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Resumen:

El objetivo de esta investigación consistió en comparar los perfiles de motivación hacia las clases de educación física de alumnos y
alumnas de secundaria mexicanos. .La muestra total fue de 549 sujetos; 256 mujeres y 293 hombres, con una edad media de 12,9
años (DE= 0,9) y 12,8 años (DE= 1,0) respectivamente. El abordaje adoptado en la investigación se enmarcó dentro de un enfoque
cuantitativo con un diseño descriptivo tipo encuesta. En los resultados del análisis multivariante de la varianza, seguido por los
análisis de varianza univariados se encontró que, mostraron que los hombres reportan mayores niveles de motivación intrínseca (F
= 5,27, p < ,05), regulación integrada (F = 6,74, p < ,01), regulación identificada (F = 3,96, p < ,05) y regulación introyectada (F
= 12,28, p < ,001) que las mujeres y sin diferencias significativas con respecto a regulación externa y desmotivación, de tal forma
que las mujeres al manifestar niveles más bajos de motivación presentan un mayor riesgo de abandonar la práctica de actividad
física que los hombres.
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Abstract:

e aim of this research was to compare the profiles of motivation towards Physical Education classes of Mexican high school
students. e total sample was 549 subjects; 256 women and 293 men, with an average age of 12.9 years (SD = 0.9) and 12.8
years (SD = 1.0) respectively. e study was a quantitative approach with a survey descriptive design. In the results of the
multivariate analysis of variance, followed by the univariate analysis of variance, it was found that men report higher levels of
intrinsic motivation (F = 5.27, p <0.05), integrated regulation (F = 6). , 74, p <, 01), identified regulation (F = 3.96, p <, 05) and
introjected regulation (F = 12.28, p <, 001) than women and without significant differences with respect to external regulation
and demotivation. erefore, as manifesting lower levels of motivation, women have a higher risk of abandoning physical activity
than men.
Keywords: Motivation, Physical education class, Self-regulation, Locus.
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Introducción

   Las conductas sedentarias generan influencia sobre el estado de salud de los adolescentes (Lavielle, 
Pineda, Jáuregui & Castillo, 2014). En esta edad la educación física (EF) se constituye el mecanismo que 
favorece la práctica de la actividad física (AF) (Moreno, Parra & González-Cutre, 2008) en la expectativa 
de que los patrones aprendidos en esta etapa, permanezcan en la edad adulta. Este no es necesariamente un 
fenómeno observado en la realidad debido a que existen elevados índices de sedentarismo en la edad adulta 
(Gondim & Lessa, 2005) de manera que la persona se convierte en sujeto expuesto a otro tipo de 
enfermedad como la depresión (Wilson-Escalante, Sánchez-Rodríguez & Mendoza-Núñez, 2009).

Valorar los parámetros asociados a la práctica de la EF resulta fundamental en diseño de estrategias
orientadas a identificar la adherencia y permanencia en programas de AF dentro y fuera del centro escolar
(González-Cutre, Sicilia & Moreno, 2011). En este caso, La Escala de Locus Percibido de Causalidad
(PLOC) se constituye un instrumento válido que ofrece la posibilidad de detectar la motivación del
alumnado hacía las clases de EF (Ferriz, González-Cutre & Sicilia, 2015; Goudas, Biddle & Fox, 1994). La
motivación puede ser identificada dentro de la teoría de la autodeterminación (TAD) cuyas normas se rigen
por categorizar la motivación dentro de cinco ejes: 1) motivación intrínseca, 2) motivación extrínseca, 3)
regulación externa, 4) regulación introyectada y 5) desmotivación (Ferriz et al., 2015); bajo este precepto se
pueden identificar las causas por las cuales un individuo prefiere o le atribuye un comportamiento hacia un
fenómeno, en este caso la preferencia o no hacia la práctica de EF.

La motivación es un fenómeno psicológico multifactorial que difícilmente se puede encuadrar bajo un solo
instrumento de medición, por este motivo la valoración mediante el TAD pudiera ser razón de controversia
dado que se genera a partir de un autoreporte y por lo tanto de las desventajas que los acompañan (McDonald,
2008). Sin embargo estudios como el Moreno, González-Cutre & Chillón (2009) señalan que el Locus
ha sido examinado mediante procesamientos estadísticos como análisis factoriales confirmatorios, análisis
de la invarianza factorial, análisis de correlaciones entre factores, fiabilidad a través del alfa de Cronbach,
estabilidad temporal test-retest y validez de criterio en los cuales se reportaron resultados por encima de 0,70
en el cual se concluye valores aceptables en la adaptación de la prueba del idioma nativo al castellano (Moreno
et al, 2009).

Por otro lado, se han reportado dificultades en la medición del Locus en estudiantes de relación a las
propiedades interculturales, ya que en estudiantes de ascendencia oriental se detectaron deficiencias en la
consistencia interna. Cabe mencionar que el estudio se realizó en el Reino Unido y que en los estudiantes
nativos no se presentaron inconsistencias (Lonsdale, Sabiston, Taylor & Ntoumanis, 2011) por lo que se
requieren realizar adaptaciones al idioma, en cuyo caso el cuestionario PLOC ha sido adaptado al castellano
considerando los elementos estadísticos pertinentes (Ferriz et al., 2015; Goudas et al., 1994; Moreno et al.,
2009).

La literatura que se ha analizado aborda el tema como parte de las estrategias necesarias para mejorar
y potencializar las clases de educación física, encontrando evidencias de asociación de las clases con la
motivación intrínseca de realizar actividades físicas extraescolares, lo cual es uno de los principales propósitos
que se intentan atender en los programas educativos de la asignatura (Gutierrez, 2017). La motivación puede
llegar a ser compleja por la variedad de contextos culturales propios de cada región, sin embargo en estudios
como el de Franco, Coterón, Gómez, Brito, & Martínez (2017) se observaron patrones motivacionales
similares entre jóvenes de cuatro países: España, Argentina, Ecuador y Colombia, enfatizando la importancia
de este tipo de estudios para predecir la intención futura de ser físicamente activo.

El género parece ser una de las propiedades más estudiadas con respecto a la motivación de practicar
AF. Hasta el momento, los resultados generalmente señalan que existe mayor intención de realizar AF en
estudiantes varones (Lim & Wang, 2009; Cabello, Moyano, & Tabernero, 2018) o que el estilo de vida
saludable y de práctica de AF es más frecuentemente observada en hombres (Granero-Gallegos, Baena-
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Extremera, Sánchez-Fuentes & Martínez-Molina, 2014; Sallis, Zakarian, Hovell & Hofstetter, 1996; Trost
et al., 2002) en el caso de las mujeres, prefieren actividades sociales o de cuidado personal (Murcia, Galindo
& Villodre, 2006; Azofeifa, 2018). Sin embargo, algunos estudios recientes sugieren resultados diferentes
(Baños, Ortiz-Camacho, Baena-Extremera, & Zamarripa, 2018) que mantienen controversia en el análisis
de la motivación hacia la práctica de actividad física.

En este estudio se intentó determinar las diferencias y similitudes entre adolescentes hombres y mujeres
mexicanos en cuanto a sus perfiles de motivación hacia las clases de educación física. En consecuencia, esta
investigación pretendió, como investigación aplicada, aportar información que se traduzca en una práctica
educativa de mayor calidad en el contexto de atención a la diversidad; contribuyendo al saber pedagógico en
el esclarecimiento de los factores que conforman un modelo de desarrollo humano integral; bajo la premisa
de que los esfuerzos educativos deben enfocarse hacia el aumento de los sentimientos de autovaloración y
competencia de los estudiantes, fortaleciendo la autoestima y el autoconcepto, lo que a su vez favorecerá la
motivación hacia el logro, las relaciones interpersonales y en general la forma particular de desenvolverse
frente a diversas tareas y desafíos que se les presenten.

Metodología

Participantes

   Participaron en el estudio 549 todos alumnos y alumnas de secundaria de la Ciudad de Chihuahua 
México, 256 mujeres y 293 hombres; con una edad media de 12,9 años (DE= 0,9) y 12,8 años (DE= 1.0) 
respectivamente.

La muestra se obtuvo mediante un muestreo por conveniencia, tratando de abarcar la representatividad
de los tres grado de secundaria que se ofrecen en las escuelas de la Ciudad de Chihuahua, México.

Instrumento

   Para medir los perfiles de motivación hacia las clases de educación física se utilizó la Escala de Locus 
Percibido de Causalidad (PLOC-2) adaptada por Ferriz et al. (2015) la cual consta de 6 factores con 4 
ítems cada uno, que miden la motivación intrínseca, la regulación integrada, la regulación identificada, la 
regulación introyectada, la regulación externa y la desmotivación. Para nuestro estudio se hicieron tres 
adaptaciones a la versión de Ferriz y colaboradores: (a) en la versión original se puntúa con siete opciones de 
respuesta 1 (totalmente en desacuerdo) a 7 (totalmente de acuerdo); en la versión utilizada en la presente 
investigación el sujeto elige entre once posibles respuestas 0 (totalmente en desacuerdo) a 10 (totalmente de 
acuerdo); (b) la primera consistió en cambiar algunos términos utilizados en los ítems de la versión original 
con el fin de emplear un lenguaje más adecuado al contexto de la cultura mexicana; (c) la segunda consistió 
en aplicar el instrumento por medio de una computadora, permitiendo así el almacenamiento de los datos 
sin previa codificación, con mayor precisión y evitando errores.

Diseño

    En cuanto al diseño del estudio, se utilizó un enfoque cuantitativo con un diseño descriptivo y transversal 
tipo encuesta (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). La variable independiente fue el género y las 
variables dependientes el promedio de las puntuaciones en los factores motivación intrínseca, regulación 
integrada, regulación identificada, regulación introyectada, regulación externa y desmotivación del 
cuestionario Locus Percibido de Causalidad (PLOC-2).
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Procedimiento

   Una vez conseguido el permiso tanto de las autoridades educativas como el de las familias, se invitó 
a participar en el estudio a los alumnos y alumnas de secundaria de la ciudad de Chihuahua.

Los que aceptaron participar firmaron el consentimiento informado. Luego se aplicó el instrumento por
medio de una computadora personal, en una sesión de aproximadamente 30 minutos; en las aulas de los
centros educativos participantes.

Al inicio de cada sesión se hizo una pequeña introducción sobre la importancia de la investigación y de
cómo acceder al instrumento. Se les solicitó la máxima sinceridad y se les garantizó la confidencialidad de los
datos que se obtuvieran. Las instrucciones de cómo responder se encontraban en las primeras pantallas; antes
del primer reactivo del instrumento. Al término de la sesión se les agradeció su participación.

Una vez aplicado el instrumento se procedió a recopilar los resultados por medio del módulo generador
de resultados del editor de escalas versión 2.0 (Blanco et al., 2013).

Análisis de datos

    Se realizaron análisis estadísticos descriptivos (medias y desviaciones estándar) para todas las variables. 
Posteriormente, después de verificar que los datos cumplían con los supuestos de los análisis estadísticos 
paramétricos, se llevó a cabo un análisis multivariante de varianza (MANOVA), seguido por los análisis 
de varianza univariados (ANOVAs), para examinar las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a su 
motivación hacia la clase de educación física. Por otra parte, el tamaño del efecto se estimó mediante el eta 
cuadrado (η2). Todos los análisis estadísticos se realizaron con el programa SPSS versión 21,0 para Windows. 
El nivel de significación estadística se estableció en p=,05.

Resultados

     La Tabla 1 muestra los valores de las medias y las desviaciones estándar de las puntuaciones de los seis 
factores estudiados sobre la motivación hacia la clase de educación física, así como los resultados del 
MANOVA y los subsiguientes ANOVAs. Los resultados del MANOVA mostraron diferencias globales 
estadísticamente significativas entre mujeres y hombres en las puntuaciones promedio de los factores de la 
Escala de Locus Percibido de Causalidad (PLOC-2) (Wilks’ λ = ,97; p < ,01; η2 = ,03). Posteriormente, los 
resultados de los ANOVAs mostraron que los hombres reportan mayores niveles de motivación intrínseca 
(F = 5,27, p < ,05), regulación integrada (F = 6,74, p < ,01), regulación identificada (F = 3,96, p < ,05) y 
regulación introyectada (F = 12,28, p < ,001) que las mujeres y sin diferencias significativas con respecto a 
regulación externa y desmotivación.
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Tabla 1. Resultados MANOVA y ANOVAs para las diferencias en
motivación hacia la clase de educación física de acuerdo al género

Nota. Los valores descriptivos se presentan como media (desviación estándar)

Discusión

    El objetivo de este estudio fue determinar las diferencias y similitudes entre adolescentes mexicanos en 
cuanto a sus perfiles de motivación hacia la clase de educación física, aun cuando no se encontraron 
diferencias significativas entre las adolescentes y los adolescentes en cuanto a su regulación externa y 
desmotivación, las mujeres muestran una menor motivación hacia la clase de educación física en el resto de 
las dimensiones, incluida la regulación introyectada donde el tamaño del efecto es el más importante 
resultados que en general concuerdan con los obtenidos por Granero-Gallegos et al., 2014; Trigueros, 
Sicilia, Alcaraz-Ibáñez & Dumitru, 2017; Cabello, 2018; de tal forma que las mujeres al manifestar niveles 
más bajos de motivación presentan un mayor riesgo de abandonar la práctica de actividad física que los 
hombres, lo que conlleva a problemas de salud a futuro, como obesidad en la edad adulta, cardiopatías o 
patologías asociadas a el sedentarismo.

Conclusiones

     De los resultados mostrados, de su análisis y de su discusión, se pueden obtener las siguientes conclusiones:

1. Los adolescentes hombres en relación a las adolescentes mujeres, manifiestas una mayor
motivación hacia la clase de educación física, favoreciendo la práctica de actividad física en mayor
medida que la adolescentes mujeres.

2. Las diferencias encontradas entre las poblaciones estudiadas en cuanto a su motivación hacia la
clase de educación física, sugieren además que al diseñar cualquier tipo de intervención que tenga
como objetivo el aumento de dicha motivación, habrá que tomar en cuenta a la variable género;
no obstante, es preciso desarrollar más investigación al respecto pues el tema trasciende del todo
los alcances de la presente investigación.

Por último, cuando menos dos limitaciones están presentes en este trabajo. La primera es que los
participantes son solo estudiantes de secundaria mexicanos, lo que supone una amenaza para la posibilidad de
generalizar estos resultados. Ampliar la muestra (agregando por ejemplo jóvenes) es un área de trabajo de cara
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al futuro. La segunda limitación proviene del propio instrumento de medición, que se basa en el autoinforme
y que por ello puede contener los sesgos que se derivan de la deseabilidad social.
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