
2024, Retos, 61, 39-48 
© Copyright: Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física (FEADEF) ISSN: Edición impresa: 1579-1726. Edición Web: 1988-2041 (https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/index) 

-39-                                                                                                                                                                                                        Retos, número 61, 2024 (diciembre)     

Autoconcepto físico y motivación hacia la práctica de actividad física en estudiantes universitarios: un 
estudio transversal 

Physical self-concept and motivation toward physical activity in university students: a cross-sectional 
study 

*Edwin Gustavo Estrada-Araoz, **Yony Abelardo Quispe-Mamani, **Henry Noblega-Reinoso, ***Yasser Malaga-Yllpa 
*Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios (Perú), **Universidad Nacional del Altiplano (Perú), ***Universidad Andina 

del Cusco (Perú) 
 

Resumen. El autoconcepto físico es un tema de creciente interés en el ámbito de la psicología y la educación, especialmente en la 
etapa universitaria, donde los jóvenes se enfrentan a diversas presiones sociales y personales que pueden influir en su percepción cor-
poral. La presente investigación tuvo como objetivo determinar si el autoconcepto físico se relaciona con la motivación hacia la práctica 
de actividad física en una muestra de estudiantes de una universidad pública. Se realizó un estudio cuantitativo, no experimental, 
correlacional y transeccional. La muestra estuvo conformada por 222 estudiantes seleccionados mediante un muestreo probabilístico a 
quienes se les administró el Cuestionario de Autoconcepto Físico y la escala PALMS, instrumentos con adecuadas propiedades métricas. 
Los resultados muestran que el autoconcepto físico se encontraba en un nivel medio, mientras que la motivación hacia la práctica de 
actividad física fue moderada. Además, se determinó que el coeficiente de correlación rho de Spearman entre ambas variables fue de 
0.816 y el p-valor fue inferior al nivel de significancia (p<0.05). Por otro lado, se encontró que los hombres reportaron niveles más 
altos de autoconcepto físico y motivación hacia la actividad física en comparación con las mujeres. Se concluyó que el autoconcepto 
físico se relaciona con la motivación hacia la práctica de actividad física en una muestra de estudiantes de una universidad pública. Por 
lo tanto, se recomienda que las universidades implementen programas educativos que promuevan una imagen corporal positiva y ofrez-
can una variedad de actividades físicas accesibles e inclusivas. 
Palabras clave: actividad física, autoconcepto físico, motivación, estilo de vida, estudiantes universitarios. 
 
Abstract. Physical self-concept is a topic of growing interest in the field of psychology and education, especially at the university stage, 
where young people face various social and personal pressures that can influence their body perception. The objective of this study was 
to determine whether physical self-concept is related to motivation for physical activity in a sample of students from a public university. 
A quantitative, non-experimental, correlational, and cross-sectional study was conducted. The sample consisted of 222 students se-
lected through probabilistic sampling, to whom the Physical Self-Concept Questionnaire and the PALMS scale were administered, both 
of which have adequate metric properties. The results show that physical self-concept was at a medium level, while motivation for 
physical activity was moderate. Additionally, it was found that the Spearman's rho correlation coefficient between both variables was 
0.816, and the p-value was below the significance level (p<0.05). Furthermore, it was found that men reported higher levels of physical 
self-concept and motivation for physical activity compared to women. It was concluded that physical self-concept is related to motiva-
tion for physical activity in a sample of students from a public university. Therefore, it is recommended that universities implement 
educational programs that promote a positive body image and offer a variety of accessible and inclusive physical activities. 
Keywords: physical activity, physical self-concept, motivation, lifestyle, university students. 
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Introducción 
 
La educación universitaria representa una etapa impor-

tante en el desarrollo personal y profesional de las perso-
nas (Paricahua et al., 2024). Durante este período forma-
tivo, los estudiantes no solo adquieren conocimientos y 
desarrollan habilidades especializadas, sino que también 
experimentan un proceso de autoconstrucción y redefini-
ción de su identidad (Farfán et al., 2023). Dentro de este 
proceso, el autoconcepto, entendido como la percepción 
que una persona tiene sobre sí misma, juega un rol central 
(Cardozo et al., 2023). 

El entorno universitario presenta una serie de desafíos 
y oportunidades que pueden influir significativamente en 
el autoconcepto de los estudiantes (Duclos et al., 2022). 
Las interacciones sociales, el rendimiento académico, las 
actividades extracurriculares y las expectativas tanto per-
sonales como externas contribuyen a la formación y ajuste 
del autoconcepto en esta etapa de la vida (Sánchez, 2023). 
Un autoconcepto positivo puede facilitar la adaptación a las 

exigencias universitarias, promover la motivación y mejorar 
el bienestar general del estudiante (Zhang, 2024). Por otro 
lado, un autoconcepto negativo puede llevar a problemas de 
autoestima, ansiedad y dificultades académicas (Dawood et 
al., 2021). 

Dentro del contexto universitario, el autoconcepto fí-
sico también cobra relevancia. Es una dimensión del auto-
concepto global, que se refiere a la percepción que un indi-
viduo tiene de su propio cuerpo, habilidades físicas y apa-
riencia (Jodra et al., 2019). Además, ha sido descrito como 
un constructo multidimensional, que incluye aspectos como 
la percepción de la competencia atlética, la fuerza física, la 
condición física y la apariencia física (Fox & Corbin, 1989). 
Este constructo no solo abarca cómo una persona ve su 
cuerpo en términos de forma y tamaño, sino también cómo 
se siente acerca de su habilidad para realizar actividades físi-
cas y su rendimiento en deportes o ejercicios (Sáez et al., 
2020). El autoconcepto físico es una dimensión esencial en 
el desarrollo del autoconcepto general y puede influir en la 
autoaceptación y el bienestar psicológico de las personas 
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(Kim &Ahn, 2021). Una percepción positiva de las habili-
dades físicas y la apariencia puede contribuir a una mayor 
autoaceptación, mientras que una percepción negativa 
puede llevar a una disminución de la autoaceptación y pro-
blemas como la insatisfacción corporal o la ansiedad social 
(Zartaloudi et al., 2023). 

El desarrollo del autoconcepto físico comienza en la ni-
ñez y continúa a lo largo de la vida. Está influenciado por 
múltiples factores, como la retroalimentación de los pares, 
las experiencias deportivas, y los mensajes recibidos de la 
familia y la sociedad (Jekauc et al., 2017). La relación entre 
el autoconcepto físico y la autoestima es estrecha, ya que 
una percepción positiva del propio cuerpo puede contribuir 
a una autoestima más alta, mientras que una percepción ne-
gativa puede tener el efecto contrario (Palenzuela et al., 
2023). 

Además, el autoconcepto físico también se ve afectado 
por las expectativas sociales y los estereotipos de género 
(Blanco et al., 2016). Por ejemplo, se ha encontrado que las 
mujeres tienden a evaluar su autoconcepto físico de manera 
más crítica en comparación con los hombres, debido a la 
presión social sobre la apariencia (Guedea et al., 2017). Esta 
diferencia de género en el autoconcepto físico puede influir 
en la participación en actividades físicas, ya que las personas 
con un autoconcepto físico bajo pueden evitar situaciones 
en las que se sientan evaluadas o juzgadas (Rodríguez et al., 
2021; Palomares et al., 2016). 

Por otro lado, es importante destacar que el autocon-
cepto físico no es estático; puede cambiar con el tiempo a 
medida que las personas experimentan transformaciones en 
su cuerpo o logran nuevas habilidades físicas (Fernández et 
al., 2019). En ese sentido, se han desarrollado diversas in-
tervenciones para mejorar esta dimensión (Axpe et al., 
2013). Programas que promueven la actividad física, la au-
toaceptación corporal y la reducción de la internalización de 
los ideales de belleza han demostrado ser efectivos en la me-
jora del autoconcepto físico (Axpe et al., 2016). Las inter-
venciones psicoeducativas también pueden ayudar a las per-
sonas a desarrollar una percepción más saludable de su 
cuerpo y sus capacidades físicas desde edades tempranas 
(Schmidt et al., 2013). 

En este contexto, es importante considerar otro factor 
clave en la adopción y mantenimiento de hábitos saludables 
en la vida universitaria: la motivación hacia la práctica de 
actividad física. Durante la etapa universitaria, donde las de-
mandas académicas y sociales pueden ser elevadas, la capa-
cidad de los estudiantes para mantenerse físicamente activos 
no solo depende de cómo perciben su cuerpo, sino también 
de los estímulos y razones que los impulsan a participar en 
actividades físicas. 

La motivación hacia la práctica de actividad física se re-
fiere a los factores que impulsan a una persona a participar 
y mantenerse en actividades físicas, ya sea de manera regular 
o esporádica (Buckworth et al., 2007). Esta motivación 
puede estar influenciada por una variedad de factores, in-
cluyendo el deseo de mejorar la salud, la búsqueda de placer 
o disfrute, la presión social, o la necesidad de alcanzar metas 

específicas, como la pérdida de peso o la mejora del rendi-
miento deportivo (Aznar & Vernetta, 2023; Trigueros et 
al., 2019). 

La teoría de la autodeterminación es relevante para en-
tender la motivación hacia la práctica de actividad física. Se-
gún esta teoría, la motivación intrínseca para la actividad fí-
sica ocurre cuando las personas participan en ejercicio por 
el placer o la satisfacción inherente que les proporciona 
(Deci & Ryan, 1985). Por ejemplo, alguien puede estar mo-
tivado a practicar deporte porque disfruta de la sensación de 
logro personal o la conexión con otros participantes. Por 
otro lado, la motivación extrínseca en este contexto puede 
estar relacionada con la búsqueda de recompensas externas, 
como la aprobación social o la mejora de la apariencia física. 

La teoría del comportamiento planificado de Ajzen 
(1991) también es útil para comprender la motivación hacia 
la actividad física. Esta teoría sugiere que la intención de 
participar en una actividad está influenciada por tres facto-
res principales: la actitud hacia la actividad, las normas sub-
jetivas y el control percibido sobre la conducta. En el con-
texto de la actividad física, las actitudes positivas hacia el 
ejercicio, la influencia de amigos o familiares, y la percep-
ción de control sobre el entorno pueden afectar la motiva-
ción para participar en la actividad física (Grao et al., 2016). 

Los factores que influyen en la motivación hacia la acti-
vidad física abarcan aspectos personales, sociales y ambien-
tales. En términos personales, la edad, el género, el estado 
de salud y las experiencias previas con la actividad física 
pueden afectar la motivación (Antunes et al., 2024; 
Brown et al., 2024; Rico et al., 2019; Egli et al., 2011). 
Socialmente, el apoyo de amigos, familiares y compañeros 
de ejercicio juega un papel crucial, ya que el aliento y la 
compañía fomentan una mayor participación en activida-
des físicas (Duffey et al., 2021). Por otro lado, algunos 
factores culturales, como la presión social y los ideales de 
belleza, pueden tener un impacto considerable, especial-
mente en los jóvenes (Guo et al., 2023). Finalmente, los 
factores ambientales como la accesibilidad a instalaciones 
deportivas, el clima y la seguridad del entorno también son 
determinantes clave, ya que pueden incrementar significa-
tivamente la motivación para mantenerse activo (Santos & 
Melero, 2023; Pedersen et al., 2022). 

Contar con altos niveles de motivación para la práctica 
de actividad física conlleva una serie de beneficios signifi-
cativos. La motivación elevada no solo facilita la adheren-
cia a un régimen de ejercicio regular, sino que también 
contribuye a la mejora de la salud física y mental (Bisquert 
et al., 2020). Las personas altamente motivadas y que rea-
lizan actividad física tienden a experimentar mayores be-
neficios cardiovasculares, musculares y de flexibilidad, así 
como una reducción en el riesgo de enfermedades crónicas 
(Marzetti et al., 2017). Además, la motivación está aso-
ciada con una mayor satisfacción personal y bienestar ge-
neral, aliviando el estrés y mejorando la calidad del sueño 
(Soós et al., 2024; Dubinina et al., 2021). En el ámbito 
psicológico, la alta motivación puede fortalecer la autoes-
tima, fomentar una imagen corporal positiva y promover 
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un sentido de logro y propósito (Jankauskiene et al., 2022).  
Este estudio es relevante, dado que la etapa universitaria 

representa un período de transición y formación en el que 
los jóvenes enfrentan desafíos personales y sociales que pue-
den influir en su bienestar general. Un autoconcepto físico 
positivo puede ser un factor clave para fomentar la adopción 
de hábitos saludables, como la actividad física regular, que 
a su vez contribuyen a un estilo de vida equilibrado y a la 
mejora de la salud mental y física. Comprender cómo estos 
aspectos se interrelacionan permitirá desarrollar programas 
educativos y de intervención más efectivos, orientados a 
mejorar la calidad de vida de los estudiantes, promoviendo 
una mayor autoestima, imagen corporal positiva y motiva-
ción para mantenerse activos físicamente. 

Por otro lado, este estudio es relevante porque aborda 
un vacío importante en la literatura actual. Aunque la rela-
ción entre el autoconcepto físico y la motivación hacia la 
práctica de actividad física ha sido explorada en diversas po-
blaciones, son escasas las investigaciones que examinaron 
esta relación en estudiantes universitarios peruanos. Al en-
focarse en esta población, la presente investigación contri-
buirá al conocimiento existente al proporcionar datos con-
textualizados que permitan entender mejor cómo los estu-
diantes universitarios en el Perú experimentan y gestionan 
su autoconcepto físico y motivación hacia la actividad física. 
Además, los resultados de este estudio podrán servir como 
base para el desarrollo de intervenciones adaptadas cultural-
mente, dirigidas a mejorar la salud integral de esta pobla-
ción. 

Finalmente, el objetivo de la presente investigación fue 
determinar si el autoconcepto físico se relaciona con la mo-
tivación hacia la práctica de actividad física en una muestra 
de estudiantes de una universidad pública. 

 
Material y método 
 
Diseño 
El estudio adoptó un enfoque cuantitativo, ya que per-

mitió la recolección y análisis de datos numéricos para ex-
plorar y describir la relación entre las variables de interés. 
El diseño fue no experimental, dado que no se manipularon 
intencionalmente las variables; en su lugar, se realizaron ob-
servaciones y registros en su contexto natural. Además, el 
estudio fue de tipo correlacional de corte transversal, ya que 
se buscó identificar y analizar la posible relación entre el au-
toconcepto físico y la motivación hacia la práctica de activi-
dad física, recopilando datos en un único momento tempo-
ral (Hernández & Mendoza, 2018). 

 
Población y muestra 
La población estuvo conformada por 525 estudiantes 

matriculados en el ciclo 2023-II en una universidad pública, 
mientras que la muestra fue conformada por 222 estudian-
tes, seleccionados mediante un muestreo probabilístico con 
un nivel de confianza del 95% y un nivel de significancia del 
5%. En general, participaron más mujeres, con edades en-

tre 16 y 20 años, y que pertenecían a la especialidad de Edu-
cación Inicial y Especial. 
 
Tabla 1. 
Características sociodemográficas de la muestra 

Variables n= 222 % 

Sexo 
Hombre 100 45.0 
Mujer 122 55.0 

Grupo etario 

Entre 16 y 20 años 102 46.0 
Entre 21 y 25 años 61 27.4 
Entre 26 y 30 años 39 17.6 

Más de 30 años 20 9.0 

Especialidad 

Inicial y Especial 94 42.3 

Primaria e Informática 75 33.8 
Matemática y Compu-

tación 
53 23.9 

 
Instrumentos 
En relación a los instrumentos utilizados para la recolec-

ción de datos, se empleó un formulario estructurado a tra-
vés de la plataforma Google Forms. En la primera sección de 
este formulario se solicitó a los estudiantes proporcionar in-
formación sociodemográfica, que incluyó variables sociode-
mográficas como el sexo, el grupo etario y la especialidad. 

En la segunda sección se administró el Cuestionario de 
Autoconcepto Físico (Goñi et al., 2006), el cual fue evalúa 
detalladamente la percepción de una persona sobre su 
cuerpo, incluyendo su apariencia, habilidades físicas y com-
petencias en actividades deportivas. Consta de 36 ítems de 
tipo Likert de 5 puntos, donde 1 indica “muy en 
desacuerdo” y 5 significa “muy de acuerdo”. Además, se es-
tructura en seis dimensiones, cada una con seis ítems: habi-
lidad física, condición física, atractivo físico, fuerza, auto-
concepto físico general y autoconcepto general. En una in-
vestigación previa realizada en el contexto peruano se de-
terminó que el cuestionario tenía adecuadas propiedades 
métricas (Silvestre, 2015). En la presente investigación se 

halló que la fiabilidad del cuestionario era adecuada (α= 
0.831). 

En la tercera sección se administró la escala PALMS 
(Morris & Rogers, 2004), la cual evalúa los factores que im-
pulsan a las personas a involucrarse en estas actividades y 
entender cómo estas motivaciones pueden influir en sus 
comportamientos y hábitos relacionados con el ejercicio y 
el tiempo libre. Consta de 25 ítems de tipo Likert de 5 pun-
tos, donde 1 indica “muy en desacuerdo” y 5 significa “muy 
de acuerdo”. Asimismo, se estructura en ocho dimensiones: 
ego (3 ítems), apariencia (3 ítems), expectativas ajenas (3 
ítems), afiliación (4 ítems), condición física (3 ítems), con-
dición psicológica (3 ítems), maestría (3 ítems) y diversión 
(3 ítems). En una investigación previa se determinó que el 
cuestionario tenía adecuadas propiedades métricas (Pérez et 
al., 2022). En la presente investigación se encontró que la 

fiabilidad de la escala era adecuada (α= 0.807). 
 
Procedimientos 
Para llevar a cabo la recolección de datos, se siguió un 

proceso estructurado y sistemático. En primer lugar, se so-
licitaron las autorizaciones a las autoridades universitarias 
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competentes para llevar a cabo la investigación. Tras obte-
ner la aprobación, se invitó a los estudiantes a participar en 
el estudio a través de la plataforma de mensajería WhatsApp. 
En el mensaje de invitación, se proporcionó un enlace a la 
encuesta, se explicó el propósito de la investigación y se 
ofrecieron instrucciones detalladas sobre cómo completar 
las preguntas. Una vez que se alcanzó la participación de los 
222 estudiantes requeridos para la muestra, se inhabilitó el 
acceso a la encuesta. 

 
Análisis de datos 
El análisis de datos se llevó a cabo en dos etapas. En la 

primera, se realizó un análisis descriptivo utilizando el soft-
ware SPSS versión 25, lo que permitió generar dos figuras 
que facilitaron una comprensión preliminar de la distribu-
ción porcentual de las variables estudiadas. La segunda etapa 
consistió en un análisis inferencial. Se aplicó la prueba Chi-
Cuadrado (X2) para identificar posibles asociaciones entre 
las variables sociodemográficas, autoconcepto físico y la 
motivación hacia la práctica de actividad física. Por otro 
lado, debido a que las variables no seguían una distribución 
normal, se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman 
para evaluar las relaciones entre las variables, considerando 
una relación significativa cuando el p-valor era menor a 
0.05. 

 
Aspectos éticos 
Finalmente, esta investigación se desarrolló de acuerdo 

con los principios establecidos en la Declaración de Hel-
sinki. A los estudiantes se les brindó información clara y de-
tallada sobre el objetivo y la naturaleza del estudio, y se ob-
tuvo su consentimiento informado de manera voluntaria, 
respetando su autonomía y derecho a retirarse en cualquier 
momento. Asimismo, se implementaron medidas rigurosas 
para proteger la privacidad y confidencialidad de los datos, 
asegurando el anonimato de los participantes y un manejo 
seguro de la información recopilada. 

 
Resultados 
 
La Figura 1 muestra los resultados descriptivos de la va-

riable autoconcepto físico y sus dimensiones. Se observa que 
la percepción del autoconcepto físico del 45% de estudian-
tes se ubicaba en el nivel medio, del 34.2% en el nivel alto, 
mientras que del 20.7% en el nivel bajo. Esto significa que 
los estudiantes sienten confianza en su capacidad para reali-
zar actividades físicas, pero es posible que no se destaquen 
ni se sientan completamente cómodos en todas las situacio-
nes relacionadas con su cuerpo. Por otro lado, al evaluar las 
dimensiones específicas del autoconcepto físico, se observó 
que también se ubicaron predominantemente en un nivel 
medio, lo que refuerza la idea de que los estudiantes tienen 
una valoración equilibrada pero no completamente positiva 
de su cuerpo y capacidades físicas. 

En la Tabla 2 se puede ver que solo existe una asociación 
estadísticamente significativa entre los niveles de autocon-
cepto físico y el sexo de los estudiantes (p<0.05). En ese 

sentido, se observa que los hombres reportaron niveles más 
altos de autoconcepto físico en comparación con las muje-
res. 
 

 
 

Figura 1. Resultados descriptivos de la variable autoconcepto físico y sus dimen-
siones. 

 
Tabla 2. 
Asociación entre el autoconcepto físico y las variables sociodemográficas 

Variables sociodemográficas 
Autoconcepto físico 

p* 
Bajo Medio Alto 

Sexo 
Hombre 11 (11.0%) 47 (47.0%) 42 (42.0%) 

p<0.05 
Mujer 35 (28.7%) 53 (43.4%) 34 (27.9%) 

Edad 

Entre 16 y 20 años 21 (20.6%) 46 (45.1%) 35 (34.3%) 

p>0.05 
Entre 21 y 25 años 12 (19.7%) 28 (45.9%) 21 (34.4%) 

Entre 26 y 30 años 8 (20.5%) 18 (46.2%) 13 (33.3%) 

Más de 30 años 5 (25.0%) 8 (40.0%) 7 (35.0%) 

Carrera 
profesional 

Inicial y Especial 20 (21.3%) 41 (43.6%) 33 (35.1%) 

p>0.05 
Primaria e Informática 15 (20.0%) 36 (48.0%) 24 (32.0%) 

Matemática y  
Computación 

11 (20.8%) 23 (43.4%) 19 (35.8%) 

* Prueba Chi-Cuadrado 

 
En la Figura 2 se puede ver que el nivel de motivación 

hacia la práctica de actividad física reportado por el 45.5% 
de los estudiantes fue moderado, del 32.9% fue alto y del 
21.6% fue bajo. Esto sugiere que casi la mitad de los estu-
diantes, aunque interesados en mantenerse activos, pueden 
no sentir una pasión intensa o una necesidad constante de 
involucrarse en actividades físicas. Es probable que su par-
ticipación en estas actividades dependa de factores exter-
nos, como la disponibilidad de tiempo, recursos, o el en-
torno social. Asimismo, al evaluar las dimensiones, se ob-
servó que la mayoría de ellas se situaron en un nivel medio, 
a excepción de la dimensión de condición física, que se 
ubicó predominantemente en el nivel alto. 

En la Tabla 3 se observa que solo existe una asociación 
estadísticamente significativa entre los niveles de motiva-
ción hacia la práctica de actividad física y el sexo de los es-
tudiantes (p<0.05). En este sentido, se observa que los 
hombres reportaron niveles ligeramente más altos de moti-
vación hacia la práctica de actividad física en comparación 
con las mujeres. 

De acuerdo a los datos de la Tabla 4, el coeficiente de 
correlación rho de Spearman entre las variables autocon-
cepto físico y motivación hacia la práctica de actividad física 
fue de 0.816 y el p-valor fue inferior al nivel de significancia 
(p<0.05). Esto indica una que existe una fuerte correlación 
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positiva entre ambas variables y sugiere que un mayor auto-
concepto físico está asociado con una mayor motivación ha-
cia la práctica de actividad física. Además, se halló que la 
variable motivación hacia la práctica de actividad física tam-
bién se correlacionaba de manera significativa con las di-
mensiones habilidad física (rho= 0.802; p<0.05), condi-
ción física (rho= 0.784; p<0.05), atractivo físico (rho= 
0.749; p<0.05), fuerza (rho= 0.722; p<0.05), autocon-
cepto físico general (rho= 0.810; p<0.05) y autoconcepto 
general (rho= 0.825; p<0.05). 

 

 
 

Figura 2. Distribución de porcentajes de la variable motivación hacia la práctica 
de actividad física y sus dimensiones. 

 
Tabla 3. 
Asociación entre la motivación hacia la práctica de actividad física y las variables 
sociodemográficas 

Variables sociodemográficas 

Motivación hacia la práctica de  

actividad física p* 

Bajo Medio Alto 

Sexo 
Hombre 15 (15.0%) 45 (45.0%) 40 (40.0%) 

p<0.05 
Mujer 33 (27.0%) 56 (45.9%) 33 (27.1%) 

Edad 

Entre 16 y 20 años 21 (20.6%) 46 (45.1%) 35 (34.3%) 

 
p>0.05 

Entre 21 y 25 años 15 (24.6%) 28 (45.9%) 18 (29.5%) 

Entre 26 y 30 años 8 (20.5%) 18 (46.2%) 13 (33.3%) 

Más de 30 años 4 (20.0%) 9 (45.0%) 7 (35.0%) 

Carrera 

profesional 

Inicial y Especial 19 (20.2%) 44 (46.8%) 31 (33.0%) 

p>0.05 
Primaria e  
Informática 

16 (21.3%) 34 (45.3%) 25 (33.3%) 

Matemática y 
Computación 

13 (24.5%) 23 (43.4%) 17 (32.1%) 

* Prueba Chi-Cuadrado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 4. 
Correlación entre las variables y dimensiones 

Variables y dimensiones 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Autoconcepto físico 1 - - - - - - - 

2. Habilidad física 0,878** 1 - - - - - - 
3. Condición física 0,847** 0,840** 1 - - - - - 
4. Atractivo físico 0,839** 0,807** 0,801** 1 - - - - 

5. Fuerza 0,829** 0,838** 0,820** 0,805** 1 - - - 
6. Autoconcepto físico general 0,887** 0,848** 0,826** 0,824** 0,834** 1 - - 

7. Autoconcepto general 0,854** 0,855** 0,814** 0,821** 0,842** 0,870** 1 - 
8. Motivación hacia la práctica de 

actividad física 
0,816** 0,802** 0,784** 0,749** 0,722** 0,810** 0,825** 1 

** p<0.05 

 
Discusión 
 
El autoconcepto físico es una dimensión fundamental 

del autoconcepto general que se refiere a la percepción que 
tienen los individuos sobre su propio cuerpo, sus habilida-
des físicas y su apariencia. En el contexto universitario, esta 
variable adquiere una relevancia particular, ya que esta 
etapa de transición está marcada por cambios significativos 
en la vida personal y social de los jóvenes. Durante esta 
etapa, la autoimagen y la confianza en las capacidades físicas 
pueden influir en diversos aspectos del bienestar, inclu-
yendo la autoestima, la interacción social y la adopción de 
hábitos saludables. En ese sentido, la presente investigación 
buscó determinar si el autoconcepto físico se relaciona con 
la motivación hacia la práctica de actividad física en una 
muestra de estudiantes de una universidad pública. 

Preliminarmente, se halló que los estudiantes, en gene-
ral, mostraban confianza en su capacidad para realizar acti-
vidades físicas, lo que indica una percepción positiva de sus 
habilidades. Sin embargo, es posible que no se destaquen de 

manera consistente ni se sientan completamente cómodos 
en todas las situaciones relacionadas con su cuerpo. Esta 
percepción podría estar condicionada por diversos factores, 
como sus experiencias pasadas, las comparaciones con otros 
estudiantes, y las expectativas que tanto ellos mismos como 
la sociedad tienen sobre su apariencia y rendimiento físico. 
En un contexto global, los jóvenes con baja autoestima de-
bido a su apariencia física tienen mayor predisposición a 
desarrollar síntomas depresivos. Esta relación es especial-
mente preocupante en el ámbito universitario, donde las 
demandas académicas y sociales pueden intensificar estos 
problemas. Además, el entorno social y cultural, junto con 
influencias externas, juegan un papel crucial en cómo los 
estudiantes valoran y se sienten respecto a su propio cuerpo. 

Existen investigaciones que respaldan el resultado ex-
puesto. Un estudio realizado con estudiantes universitarios 
peruanos encontró que el 75% tiene un autoconcepto físico 
promedio, el 13.8% presenta un autoconcepto físico bajo, 
y el 11.2% muestra un autoconcepto físico alto (Ordóñez, 
2015). De manera similar, otra investigación realizada con 
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estudiantes universitarios peruanos reveló que tanto la va-
riable autoconcepto físico como sus dimensiones—condi-
ción física, fuerza, habilidad deportiva, atractivo físico, au-
toconcepto físico general y autoconcepto general—fueron 
valoradas en un nivel medio (Silva, 2016). 

Adicionalmente, se encontró que los hombres reporta-
ron niveles más altos de autoconcepto físico en comparación 
con las mujeres. Esto podría deberse a diferencias culturales 
y sociales que tienden a valorar más las características físicas 
y el rendimiento deportivo en los hombres, así como a una 
mayor exposición a actividades físicas desde una edad tem-
prana. Asimismo, la presión social para cumplir con ciertos 
estándares de belleza puede afectar negativamente el auto-
concepto físico de las mujeres, generando una percepción 
menos favorable de sus cuerpos y habilidades físicas. 

Los resultados presentados son coherentes con algunas 
investigaciones previas. Por ejemplo, un estudio realizado 
en Chile analizó el autoconcepto físico en función del gé-
nero en una muestra de 671 estudiantes universitarios de la 
región de Valparaíso, y concluyó que las mujeres mostraron 
menores niveles de autoconcepto físico en comparación con 
los hombres (Gatica et al., 2024). De manera similar, en 
Francia, un estudio que evaluó el autoconcepto físico en re-
lación con variables sociodemográficas en una muestra de 
412 estudiantes encontró que los hombres tendían a tener 
niveles significativamente más altos de autoconcepto físico 
que las mujeres (Mascret et al., 2021). 

Otro hallazgo preliminar muestra que los estudiantes se 
caracterizaban por estar interesados en mantenerse activos, 
sin embargo, no sentían una pasión intensa o una necesidad 
constante de involucrarse en actividades físicas. Es probable 
que su participación en estas actividades dependa de facto-
res externos, como la disponibilidad de tiempo, recursos, o 
el entorno social. Asimismo, factores como la presión aca-
démica, el estrés y la falta de apoyo institucional podrían 
dificultar su compromiso constante con la actividad física. 

Resultados similares se obtuvieron en Ecuador, donde 
se evaluaron los niveles de motivación hacia la práctica de 
actividad física en estudiantes universitarios de la carrera de 
Pedagogía. La investigación concluyó que, aunque los estu-
diantes mostraban cierto interés en mantenerse activos, este 
no alcanzaba niveles óptimos para garantizar una participa-
ción sostenida en actividades físicas (Chávez & Torres, 
2024). Del mismo modo, en España, un estudio realizado 
con 571 estudiantes de Pedagogía analizó el clima motiva-
cional en el deporte, revelando que existían aspectos que 
debían mejorar para fomentar una motivación adecuada y 
duradera entre los estudiantes (Jerez, 2021). También se 
encontró que los hombres reportaron niveles ligeramente 
más altos de motivación hacia la práctica actividad física en 
comparación con las mujeres. Esto se explicaría por una 
combinación de factores, como la mayor exposición de los 
hombres a actividades físicas desde una edad temprana, la 
influencia de estereotipos de género que promueven la ac-
tividad física como un atributo masculino, y las expectativas 
sociales que impulsan a los hombres a participar más en de-

portes y ejercicios. Además, es posible que las mujeres en-
frenten más barreras, como la falta de tiempo o la menor 
autopercepción de sus habilidades físicas, lo que podría re-
ducir su motivación en comparación con los hombres. 

Al respecto, investigaciones previas respaldan los hallaz-
gos expuestos. En España, un estudio que analizó los moti-
vos para la realización de actividad física en estudiantes uni-
versitarios de reciente ingreso concluyó que los hombres 
presentaban niveles de motivación significativamente más 
altos que las mujeres (Durán et al., 2021). De manera simi-
lar, en México, una investigación exploró las diferencias en 
la motivación hacia la actividad física según el sexo y encon-
tró que las mujeres mostraban niveles de motivación consi-
derablemente menores en comparación con los hombres 
(Gutiérrez et al., 2021). Estos estudios refuerzan la idea de 
que las diferencias de género juegan un papel importante en 
la motivación hacia la actividad física. 

Un hallazgo interesante revela una relación directa y sig-
nificativa entre el autoconcepto físico y la motivación hacia 
la práctica de actividad física. Además, se encontró que las 
dimensiones de habilidad física, condición física, atractivo 
físico, fuerza, autoconcepto físico general y autoconcepto 
general también están directamente relacionadas con la 
motivación para realizar actividad física. Esto sugiere que 
los estudiantes con un autoconcepto físico más positivo, es 
decir, aquellos que se sienten más capaces y seguros de su 
condición física, tienden a estar más motivados para hacer 
ejercicio o participar en deportes. Por el contrario, los es-
tudiantes con un autoconcepto físico más bajo podrían ex-
perimentar inseguridades o dudas sobre sus habilidades fí-
sicas, lo que podría reducir su interés o disposición para 
involucrarse en actividades físicas. 

El resultado precedente está respaldado por la teoría 
de la autodeterminación de Deci & Ryan (1985), la cual 
sostiene que la motivación está influenciada por la satisfac-
ción de tres necesidades psicológicas básicas: autonomía, 
competencia y relación social. Un autoconcepto físico po-
sitivo se asocia con la percepción de competencia, es de-
cir, la sensación de ser capaz y eficaz en la actividad física. 
Cuando los estudiantes se sienten competentes, su moti-
vación intrínseca para participar en actividades físicas 
tiende a aumentar. De igual manera, la teoría de la autoe-
ficacia de Bandura (1997) respalda este hallazgo, al señalar 
que la autoeficacia es un componente crucial de la motiva-
ción. Un autoconcepto físico positivo puede estar vincu-
lado a una alta autoeficacia en el contexto de la actividad 
física, lo que lleva a los estudiantes a involucrarse en dichas 
actividades con mayor frecuencia y entusiasmo. Los hallaz-
gos descritos son consistentes con investigaciones realiza-
das en otros contextos. En Chile, un estudio investigó la 
relación entre el autoconcepto físico, la motivación y las 
actitudes hacia la educación física entre estudiantes, con-
cluyendo que existía una relación directa y estadísticamente 
significativa entre estas variables (Urrutia et al., 2024). De 
manera similar, una investigación en España encontró que 
el autoconcepto físico predecía positivamente la satisfacción 
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de necesidades, lo que a su vez se relacionaba de forma sig-
nificativa con los dos tipos de motivación autónoma hacia la 
práctica de actividades físicas (Núñez et al., 2021). 

Una de las principales fortalezas de este estudio es su 
aporte a la psicología del deporte al examinar la relación en-
tre el autoconcepto físico y la motivación hacia la actividad 
física, ambos relevantes para el bienestar de los estudiantes 
universitarios. Esta perspectiva permite establecer una base 
sólida para futuros programas de intervención destinados a 
mejorar tanto la motivación como la percepción física en 
estudiantes. Además, el diseño metodológico claro y siste-
mático del estudio asegura su replicabilidad en diversos con-
textos, aumentando así la relevancia y aplicabilidad de los 
hallazgos en diferentes entornos académicos. 

Finalmente, se debe mencionar que esta investigación 
no está exenta de algunas limitaciones que deben tenerse en 
cuenta al interpretar los resultados. En primer lugar, el es-
tudio se realizó en una sola universidad, lo que limita la ge-
neralización de los hallazgos a otras universidades. Además, 
la muestra fue homogénea en cuanto a características demo-
gráficas y académicas, lo que podría afectar la representati-
vidad de la población estudiantil en general. Otro aspecto a 
considerar es el uso de cuestionarios para la recolección de 
datos, lo cual habría introducido sesgos de deseabilidad so-
cial. Estas limitaciones resaltan la importancia de ser caute-
loso al interpretar los resultados y sugieren la necesidad de 
futuras investigaciones que incluyan muestras más diversas 
y utilicen métodos de recolección de datos más variados. 

 
Conclusiones 
 
El autoconcepto físico desempeña un papel relevante en 

la vida de las personas, ya que influye directamente en cómo 
se sienten con respecto a su cuerpo y sus habilidades físicas. 
Esta percepción impacta en la forma en que los individuos 
valoran su apariencia y su rendimiento en actividades físicas, 
lo que a su vez puede afectar su autoestima. 

En base a los hallazgos, se puede concluir que el auto-
concepto físico se relaciona con la motivación hacia la prác-
tica de actividad física en una muestra de estudiantes de una 
universidad pública. Asimismo, se encontró que el autocon-
cepto físico se encontraba en un nivel medio, mientras que 
la motivación hacia la práctica de actividad física fue mode-
rada. Finalmente, se determinó que los hombres reportaron 
niveles más altos de autoconcepto físico y motivación hacia 
la actividad física en comparación con las mujeres. 

En consecuencia, se recomienda que las universidades 
diseñen e implementen programas que promuevan una ima-
gen corporal positiva y fortalezcan el autoconcepto físico de 
los estudiantes. Estos programas pueden incluir talleres de 
desarrollo personal y físico que ayuden a los estudiantes a 
mejorar su percepción de su cuerpo y habilidades físicas. 
Además, es aconsejable integrar estrategias que vinculen el 
autoconcepto físico con la motivación para participar en ac-
tividades físicas, tales como actividades deportivas inclusi-
vas y campañas de sensibilización sobre los beneficios de una 
imagen corporal saludable. Fomentar un entorno que apoye 

la autoestima y el bienestar físico puede aumentar la parti-
cipación en actividades físicas y contribuir a una mejor cali-
dad de vida para los estudiantes. 
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