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Resumen
La discrepancia entre el nivel de competencia motriz y la percepción de competencia, inter-
vienen en la adherencia o motivación hacia la práctica de actividades físico-deportivas. Este 
estudio, comprueba la diferencia de la competencia motriz y la percepción de competencia, 
entre chicos y chicas, además de analizar la precisión con la que los/as jóvenes evalúan sus 
habilidades motrices. Los resultados, confirman la relación positiva entre las variables. El 
grupo de los chicos, se muestra y se percibe más competente que el de las chicas. Además, 
ambos grupos son imprecisos en las valoraciones de su nivel de competencia motriz. Este 
trabajo, propone reflexionar sobre el tipo de actividades físico-deportivas, con el fin de me-
jorar los valores de la competencia motriz real y percibida, tanto en chicos como en chicas. 
De este modo, además de fomentar la participación, se podrán realizar valoraciones más 
precisas.

Palabras clave: competencia motriz; percepción de competencia; práctica de actividad físi-
co-deportiva; precisión de percepción de competencia

Abstract
The discrepancy between the level of motor competence and the perception of competence 
influences in the adherence or motivation to the practice of physical-sports activities. The 
aim of this study is to check the difference between boys and girls of their motor compe-
tence and the perception of competence and to analyze the accuracy with which they eval-
uate their motor skills. The results confirm the positive relationship between the variables 
and that the group of boys show and perceive themselves to be more competent than the 
girls. In addition, both groups are inaccurate in their assessments of their level of motor 
competence. This work proposes to design activities to improve the values of actual and 
perceived motor competence in boys and girls in order to encourage participation and thus 
to be able to make more accurate assessments of their actual motor competence.

KeyWords: motor competence; perception of competence; practice of physical-sports activ-
ity; accuracy of perception of competence

概要
运动能力水平与对该能力感知之间的差异，会干预体育锻炼活动的毅力或动机。本项研究
验证了男女生之间运动能力和对该能力感知之间的差异，此外还通过评估青少年的运动
能力分析了在该能力上的精确度。结果证实了变量之间的正相关，即男生组优于女孩组。 
另一方面，研究对两组的运动能力水平的评估都不精确。这项研究建议应该反思体育运动
的类型，以提高男生和女生的真实的运动能力。这样，我们不仅可以鼓励其参与运动，还可
以进行更精确的评估。

关键词:运动能力;对能力的认知; 体育运动活动; 对能力感知的精确度

Aннотация
Несоответствие между уровнем двигательной компетентности и восприятием ком-
петентности, вмешивается в приверженность или мотивацию к занятиям физкуль-
турно-спортивной деятельностью. Это исследование проверяет разницу в моторике 
и восприятии компетенции между мальчиками и девочками, а также анализирует 
точность, с которой молодые люди оценивают свою моторику. Результаты подтвер-
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ждают положительную связь между переменными. Группа мальчиков показана и вос-
принимается как более компетентная, чем девочки. Кроме того, обе группы неточно 
оценивают свой уровень двигательной компетентности. В этой работе предлагается 
поразмышлять над типом физико-спортивной деятельности, с тем чтобы повысить 
ценности реальной и воспринимаемой двигательной компетентности как у мальчи-
ков, так и у девочек. Таким образом, помимо поощрения участия, можно будет давать 
более точные оценки.

Ключевые слова: двигательная компетентность; восприятие компетентности; практи-
ка физико- спортивной деятельности; точность восприятия компетентности

Introducción
A lo largo de las últimas décadas, se han llevado a cabo diferentes investigaciones 
para abordar los determinantes de la actividad físico-deportiva (Arribas, 2005; Eime et 
al., 2015; Hellín, Moreno, & Rodríguez, 2006; Luis-de Cos, Luis-de Cos, & Arribas-Gala-
rraga, 2017; Sanz-Arazuri, Valdemoros, Ponce de León, & Baena, 2018; Stooden et al., 
2008; Urrutia-Gutierrez, Otaegi, & Arruza, 2017). Estas investigaciones, que han con-
tribuido a reforzar la literatura científica, y proporcionan la comprensión de algunos 
de los factores subyacentes en la actividad física, han centrado su enfoque, principal-
mente, en la dimensión psicológica, social y cultural de la actividad físico-deportiva.

En esta línea, el modelo teórico de Harter (1978, 1988), sugiere que el compromiso y 
los intentos de dominio, construyen la percepción de competencia de niños y niñas, 
lo que a su vez, influye en la persistencia en una tarea. Este modelo, coloca como eje 
central, la percepción de competencia, referida a la creencia que cada individuo tiene 
sobre su capacidad para resolver diferentes situaciones. En esencia, las percepciones 
del infante sobre la competencia, influyen, en si éste, mantendrá su participación en 
una actividad. En definitiva, este modelo señala que, niños y niñas con un alto nivel de 
percepción de competencia, seleccionarán tareas desafiantes, disfrutarán del proceso 
de aprendizaje, mostrarán una alta autoestima, y se esforzarán más en el desarrollo 
de sus habilidades (Weiss & Amorose, 2005). Stooden et al. (2008), comparten una 
visión similar, pero sugieren que hay un mecanismo subyacente en este modelo: la 
noción de competencia motriz real.

En este sentido, son varios los estudios que destacan la importancia de la competencia 
motriz, en la práctica futura de actividad físico-deportiva (Barnett, Morgan, van Beu-
rden, & Beard, 2008; Barnett, van Beurden, Morgan, Brooks, & Beard, 2009; Hands, 
Larkin, Parker, Straker, & Perry, 2009; Seefeldt, 1980, Stooden et al., 2008). Hace más 
de tres décadas, Seefeldt, sugirió, que desarrollar y adquirir un buen nivel de compe-
tencia motriz, era necesario para sobrepasar el “umbral crítico” que, permitiría a las 
personas, aplicar esa competencia motriz en las diferentes actividades físico-deporti-
vas (Seefedt 1980, en Stooden et al., 2008).

Stooden et al. (2008), apoyan este punto de vista en su modelo conceptual, y conside-
ran la competencia motriz, uno de los mecanismos primarios más importantes, que 
influyen en el compromiso y persistencia en prácticas físico-deportivas, y por lo tanto, 
sostienen que es fundamental para entender por qué los individuos eligen ser activos 
o inactivos. Al mismo tiempo, señalan que, la relación entre la competencia motriz y la 
actividad física, a lo largo del tiempo, está mediada por otros factores, incluyendo la 
percepción de competencia motriz. A su vez, Stooden et al. (2008) y Goodway y Rudisill 
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(1997), consideran que, si un niño o una niña no desarrolla su competencia motriz 
real a lo largo del desarrollo, cuando tenga más capacidad de evaluar su nivel, la per-
cepción de competencia disminuirá. Desde esta óptica, los datos de algunas investi-
gaciones (Brian et al., 2018; Gómez, 2004; Piek, Baynam, & Barrett, 2006; Vedul-Kjel-
sàs, Stensdotter, & Sigmundsson, 2013), muestran que, el alumnado más competente 
motrizmente, se percibe más competente a nivel general, mientras que los que se 
muestran menos competentes motrizmente, se perciben menos competentes a nivel 
general. Esta relación, se produce de la misma manera en el grupo de chicas y en el de 
chicos. No obstante, comparando los datos de uno y otro grupo, se observa que, tanto 
en la competencia motriz real, como en la percepción de competencia motriz, las chi-
cas presentan valores inferiores (Gómez, 2004; Gómez, Ruiz, & Mata, 2006; Ruiz, 2010; 
Katic, Pavic, & Cavala, 2013; Lorson, Stodden, Langendorfer, & Goodway, 2013; Nobre 
& Valentini, 2019; Ruiz & Graupera, 2003; Shibley, 2005; Urrutia-Gutierrez, 2014).

En general, a medida que estas variables interactúan, quien presenta un bajo nivel 
de competencia motriz, se percibirá menos competente y, por consiguiente, encon-
trará la actividad física menos agradable, y se verá arrastrado a una espiral negativa, 
de desinterés y falta de motivación (Bardid et al., 2016). Sin embargo, para entender 
todos estos cambios en la motivación de los y las adolescentes, no sólo es importan-
te tener en cuenta el nivel de competencia motriz y cómo perciben sus habilidades 
motrices, sino también, conocer la precisión con la que realizan estas valoraciones: la 
precisión de percepción de competencia (Raudsepp & Liblik, 2002; Horn & Weiss, 1991; 
Weiss & Amorose 2005).

La precisión de percepción de competencia motriz, hace referencia a la discrepancia 
que hay entre la competencia motriz actual, y la percepción de competencia motriz de 
niños y niñas (Weiss & Amorose, 2005). Durante el desarrollo del infante, la percepción 
de competencia se modifica, y por lo tanto, se muestran cambios en la precisión de la 
percepción de competencia, y en las fuentes preferentes de información para evaluar 
su competencia motriz (Horn & Weiss, 1991; Weiss & Amorose, 2005). En este sentido, 
Weiss y Amorose (2005), analizaron el nivel de competencia motriz, y la percepción de 
competencia, de un grupo de alumnos y alumnas entre 8 y 11años, enfocando el estu-
dio a examinar la precisión con la que se percibían. Observaron, que los niños y niñas 
presentaban tres niveles de precisión: sobreestimadores (se perciben más competentes 
de lo que son), subestimadores (se perciben menos competentes de lo que son), y pre-
cisos (se perciben tan competentes como lo son realmente).

En esta línea, los estudios sobre la precisión de la percepción de competencia motriz, 
han mostrado que, tanto el sexo como la edad, influyen en la precisión con la que el 
alumnado valora su competencia (Dunn & Watkinson, 1994; Goodway & Rudisill, 1997; 
Sporiš, Šiljeg, Mrgan, & Kević, 2011; Urrutia-Gutierrez, 2014; Washburn & Kolen, 2018; 
Weiss & Amorose, 2005).

Todo lo analizado anteriormente, avala la necesidad de trabajar la competencia mo-
triz, para dotar al alumnado, de herramientas y criterios que les ayuden a realizar 
valoraciones de su nivel de competencia. Si bien es cierto, que el nivel de competen-
cia motriz, determinará la percepción de competencia motriz del alumnado, es muy 
importante, conocer la precisión con la que, tanto chicos como chicas, perciben su 
competencia motriz. Esta reflexión, ha llevado a plantear el presente estudio, cuya 
finalidad es, conocer las diferencias en la competencia motriz y la percepción de com-
petencia en función del sexo, indagar en esta relación, y examinar la precisión con la 
que, tanto los chicos como las chicas, se perciben competentes.
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Material y Método

Participantes
La muestra para la realización de este estudio, fue elegida por conveniencia, selec-
cionando aquellos centros y profesores/as que estaban interesados en participar en 
el proyecto. De esta manera, la muestra la componen 986 sujetos (492 chicos y 492 
chicas), de 14 centros diferentes de Educación Secundaria Obligatoria, pertenecientes 
a los tres Territorios Históricos (TTHH), Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. El universo de esta muestra, lo componen un total de 72.272 
estudiantes, de entre 12 y 15 años. Con el objetivo de que la muestra fuera equilibra-
da, se tomaron en cuenta los siguientes criterios para su selección: el TTHH, el sexo, la 
edad y el curso educativo.

Diseño y Variables
El diseño de este estudio es “ex post facto”, y de naturaleza descriptiva, correlacional 
y comparativa. Las variables analizadas son, la competencia motriz, la percepción de 
competencia y la edad.

La competencia motriz, se entiende, como la habilidad que tiene la persona, para ha-
cer frente a un problema motriz que se le presenta. La percepción de competencia 
motriz, hace referencia, a la creencia que cada individuo tiene, sobre su capacidad 
para resolver diferentes situaciones motrices.

En este estudio, el sexo es la variable independiente, y la competencia motriz y la per-
cepción de competencia, actúan como variables dependientes.

Instrumentos
Para medir y analizar el nivel de competencia motriz, se utilizó una adaptación de la 
Batería SPORTCOMP, de Ruiz et al. (2010). Se establecieron dos variables: coordinación 
y control motor, y aptitud física (Tabla 1). Para la validación del instrumento, se realizó 
una prueba piloto con 60 chicos/as adolescentes, y se comprobó la adecuación de las 
pruebas y el nivel de comprensión de los cuestionarios. Los análisis de fiabilidad fue-
ron de alpha= .90 por lo que se consideró aceptable.

Para medir la percepción de competencia, se utilizó la adaptación española del Test de 
Motivación de Logro para el aprendizaje en Educación Física AMPET-R (Ruiz, Graupera, 
Gutierrez, & Nishida, 2004). Este cuestionario, fue diseñado por Tamotsu Nishida, para 
evaluar la motivación de logro para el aprendizaje, en educación física. Más tarde, Ruiz 
et al. (2004), realizaron una adaptación de este cuestionario al español, que consta 
de 37 ítems. En este estudio, se aplicó una versión reducida de la versión española 
del Test AMPET, que consta de 33 ítems. Los análisis de fiabilidad de esta versión, 
muestran un nivel de fiabilidad de alpha= .81. El factor de percepción de competencia 
motriz de esta escala, muestra el siguiente coeficiente de consistencia interna: com-
petencia motriz percibida alpha= .92. La fiabilidad de la versión en euskera (idioma 
oficial, junto con el español, en los TTHH), muestra un nivel aceptable de fiabilidad, 
con un alpha= .83. La consistencia interna para el factor de competencia motriz perci-
bida, fue de alpha= .85.
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Tabla 1
Pruebas físicas de la Batería SPORTCOMP

Coordinación y control motor

Prueba Descripción Puntuación

Saltos laterales Saltos laterales con los pies juntos, sobre un 
tablero, dividido en la mitad por un listón. 
Mayor número de saltos posibles en un tiempo 
de 15 segundos.

Número de saltos 
correctos realizados.

7 m saltando a la 
pata coja

Salto a la pata coja, en una distancia de 
7 metros, en el menor tiempo posible. Se 
utilizará la pierna preferida.

Tiempo en completar 
la tarea (segundos y 
décimas de segundo).

7 metros 
saltando con pies 
juntos

Salto con pies juntos, en una distancia de 7 
metros, en el menor tiempo posible.

Tiempo en completar 
la tarea (segundos y 
décimas de segundo).

Desplazamiento 
sobre soportes

Desplazamiento sobre dos soportes, en una 
distancia de 3 metros, en el menor tiempo 
posible.

Tiempo en completar 
la prueba (segundos y 
décimas de segundo)

Equilibrio Un pie sobre una barra de madera, con las 
manos en las caderas y los ojos cerrados, 
mantenerse en equilibrio sin ayuda.

Tiempo en equilibrio 
(segundos y décimas 
de segundo)

Aptitud física

Prueba Descripción Puntuación

Lanzamiento de 
balón medicinal 
2 kg

Sujetando el balón con las dos manos a la 
altura del pecho, proyectarlo lo más lejos 
posible.

Distancia alcanzada 
en cm.

Flexibilidad Prueba del cajón de flexibilidad. Distancia alcanzada 
en cm.

Dinamometría Con el brazo extendido, apretar el 
dinamómetro.

Newtons

Carrera ida-
vuelta

En un espacio marcado de 9 metros, el/la 
escolar correrá ́a la máxima velocidad para, 
recoger el primero de los relevos colocado en 
la línea de fondo de 9 m, y dejarlo detrás de la 
línea de salida. Realizará la misma operación 
con un segundo relevo. Una vez colocado el 
testigo en el suelo, traspasada la línea, habrá ́
finalizado la prueba.

Tiempo en completar la 
distancia (segundos y 
décimas de segundo).

Abdominales Tumbados en el suelo, con los brazos cruzados 
sobe el pecho, y las rodillas flexionadas, 
incorporarse hasta 90º.

Número de 
repeticiones en 30 
segundos

Nota. Tomado de Ruíz-Pérez, Rioja-Collado, Graupera-Sanz, Palomo-Nieto, & García-Coll, 2015, en; Luis-de 
Cos, Arribas-Galarraga, Luis-de Cos, Arruza, 2019.
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Procedimiento
El proceso comenzó concretando los criterios de selección de la muestra, para a pos-
teriori, realizar un primer contacto con los centros escolares de los tres TTHH, que 
impartieran docencia desde 1º a 4º de la ESO. El contacto con los distintos centros edu-
cativos, se realizó o bien, a través del envío de un informe explicativo, o bien, concer-
tando una cita con la dirección, o los docentes responsables de impartir la asignatura 
de Educación Física. Se expusieron los objetivos, y acordaron los procedimientos para 
la toma de datos. Se estableció el calendario, y se solicitaron los permisos pertinentes, 
tanto del centro escolar, como de los tutores/as legales de los menores.

En el momento previo a iniciar la toma de datos, en la sesión de EF, se realizó una bre-
ve explicación y se aclararon las dudas. Seguidamente se procedió a la ejecución del 
test motor, y la cumplimentación de los cuestionarios. La participación fue voluntaria, 
con una duración total de 2 horas. La categorización de los niveles de competencia 
motriz, hace referencia al estudio realizado en la Comunidad de Trabajo de los Pirineos 
(Aragón, Barcelona, Andorra y Comunidad Autónoma Vasca), con una muestra de más 
de 3600 sujetos (Arruza, Irazusta, & Urrutia, 2011). En este estudio, se establecieron 
baremos para la variable competencia motriz, en función de edad y sexo, obteniendo 
tres niveles: alta, media y baja competencia motriz.

Para obtener esta variable, previamente se tipificaron los valores de las pruebas que 
componen el test motor SPORTCOMP. Las pruebas que se medían en tiempo (7 me-
tros saltando a la pata coja, 7 metros saltando con pies juntos, desplazamientos sobre 
soportes y carrera ida y vuelta), se multiplicaron por (-1), pues son pruebas de valor 
inverso: a mayor tiempo peor puntuación. Tras la tipificación de los valores, se sepa-
raron; por un lado, las pruebas referentes a las capacidades coordinativas (7 metros 
saltando a la pata coja, 7 metros saltando con pies juntos, desplazamientos sobre so-
portes y equilibrio), y por otro, las pruebas que medían las capacidades condicionales 
(abdominales, dinamometría, lanzamiento de balón medicinal, flexibilidad, carrera 
ida y vuelta), obteniendo así 2 variables con valores positivos. Para obtener la com-
petencia motriz, se realizaba una media de los valores obtenidos en las 2 variables, 
coordinativas y condicionales, obteniendo de esta manera puntuaciones en un rango 
de entre 33 y 63 puntos.

Análisis estadístico
Para realizar el análisis de los resultados, se utilizó el programa estadístico SPSS (Sta-
tistical Packagefor the Social Sciencies), para PC, versión 22.0. Dado que las variables 
siguen una distribución normal, se realizaron análisis paramétricos. Se comenzó uti-
lizando las medidas de tendencia central, para posteriormente realizar comparacio-
nes de medias (pruebas t y ANOVA), y pruebas post hoc (HSCTukey). Para obtener 
las relaciones entre la competencia motriz y la percepción de competencia motriz, se 
realizaron correlaciones de Pearson.

Resultados
Al analizar la diferencia en la competencia motriz entre chicos y chicas, los resultados 
muestran, que existen diferencias significativas entre los dos grupos, siendo los chi-
cos, quienes presentan valores promedios mayores que las chicas (M=51.76, frente 
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a M=48.21). En relación a la percepción de competencia, se observa una diferencia 
significativa a favor de los chicos, que muestran una media de 53.91 puntos, frente a 
los 45.98 puntos de las chicas (tabla 2).

Tabla 2
Diferencia de medias de la competencia motriz y la percepción de competencia en función del sexo

Competencia motriz Percepción de competencia

Sexo N M DT N M DT

Chicos 440 51.76 5.32 440 53.91 8.53

Chicas 450 48.21 4.24 450 45.98 9.03

T 11.410 13.432

P <.01 <.000

Al estudiar la relación entre estas variables, se observó que a medida que aumenta-
ba la competencia motriz, aumentaba la percepción de competencia (Tabla 3), siendo 
esta relación positiva y significativa.

Tabla 3
Correlaciones entre competencia motriz y la percepción de competencia

CM PCM

Competencia Motriz (CM) 1 .341**
**P< .01

Con el objeto de profundizar en esta relación, se realizaron análisis de diferencia de 
medias entre muestras no relacionadas. Los resultados, fueron estadísticamente sig-
nificativos, tanto para los chicos, como para las chicas (< .000 en ambos grupos). En 
la profundización de las diferencias halladas, en el caso de los chicos, se observaron 
valores más altos de percepción de competencia (M=53.91), que en la competencia 
motriz real (M=51.76) (Tabla 4).

Tabla 4
Diferencia de medias entre la competencia motriz y la percepción de competencia motriz en chicos y 
chicas

Competencia 
Motriz

Percepción de 
Competencia 
motriz

Sexo N M DT N M DT t P

Precisión de 
percepción de 
competencia

Chicos 440 51.76 5.32 440 53.91 8.53 -4.878 < .000

Chicas 450 48.21 4.24 450 45.98 9.03 5.505 < .000
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En el grupo de las chicas, al contrario que en el grupo de los chicos, los valores medios 
eran mayores para la competencia motriz real (M=48.21), que para la percepción de 
competencia (M=45.98) (Tabla 4).

Discusión
La finalidad de este estudio ha sido conocer la diferencia en la competencia motriz y 
la percepción de competencia en función del sexo, así como, la posible discrepancia, 
entre la competencia motriz real que muestra el alumnado, y su percepción de com-
petencia.

La revisión bibliográfica realizada, muestra que los datos de esta investigación, res-
pecto a la competencia motriz de chicos y chicas, concuerdan con resultados de ante-
riores investigaciones, en las que se observa que los chicos, presentan un nivel más 
alto de competencia motriz, que las chicas (Gómez et al., 2006; Ruiz, 2010; Katic et al., 
2013; Lorson et al. 2013; McGrane, Powell, Belton, & Issartel, 2018; Ruiz & Graupera, 
2003; Shibley, 2005).

En concordancia con lo expuesto en el estudio de Gómez (2004), esta investigación 
muestra que las chicas, presentan peores resultados que los chicos. También se con-
firma que, los chicos, se encuentran en un tramo de competencia motriz considerado, 
según los parámetros de Gómez (2004), como “normal”, mientras que las chicas, se 
sitúan en un tramo definido por la autora como “problemático”.

En cuanto a la percepción de competencia motriz, en los chicos y las chicas de la pre-
sente muestra, se ve reflejada la tendencia de estudios anteriores, en los que se ha de-
mostrado que, existen diferencias entre chicos y chicas, observándose que los chicos 
se perciben más competentes que las chicas (Gómez, 2004; Hagger, Biddle, & Wang, 
2005; Hellín et al. 2006; Inchley, Kirby, & Currie, 2011; Moreno & Cervello, 2005; More-
no & Vera, 2008; Raudsepp & Liblik, 2002).

Al cotejar estos datos, con los resultados hallados en estudios sobre las creencias y 
estereotipos de género (Alvariñas, Fernandez, & López, 2009; Blández, Fernández, & 
Sierra, 2007; Colás & Villaciervos, 2007; Fernández, 2012; Moreno & Cervelló, 2005; 
Moreno, Sicilia, González, & Cervelló, 2006; Pastor-Vicedo, Sánche-Oliva, Sánche-Blan-
chart, & Martínez-Martínez, 2019; Sporiš et al., 2011), se puede afirmar que, las chicas 
se perciben menos competentes, en aquellas actividades físico-deportivas asociadas 
a roles masculinos. Una posible explicación a estas diferencias entre chicos y chicas, 
puede relacionarse con los estereotipos arraigados en las actividades físico-deporti-
vas, que sostienen que los chicos, son mejores en los deportes y en las actividades fí-
sicas en general (Fredericks & Eccles, 2005; Pastor-Vicedo et al., 2019). Esta afirmación 
coincide con la aportada por Blández et al. (2007), quienes analizaron las percepciones 
que el alumnado de Secundaria tenía sobre determinadas prácticas físico-deportivas. 
Los datos mostraron que, las actividades que se relacionan con la fuerza, resistencia, 
o las que se consideran más activas, las vinculan al género masculino, mientras que 
el género femenino, se vincula con las actividades que demandan tener una buena 
capacidad rítmica, flexibilidad y elasticidad.

En línea con estos resultados, Haugen, Ommundsen, y Seiler (2013) mostraron que, la 
capacidad condicional, sobre todo en la resistencia y la fuerza, tiene mayor potencial 
para promover una mejor percepción de competencia motriz.
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Por otro lado, Fernández et al. (2007) mostraron que, las actividades físico-deportivas 
que reúnen las características que se vinculan más manifiestamente a las chicas, son 
menos comunes en las clases de Educación Física y en los programas extraescolares.

En definitiva, los estereotipos ligados a la práctica físico-deportiva, y el predominio de 
ciertas actividades vinculadas al género masculino en las clases de Educación Física, 
podrían condicionar las creencias de competencia de las chicas, originando un senti-
miento de inferioridad, e incrementando en las chicas, valoraciones negativas sobre 
las actividades físico-deportivas, y sobre la Educación Física.

Finalmente, al analizar en qué medida los alumnos y alumnas eran precisos en sus 
valoraciones, se puede afirmar que, en este estudio, ninguno de los grupos es preciso 
en sus valoraciones, ni los chicos, ni las chicas. Raudsepp y Liblik (2002), obtuvieron 
resultados similares en una muestra de chicos y chicas de 12 y 13 años.

A pesar de la imprecisión de ambos sexos en sus valoraciones, en concordancia con 
los resultados obtenidos por Sporiš et al. (2011) y Masci, Schmidt Marchetti, Vannozzi, 
y Pesce (2018), se puede determinar que, existe diferencia entre chicos y chicas en el 
modo de percibirse; mientras que las chicas tienden a subestimar sus capacidades, los 
chicos, sobrevaloran su nivel de competencia motriz. Una de las razones por las que 
chicos y chicas realizan diferentes valoraciones en cuanto a sus capacidades, podrían 
estar relacionadas con las preferencias participativas, y las fuentes de información 
empleadas para valorar su nivel de competencia motriz (Bardid et al., 2016). En un 
estudio llevado a cabo por Ruiz et al. (2004), manifestaron que, las chicas muestran 
preferencia por las actividades cooperativas, mientras que los chicos tienden a una 
participación más competitiva e individualista. Asimismo, añadieron que, las estructu-
ras de interacción competitivas, por las que los chicos se sienten más atraídos, fomen-
tan la comparación social.

En concordancia con estos datos, Weiss y Amorose, (2005) revelaron que, el empleo de 
la comparación con los iguales como fuente de información para realizar sus valora-
ciones, se asocia a las personas que sobrestiman sus habilidades. Por lo tanto, se po-
dría derivar que, la preferencia participativa de los chicos en actividades físico-depor-
tivas de carácter competitivo, que promueven la comparación con los demás, pudiera 
repercutir en la sobrevaloración de sus capacidades motrices. En relación a las chicas, 
y según el trabajo de Ruiz et al. (2004), en el que se expone que, para las chicas, resulta 
más relevante la interacción cooperativa con sus compañeras que el dominio de las 
habilidades, podría argumentarse que la preferencia por este tipo de interacciones, 
puede afectar a la percepción de competencia motriz, disminuyendo así la sensación 
de competencia y provocando una subestimación de sus capacidades.

Conclusiones
Esta investigación, concuerda con las investigaciones previas sobre la competencia 
motriz y la percepción de competencia. En ambas variables, los chicos presentan va-
lores más altos, mostrándose y percibiéndose más competentes que las chicas. Así 
mismo, se ha profundizado en la relación entre la competencia motriz y la percepción 
de competencia, y se ha analizado la discrepancia entre estas dos variables, tanto en 
chicos como en chicas. Los resultados, han mostrado que los chicos, sobreestiman sus 
capacidades, mientras que las chicas, las subestiman.
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Teniendo en cuenta lo anterior, y reflexionando sobre el tipo de pruebas realizadas 
para este estudio, los resultados obtenidos inducen a pensar, que tanto las pruebas 
de coordinación y control motor, como las de aptitud física, se acercan más, al tipo de 
actividades que tradicionalmente, son más practicadas por los chicos. Esto, induce 
a pensar en la necesidad de diseñar pruebas, que puedan ser más atractivas para 
ambos sexos. Por otro lado, y para finalizar, se insiste en la necesidad de proponer 
una Educación Física de calidad, equilibrada en sus contenidos, y que presente retos 
alcanzables para todo el alumnado, de modo que incremente tanto la competencia 
motriz, como la percepción de competencia, como motor de participación, adherencia 
y mejora contínua.
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