillo et al., 2013; Macarro, Romero y Torres, 2010) 

e incluso inexistente (González y Otero, 2005; Ponce de León et al., 2010; Gil et 

al., 2012) no existiendo, por tanto, un acuerdo unánime en la influencia ejercida 

por este particular y la intención de ser físicamente activo. 

 

 

 

  Las chicas con mayor hábito de práctica son las que están más 
satisfechas con su PFD 

La inestabilidad de las chicas en las respuestas de satisfacción con su 
PFD se interpreta como riesgo de abandono o posibilidad de 

recuperación de la práctica 

Las chicas conceden más importancia a la PFD a medida que aumenta su 
hábito de práctica  

Siete de cada diez chicas que han abandonado siguen otorgándole 
mucha importancia a la PFD 

Son las adolecentes con hábito de práctica las que presentan una mayor 
intención de ser activas en el futuro 

Las mujeres inactivas revelan una mayor inseguridad ante su práctica 
futura, aspecto que  abre posibilidades de nuevas practicantes  

Factores ligados al propio individuo  
 

Figura 4.9. Conclusiones: situación de práctica y factores ligados al propio individuo en las chicas 
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Se evidencia la relación que el grado de satisfacción con la PFD y la 

importancia otorgada a la PFD tienen con la actividad o inactividad de las 

adolescentes, datos ya constatados por Jiménez et al. (2012) o Martínez et al. 

(2012a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos obtenidos podrían cuestionar la vinculación existente entre las 

ocupaciones de ocio relacionadas con las nuevas tecnologías y el sedentarismo. 

Se considera necesario indagar sobre la atribución directa que se le imputa al 

uso de las actividades multimedia en escolares, en detrimento de la participación 

físico-deportiva.  

Disponibilidad y ocupación del tiempo libre 

Son los chicos con mayor hábito de PFD los que mayoritariamente 
prefieren estar con los amigos y realizar actividades sedentarias de uso 

de las tecnologías digitales 

Son los hombres con mayor hábito de práctica los que muestran más 
satisfacción con la ocupación de su tiempo libre 

Son los escolares activos los que desean mayoritariamente realizar PFD 
en su tiempo libre y salir con los amigos  

Los adolescentes que nunca han practicado son los que desean en 
menor medida salir con los amigos en su tiempo libre 

Figura 4.10. Conclusiones: situación de práctica y disponibilidad de tiempo libre en los hombres 
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Contexto social próximo. Agentes de socialización  
 

Existe una relación directa entre el nivel de formación de los padres y la 
situación de PFD de sus hijos de tal forma que a mayor formación 

académica mayor participación físico-deportiva 

Son los chicos inactivos los que perciben que sus padres otorgan menor 
importancia a la PFD 

Son los chicos con mayor hábito de PFD los que perciben que sus 
amigos le otorgan mayor importancia  a la PFD 

El deseo de que los familiares y amigos practiquen más AFD aumenta a 
medida que lo hace el nivel de adherencia a la práctica 

Los chicos activos son los que más se divierten en las clases de EF 

 

 

Según lo expuesto hasta el momento, podríamos afirmar que, llegados a la 

adolescencia, los hábitos deportivos deben estar totalmente arraigados puesto 

que, en esta etapa, serán muchos los motivos que podrán dirigir al abandono. El 

grupo de iguales puede actuar como un fuerte motivo de adherencia a la práctica 

físico-deportiva, siempre y cuando el adolescente se encuentre totalmente 

identificado con ese grupo de iguales. Cualquier aspecto que distorsione el 

retrato con el grupo, ya sea por aspectos relativos a la imagen corporal, la 

percepción de la  competencia física o la competitividad provocará la falta de 

cohesión y el abandono del grupo de referencia. El abandono puede dirigirse a la 

búsqueda de otro grupo de práctica, si el hábito de AFD está muy arraigado, o al 

abandono definitivo de la participación físico-deportiva.  

Figura 4.11. Conclusiones: situación de práctica y contexto social próximo en los hombres 
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Factores ligados al propio individuo  
 

Son los chicos con mayor hábito de PFD los que más satisfechos se 
sienten con su situaciión de práctica 

Se revela un alto grado de convencimiento ante la inactividad física de 
los chicos inactivos 

El nivel de importanica que los adolescentes otorgan a la PFD aumenta a 
medida que lo hace el grado de adherencia a la práctica 

Son los chicos con mayor adherencia a la práctica los que manifiestan 
una mayor intención de ser activos en el futuro 

Se revela una elevada posibilidad de participación futura en la PFD entre 
los chicos que siempre han sido inactivos 

 

En este sentido, cabría preguntarse por las expectativas que chicos y chicas 

se crean en relación a la AFD con el propósito de determinar de dónde procede las 

diferencias en el grado de satisfacción de unos y otros.  

Figura 4.12. Conclusiones: situación de práctica y factores ligados al propio individuo en los hombres 
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m 
Cuando la satisfacción con la ocupación de su tiempo libre es vacilante, 

es más probable que sean físicamente inactivas y, por lo tanto, será 
difícil su adherencia o su iniciación en la PFD.  

Las mujeres satisfechas con la ocupación de su tiempo libre es más 
probable que sean inactivas. 

Entre las mujeres que no frecuentan actividades culturales (lectura, 
cine, música, teatro, espectáculos) es más probable que se genere un 
cambio en su situación de práctica; dicha probabilidad se inclina más 

hacia la iniciación que hacia el abandono. 

Las mujeres que comparten el tiempo libre con la familia tienen más 
probabilidades de ser físicamente inactivas o de abandonar. 

Salir con los amigos reduce la probabilidad de ser inactivos y aumenta la 
probabilidad de abandono y de adherencia, casi en igual medida. 

Cuando las chicas desean estar con la familia en su tiempo libre, es más 
probable que mantengan su consolidación ante la actividad o inactividad 

física. 

Las chicas que no desean practicar actividad física en su tiempo libre 
tienen más probabilidades de ser inactivas o de abandonar la práctica. 

Predictores. Disponibilidad y ocupación del tiempo libre  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado que se constata que invertir el tiempo libre con la familia reduce las 

posibilidades de participación físico deportiva de las chicas, sería necesario 

constatar en futuras investigaciones cómo se invierte el tiempo libre en familia y 

qué oferta físico-deportiva existe en esta línea, en la actualidad. 

Por otro lado, dada la unanimidad que las conclusiones a la que esta 

investigación llega en relación a la importancia de los amigos en lo referente a la 

ocupación del tiempo, se debería constatar si las amistades físicamente activas 

aumentan la adherencia a la PFD de las adolescentes. 

Figura 4.13. Predictores relacionados con la disponibilidad y ocupación del tiempo libre en mujeres 



ESTHER GARGALLO IBORT 

160 

 

Llama mucho la atención que, entre las hijas de padres con estudios 

universitarios, se dispare la probabilidad de que abandonen durante la 

adolescencia, no obstante, desde una óptica más positiva, se puede afirmar que la 

probabilidad de nuevas incorporaciones es también muy elevada. 

El divertirse siempre o al menos en ocasiones en las clases de Educación 

Física, predice disminuyendo la probabilidad de la PFD de las chicas. Esta 

conclusión hay que tomarla con prudencia dado que se debería constatar si la 

diversión que proporcionan estas clases está relacionada con el gusto por la 

actividad físico-deportiva. 

El nivel de formación de la madre no es un factor determinante de la 
PFD. 

En aquellas familias que el padre tiene estudios superiores las chicas 
tienen más probabilidades de tener algún contacto con la PFD. 

La probabilidad de inactividad de las chicas disminuye enormemente 
cuando el padre posee estudios universitarios, sin embargo, también se 

dispara la probabilidad de abandono y de nuevas incorporaciones. 

El divertirse siempre o al menos en ocasiones en las clases de EF predice 
disminuyendo la probabilidad de PFD. 

La insatisfacción nos permite predecir la situación de práctica de las 
adolescentes del tal manera que las inactivas son las más insatisfechas, 
en segundo lugar las que han abandonado y las más insatisfechas son 

las que han consolidado su práctica. 

Predictores. Contexto social próximo. Agentes de socialización  
 

Figura 4.14. Predictores relacionados con el contexto social próximo en las mujeres 



Discusión 

161 

La insatisfacción  con la situación de PFD es un determinante de la 
participación físico-deportiva de las adolescentes de tal forma que las 

inactivas son las más insatisfechas, en segundo lugar las que han 
abandonado y las más insatisfechas son las que han consolidado su 

práctica. 

Conceder poca importancia la PFD aumenta, enormemente, la 
probabilidad tanto de adherencia como de abandono, siendo muy poco 
probable la inactividad y no influyendo  sobre la nueva incorporación. 

Conceder mucha importancia  a la PFD aumenta, con una elevada 
probabilidad, el abandono. 

 
Las chicas que han abandonado tienen más probabilidades de no 
asegurar firmemente su intención de ser activas en el futuro, sin 

embargo las que tienen consolidada su situación de práctica es más 
probable que afirmen rotundamente que realizarán AFD 

 

Predictores. Factores ligados al propio individuo. 
 

 

Buscando la rigurosidad científica, las conclusiones relativas a la 

importancia otorgada a la PFD que, en principio, parecen contradictorias, deberían 

ser analizadas introduciendo otra dimensión que pudiera explicar estos hechos. 

  

Figura 4.15. Predictores relacionados con los factores del propio individuo en las mujeres 
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Se observa que el deseo de PFD aumenta la probabilidad de ser físicamente 

activo, hecho que nos indica la necesidad de estudiar qué factores incrementan la 

motivación hacia la práctica y condicionan la elección de dicha actividad para la 

ocupación del tiempo libre en los varones adolescentes. 

 

En relación a las limitaciones del estudio, se observa que los resultados, en 

la mayoría de los casos, presentan diferencias estadísticas débiles, hecho que nos 

obliga a tomar algunos datos con prudencia a la hora de extrapolar las 

conclusiones de la investigación. 

Predictores. Contexto social próximo. Agentes de socialización  
 

Cualquier ocupación laboral de la madre predice con mayor fuerza la 
adherencia a la práctica que el abandono, la incorporación o la 

inactividad 

Predictores. Disponibilidad y ocupación del tiempo libre 
 

El deseo de practicar AFD en el tiempo libre predice la PFD en los chicos 
aumentando la probabilidad de permanecer activo o de incorporarse a 
la práctica frente a la inactividad, aunque no aumenta ni disminuye la 

probabilidad de abandono. 

Figura 4.16. Predictores relacionados con la disponibilidad y ocupación del tiempo libre en los hombres 

Figura 4.17. Predictores relacionados con el contexto social próximo en los hombres 
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Por otro lado, en el caso de los varones, un número considerable de 

variables no han podido ser valoradas ya que los datos recogidos no aportan 

resultados estadísticos fiables que puedan generalizarse para el conjunto de la 

población, este es el motivo por el que tan sólo dos variables pueden considerarse 

predictoras de la PFD en los chicos. 

Finalmente, para concluir, se hace necesario recalcar la necesidad de 

completar este estudio con algunas cuestiones consideradas por otros 

investigadores en las cuales este estudio no profundiza. En este sentido se destaca 

las cuestiones relativas a los estereotipos y las creencias implícitas que hombres y 

mujeres poseen en relación a la PFD y que pueden condicionar su participación. 

Del mismo modo, sería interesante indagar acerca de la fuerza predictiva de la 

percepción de competencia física, las diferencias de género que se producen al 

respecto y la forma en qué padres, profesores y amigos condicionan la 

construcción del autoconcepto físico. 
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