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Resumen: el objetivo del estudio se centra en conocer las actitudes hacia la práctica de actividad físico deportiva orientada a la salud en una muestra
representativa de adolescentes españoles. Para ello, se ha efectuado un estudio descriptivo de corte transversal, empleando la encuesta sobre compor-
tamientos, actitudes y valores sobre actividad física y deportiva del Grupo AVENA. El análisis descriptivo e inferencial, nos permite obtener la opinión
de 2.859 estudiantes, procedentes tanto de centros públicos como privados de cinco ciudades españolas: Granada, Madrid, Murcia, Santander y Zaragoza.
Los principales resultados verifican que tanto chicos como chicas presentan una mayor orientación hacia actitudes relacionadas con el proceso (AP)
de la actividad físico-deportiva que hacia actitudes referidas al resultado (AR) de dicha práctica. En ambos sexos, se produce una disminución progresiva
en dicha orientación, tanto en las AP como en las AR, conforme aumenta la edad. En aquellos adolescentes que practican actividad física, la orientación
hacia las actitudes es mayor que en adolescentes no practicantes. Como conclusión, las AP adquieren mayor importancia que las AR en los jóvenes
adolescentes, siendo ambas mayores en chicos respecto a chicas y disminuyendo los valores de ambas conforme aumenta la edad. El conocimiento
facilitado en este trabajo podría servir de apoyo para perfeccionar las diversas estrategias de promoción de la salud sobre las que asentar la adquisición de
nuevos estilos de vida entre la población joven de una forma estable y duradera
Palabras clave: Actitudes; Actividad física; Adolescente.

Abstract: the aim of this study was to know the attitudes toward the physical activity and sport practice oriented to health in a representative sample
of Spanish adolescents. A descriptive cross-sectional study was implemented and the survey about behaviours, attitudes and values related to physical
activity and sport practice developed in the AVENA study was used. The sample size was 2859 Spanish students from public and private secondary
schools in 5 Spanish cities: Granada, Madrid, Murcia, Santander and Zaragoza. The main results verify that both boys and girls have a greater orientation
towards process-related attitudes (PA) of physical activity and sport that outcome-related attitudes (AR) of the practice. In boys and girls, both AP and
AR both genders, there is a progressive decrease when increasing the age. Adolescents who engaged in physical activity had higher levels of attitudes than
non-practitioners.  In conclusion, AP became more important than AR in young adolescents; both AP and AR were higher in boys than in girls and
attitude values decreased with increasing age. The knowledge of attitudes might allow to develop effective and long-term successful intervention
programmes for adopting healthy lifestyles in the current young people
Key words: Attitudes; Physical activity; Adolescent.

1. Introducción

En la actualidad existe un evidente interés por analizar las causas y
soluciones de los bajos índices de actividad físico-deportiva existentes
en la población adolescente (De Long, et al., 2008; Moreno, et al.,
2006). En este sentido, datos del estudio de Ramos, Rivera y Moreno
(2010), verifican que el 28.48 % de los chicos y el 27.32 % de las chicas
adolescentes españolas poseen sobrepeso u obesidad.

Desde el Parlamento Europeo se apunta que la práctica físico-
deportiva tal cual está planteada, no responde a los intereses y motiva-
ciones de los jóvenes (Schmitt, 2007). En una etapa en la que los
intereses cambian (Kielhofner, 2004), se produce una atracción hacia lo
novedoso y una mayor libertad, provocándose cambios profundos en
los hábitos de los adolescentes. Por otra parte, se produce un aumento
en las actividades de ocio pasivo como ver la televisión, navegar por
Internet, jugar con la video-consola o contactar con los pares a través del
teléfono móvil (Dorey, et al., 2010; Strasburger, Jordan & Donnerstein,
2010), así como una generalización del consumo de tabaco y alcohol
(Casimiro, Artés & Delgado, 2001; Tercedor, et al., 2007).

Los hábitos son conductas afianzadas, y derivan en su origen de la
actitud que presente el sujeto, la cual se plasma en una conducta antes de
afianzarse como hábito. De aquí que el conocimiento detallado de las
actitudes facilite la predicción y conocimiento de los posibles hábitos
que dicha persona adoptará. De forma general, podemos considerar la

actitud como una predisposición hacia la acción (Fishbein & Azjen,
1975). En esta línea, Keresztes, Piko, Gibbons y Spielberger (2009)
manifiestan las enormes posibilidades de acción que posee la actividad
físico-deportiva para poder actuar, tanto en el componente cognitivo
como en el afectivo del individuo, haciéndole concebir la práctica activa
como un elemento beneficioso para su salud, forjando de esta forma
nuevos estilos de vida.

Pérez-Samaniego (2000) planteaba que las dimensiones actitudinales
podían configurar dos tipos de actitudes diferenciadas hacia la actividad
física. La actitud orientada hacia el resultado (AR), es definida como la
predisposición a valorar la actividad física como medio para conseguir
diversas consecuencias consideradas valiosas socialmente, entre las que
destacan el desarrollo de la condición física, la mejora de la apariencia, la
autosuperación y la victoria. La actitud orientada hacia el proceso (AP),
en cambio, se define como la predisposición hacia la valoración intrínse-
ca de la actividad física. La mejora de la condición física, la victoria o
cualquier otro resultado de la actividad física se consideran consecuen-
cias más o menos importantes de la práctica, pero no le dan su sentido
último. Éste, en cambio, viene proporcionado por creencias referidas al
autoconocimiento, el conocimiento de la práctica y la experiencia perso-
nal al llevarla a cabo.

Son diversos los programas de intervención aplicados orientados
hacia la mejora de los conocimientos, actitudes y el comportamiento de
los niños para la adquisición de mejores hábitos alimentarios y de prác-
tica activa (Francis, Nichols & Dalrymple, 2010). En una revisión
realizada por Crutzen (2010) donde se plasma una visión detallada de la
eficacia de las intervenciones para promover la actividad físico-deporti-
va entre los adolescentes europeos, se verifica que a pesar de que éstas
producen mejoras a corto plazo en los niveles de práctica físico-depor-
tiva, todavía no existen programas que hayan generado mejoras signifi-
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cativas en las actitudes y comportamientos hacia este tipo de prácticas.
Por tanto, es necesario seguir investigando en el cambio de actitudes
para la adopción de estilos de vida saludables. Incidiendo en las actitu-
des se puede provocar una mayor cantidad de actividad físico-deporti-
va, indagando en la forma correcta de incidir en ellas (Panter, Jones, Van
Sluijs & Griffin, 2010).

Algunos estudios en el campo de las actitudes en población adoles-
cente se muestran partidarios de intentar provocar una aproximación
entre la ocupación del tiempo de ocio y la actividad físico-deportiva de
los jóvenes, en un intento de guiar a estos chicos y chicas hacia la
iniciación en la práctica del ejercicio físico saludable para su manteni-
miento a lo largo de los años (Moreno, Martínez & Alonso, 2006). En
este sentido, el análisis de actitudes en población española adolescente
se trabaja de manera insuficiente (Chillón, et al., 2003; Lorenzo &
Ayllón, 2002; Polo & López, 2001). En cambio, sí existen estudios
sobre actitudes hacia la actividad físico-deportiva en población españo-
la universitaria (Pavón & Moreno, 2008; Pérez-Samaniego, 2000).

La relación entre la actitud del sujeto y la práctica correspondiente
de actividad físico-deportiva ha sido estudiada pero es un tema comple-
jo con implicación de diversas variables y no se han alcanzado resulta-
dos contundentes. Por tanto, resulta relevante seguir investigando en el
desarrollo y modificación de actitudes hacia la actividad físico-deporti-
va en adolescentes. Además, la adolescencia es un intervalo de tiempo
vital peculiar en la adquisición de nuevos hábitos cuya repercusión en la
adquisición de un estilo de vida saludable en la fase adulta se estima
fundamental (Cecchini, Méndez & Muñiz, 2002).

El planteamiento teórico expuesto anteriormente de considerar AP
y AR en la orientación del sujeto hacia la actividad físico-deportiva
orientada a la salud se vio refrendado empíricamente mediante un pri-
mer trabajo en población universitaria (Pérez-Samaniego & Devís, 2004)
y posteriormente en población adolescente (Pérez-López, Delgado,
Chillón, Martín-Matillas & Tercedor, 2005). Sin embargo, en ninguno
de estos estudios se analizó una muestra representativa de adolescentes
de todo el estado español.

De esta forma, el objetivo de la presente investigación se centra en
conocer las actitudes hacia la práctica de actividad físico-deportiva orien-
tada a la salud en una muestra representativa de adolescentes españoles,
como punto de referencia de gran relevancia a la hora de inculcar hábitos
saludables para toda la vida.

2. Método

2.1. Participantes
Este trabajo forma parte del proyecto AVENA (Alimentación y

Valoración del Estado Nutricional en Adolescentes). Se trata de un
estudio multicéntrico diseñado para evaluar el estado de salud, así como
la situación nutricional-metabólica y el grado de condición física de una
muestra representativa de adolescentes españoles de 13-18.5 años. La
metodología general del estudio ya ha sido publicada (González-Gross,
et al., 2003). La muestra se sobredimensionó para prevenir pérdidas de
información obteniendo una muestra de 2859 sujetos (1357 hombres,
1502 mujeres), con edades comprendidas entre los 13 y los 18.5 años y
una media de 15.37±1.44 años. Los sujetos fueron elegidos de entre los
escolares de Enseñanza Secundaria o Formación Profesional, proceden-
tes tanto de centros públicos como privados de cinco ciudades españo-
las: Granada, Madrid, Murcia, Santander y Zaragoza. Sobre la muestra
inicial un total de 2210 sujetos (1136 varones y 1074 mujeres), informa-
ron de su actitud hacia el proceso 2012 (1028 varones y 983 mujeres) y
respecto a su actitud hacia el resultado 2052 (1052 varones y 999
mujeres).

Todo el proyecto siguió las normas deontológicas reconocidas por
la Declaración de Helsinki (revisión de Hong-Kong en septiembre de
1989 y de Edimburgo en 2000) y de acuerdo con las recomendaciones
de Buena Práctica Clínica de la CEE (documento 111/3976/88 de julio
de 1990) y la normativa legal vigente española, que regula la investiga-
ción clínica en humanos (Real Decreto 561/1993 sobre ensayos clíni-
cos). El estudio obtuvo la aprobación del Comité de Ética del Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla (Santander, España).

2.2. Instrumento
Como herramienta de toma de datos se utilizó la encuesta sobre

comportamientos, actitudes y valores sobre actividad física y deportiva
(constituido por 38 preguntas) del Grupo Avena (González-Gross, et
al., 2003).

En concreto, en este trabajo se presentan los datos relativos a la
valoración de las actitudes según la propuesta de Pérez-Samaniego
(2000), mediante el cuestionario de actitudes hacia la actividad física
relacionada con la salud (CAAFS). Éste constituye un total de 21 ítems
y una escala de respuesta que va de 1 a 5 (donde el 1 representa la
valoración «muy en desacuerdo» y el 5 «muy de acuerdo»). Estable-
ciéndose en esos 21 ítems dos grupos: uno referido a las actitudes
orientadas hacia el proceso y otro hacia el resultado, ambos relacionados
con la salud (y donde ítems 6, 10, 17 y 20 están formulados en sentido
contrario). A consecuencia de que el cuestionario fue validado con uni-
versitarios, en este estudio se analizó la validez de contenido del mismo,
no encontrándose problemas en la comprensión de las preguntas. Por
otra parte, en un test-retest realizado en un periodo inferior a 24 horas
en población adolescente, el índice de fiabilidad del cuestionario en su
conjunto fue de r = .91.

Los ítems relacionados con las actitudes son: 1- Cuando estoy
haciendo actividad física, el tiempo se me va volando; 2- Si no hago
actividad física me veo mal físicamente; 3- Siempre que puedo practico
actividad física; 4- Vencer es una de las razones primordiales por la que
hago actividad física; 5- Si no hago actividad física todos los días me
encuentro mal; 6- No tengo suficientes conocimientos como para dirigir
mi propia práctica física; 7- Mis únicos amigos y amigas están vincula-
dos al mundo de la actividad física; 8- Antes de hacer actividad física,
siempre realizo un calentamiento adecuado al tipo de actividad que voy
a realizar a continuación; 9- Hago actividad física fundamentalmente
porque deseo mejorar mi apariencia; 10- No siento ningún placer ha-
ciendo actividad física; 11- Consumo productos dietéticos con el fin de
mejorar mi rendimiento; 12- Practico actividad física de forma regular
desde hace años; 13- Para disfrutar haciendo actividad física necesito
competir con otras personas; 14- Después de una sesión de práctica
física intensa, siempre realizo ejercicios de estiramiento; 15- Hago acti-
vidad física porque así obtengo una apariencia agradable para los demás;
16- Me alimento de forma especializada para conseguir un mejor rendi-
miento físico; 17- Después de realizar actividad física, suelo sentir algún
tipo de molestias físicas, como por ejemplo agujetas o dolores articula-
res; 18- Hago actividad física porque me gusta llamar la atención con mi
apariencia; 19- No hago actividad física por diversión, sino para supe-
rarme; 20- No hago actividad física porque no encuentro un horario que
me vaya bien; 21- Lo único que me gusta es hacer ejercicio.

Estos ítems derivan en cinco dimensiones para las AP y en cuatro
dimensiones para las AR, de acuerdo a las consideraciones metodológicas
propuestas por Ajzen (2002) en su modelo y aplicadas por Pérez
Samaniego, Iborra, Peiró-Velert y Beltrán-Carrillo (2010). Se exponen
en la Tabla 1.

Para conocer el nivel de práctica de actividad física, se aplicaron
cuatro cuestionarios en diferentes periodos de tiempo. A continuación,
para obtener un valor que expresase el nivel de actividad física de cada
sujeto, en primer lugar se obtuvo el gasto energético total en MET para
cada uno de los cuestionarios y se aplicó la técnica estadística de análisis
factorial de componentes principales, obteniéndose un índice de activi-
dad física expresado mediante una variable continua. Posteriormente se
aplicó el índice de Youden (1950), procedimiento estadístico que permi-
te estimar el punto de corte de una variable continua pudiendo así
distinguir dentro de ésta dos grupos. En el presente estudio la aplicación
de dicho índice permitió diferenciar entre sujetos activos y sujetos no
activos (Martín-Matillas, et al., 2011).
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2.3. Procedimiento
La aplicación del cuestionario se realizó de forma negociada con los

centros y con la autorización de los directores de los mismos, así como
con el consentimiento de los padres. Los cuestionarios fueron
autoadministrados a los alumnos a primera hora de la mañana y dentro
de su aula en el horario habitual de clases. Los encuestadores siguieron
un guión unificado para dar las instrucciones oportunas. Previamente se
les indicó a los alumnos el objeto de estudio y se les pidió que contesta-
sen con seriedad y máxima sinceridad, asegurándoles la confidencialidad
de las respuestas.

2.4. Análisis estadístico
Se calcularon valores descriptivos (media y desviación típica) para

las AP, AR y dimensiones, y además, valores de significación (p) al
comparar diferentes muestras. Para establecer las diferencias entre los
diferentes grupos estudiados se realizó el estudio de normalidad con la
prueba de Kolmogorov-Smirnov observando distribuciones normales
de los datos y con la prueba de Levene se obtuvieron varianzas iguales.
Por lo tanto, se emplearon las pruebas paramétricas T-Student para
muestras independientes y el estudio de diferencias del factor población
(ANOVA) aplicando la prueba de rango post hoc para comparaciones
múltiples y determinar en qué subgrupos las medias difieren. El criterio
de rechazo fue establecido en p<.01. Para los cálculos del análisis de
resultados se ha utilizado el paquete estadístico SPSS v. 15.

3. Resultados

En términos generales, los valores alcanzados en las AP son más
altos (3.55±.66) que los referentes a las AR (2.41±.56).

Al diferenciar los resultados obtenidos por sexo (Tabla 2) se puede
comprobar la existencia de diferencias significativas entre chicos y chi-
cas. Estas diferencias se producen tanto en las AP de la actividad físico-
deportiva como en las AR, con valores superiores en ambas en el caso de
los chicos (pd» .001).

En lo referente a la orientación que ambos sexos, de manera conjun-
ta, manifiestan según las edades estudiadas, llama la atención (Tabla 2)
la disminución progresiva y significativa (p<.001) de los valores alcan-
zados, tanto en las AP como en las AR, conforme se va aumentando la
edad de los encuestados. Esta circunstancia tiene la excepción de lo
ocurrido en la edad de 13 años, dentro de las AR, donde el valor obtenido
es inferior al de la siguiente edad. Junto a este hecho, también destaca
que los valores alcanzados en cada una de las edades evaluadas sean
mayores en las AP que en las AR.

Si se diferencia a los sujetos por la práctica o ausencia de actividad
físico-deportiva, los valores resultan más elevados en las AP y AR
(Tabla 2) en los primeros, con una alta significación (pd» .001).

En función de la edad, tanto en las AP como en las AR (Tabla 2), se
muestran diferencias altamente significativas (pd» .001). Las AP au-
mentan con la edad desde los 13 a los 17 años siendo significativos los
valores en la prueba de contraste post hoc al comparar todas las edades,

excepto en la comparación de 13 y 14 años por tener valores cercanos.
Respecto a las AR, existen menores diferencias en los valores, teniendo
las primeras edades valores cercanos, y existiendo en las edades de 16 y
17 años valores inferiores. Por tanto, las diferencias significativas fueron
principalmente entre los grupos menores de edad (13 y 14 años) con los
de mayor edad (16 y 17 años).

A continuación se exponen los resultados globales teniendo en
cuenta cada uno de las dimensiones de las AP y las AR (Tabla 3). En la
primera de ellas, la dimensión que logra una media más alta es la de
gratificación (con 4.01), frente a la de seguridad (3.26), que posee la
media más baja de las cinco dimensiones pertenecientes a las AP.

Por otro lado, dentro de las dimensiones que conforman las AR, las
únicas que superan la media global de este apartado (2.41) son las de
mejora de la apariencia y aumento del rendimiento, mientras que las de
victoria y obsesión por el ejercicio se sitúan por debajo de ella.

En los resultados obtenidos por ambos sexos, en cada una de las
dimensiones de actividad física y salud que componen las dos orienta-
ciones citadas de las actitudes (hacia el proceso y hacia el resultado), se
puede observar cómo la mayor orientación de los chicos hacia el proce-
so, expresada en la Tabla 3, se sustenta principalmente en las dimensio-
nes de gratificación, adecuación, continuidad y autonomía (Tabla 4),
donde alcanzan valores superiores y significativos (p<.001) a los de las
chicas, a diferencia de la dimensión seguridad, donde la media es la
misma. En las cuatro primeras dimensiones se establecen diferencias
altamente significativas entre ambos sexos, mientras que en la última de
ellas no sucede lo mismo.

En la dimensión gratificación, y dentro del grupo de los chicos, se
supera un valor medio de 3. En todos los demás casos dicha media se
sitúa entre 2 y 3. También debe ser indicada la gran dispersión existente
en las respuestas, pues las desviaciones típicas superan el 1 en tres de
las cinco dimensiones (continuidad, adecuación y autonomía).

En el análisis de las dimensiones referentes a las AR (Tabla 4),
solamente en la mitad de ellas (victoria y aumento del rendimiento) se
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producen diferencias significativas entre un sexo y otro. Además, única-
mente en la dimensión mejora de la apariencia son las chicas las que
superan a los chicos, aunque sin llegar a producirse diferencias significa-
tivas. En la dimensión victoria se obtiene la media más baja.

Del análisis de las diferentes dimensiones, según la franja de edad
estudiada (Tabla 5), se desvelan los siguientes datos a tener en cuenta.
Únicamente en la dimensión gratificación (en las AP) se obtienen valo-
res muy cercanos a 4, incluso siendo éste superado en la edad de 13 años
(o igualado a los 17 años). Y en las dimensiones de las AR siempre se
encuentran entre 2 y 3. En todas las dimensiones de las AP se produce
un descenso progresivo de la media alcanzada a medida que se aumenta
la edad, con la salvedad de adecuación y autonomía y, en ambas, dicha
excepción se produce a los 16 años. Y gratificación, donde se produce
una constante alternancia. Además, las dimensiones en las que no se

establecen diferencias significativas son gratificación
y seguridad, en las AP, y mejora de la apariencia y
aumento del rendimiento en las AR.

Las diferencias a nivel particular en cada una de
las dimensiones, atendiendo a las diferentes edades
estudiadas, tras la prueba de contraste post hoc, se
basan en un descenso del valor medio de ambas AP y
AR, es decir, se reduce su orientación hacia el proce-
so y, al mismo tiempo, se alejan también de una
orientación hacia el resultado. El grupo de 13 años
presenta valores significativos en todas las dimensio-
nes (excepto en aumento del rendimiento) cuando se
comparan con los valores de los grupos de 16 y/o 17
años. En las dimensiones de AP incluso existen signi-
ficación al comprar el grupo de 13 con el de 15 años,
indicando que existe un mayor rango de diferencia-
ción en las AP que en las AR. Destacar los bajos
valores en la dimensión de continuidad, adecuación
y obsesión por el ejercicio en el grupo mayor de 17
años respecto al resto de grupos de edad más jóve-
nes, indicándose una clara modificación de estas di-
mensiones con la edad con menos presencia.

Por último, en la Tabla 6 se presentan los resul-
tados pertenecientes a las dimensiones de las AP y/o
AR teniendo en cuenta la práctica habitual de activi-
dad físico-deportiva. En las primeras llaman la aten-
ción dos circunstancias: 1) que en todas las dimensio-
nes la media más alta corresponde a aquellos adoles-
centes que suelen practicar algún tipo de actividad
físico-deportiva y, 2) que las diferencias en todos los
casos, entre los activos y no activos, son altamente
significativas (a favor de los activos).

Los dos aspectos mencionados anteriormente
se producen de igual modo cuando se trata de valorar
la orientación hacia el resultado, lo que significa que

en esta ocasión quienes practican actividad físico-deportiva también
poseen una mayor orientación hacia el resultado.

4. Discusión

Los resultados de este estudio realizado sobre una muestra repre-
sentativa de adolescentes españoles, verifican que tanto chicos como
chicas presentan una mayor orientación hacia actitudes relacionadas
con el proceso de la actividad físico-deportiva que hacia actitudes refe-
ridas al resultado de dicha práctica. En ambos sexos, se produce una
disminución progresiva en dicha orientación, tanto en las AP como en
las AR, conforme aumenta la edad. Además, en aquellos adolescentes
practicantes la orientación hacia estas actitudes es mayor que en adoles-
centes no practicantes. En estos jóvenes españoles, la gratificación que
supone dicha práctica destaca sobre cualquier otro aliciente, siendo la
seguridad entendida como el conocimiento de las consecuencias de la
práctica, la menos valorada. Dentro de las actitudes orientadas al resul-
tado, la mejora de la apariencia física y el aumento del rendimiento
destacan sobre la victoria y la obsesión por el ejercicio también en
ambos sexos.

Los hallazgos de nuestro estudio revelaron que los jóvenes mues-
tran una mayor orientación hacia actitudes relacionadas con el proceso
de la actividad físico-deportiva que hacia actitudes referidas al resultado
de dicha práctica. En este sentido, anteriores estudios (Pérez-López &
Delgado, 2003; Pérez-Samaniego, 2000), confirman esta hecho, tanto
en la etapa adolescente como en la universitaria.

Considerando las dimensiones, es el aspecto actitudinal de gratifi-
cación el que presenta mayores valores en los jóvenes participantes. El
hecho de que la gratificación esté relacionada con sus creencias, podría
suponer un elemento favorecedor a la hora de intentar adoptar estilos de
vida activos y saludables (Pérez-Samaniego & Devís, 2004). En este
sentido, si la gratificación hacia la práctica se entiende como una sensa-
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ción placentera hacia la misma, podríamos pensar que se debe a una
motivación de carácter intrínseco. Estaríamos hablando de jóvenes con
gusto e interés hacia la práctica y por lo tanto, con buena predisposición
a participar en la misma (Cecchini & González, 2008). En este sentido,
ya en (Palou, Ponseti, Gili, Borras & Vidal, 2005), se destacaba la
diversión y el ocio como el principal motivo de práctica físico-deporti-
va. Resulta necesario recordar que la diversión y el esparcimiento social
con el resto de pares conllevan consigo efectos enormemente positivos
para estos grupos de edad debido a la relación existente entre dicha
recreación y la participación en actividades físicas (Moreno, et al.,
2006).

En el presente estudio es reseñable el hecho de que en casi todas las
dimensiones los chicos alcancen valores superiores a las chicas. Son los
chicos los que valoran más que las chicas, la gratificación asociada a
sensaciones placenteras, la adecuación de acuerdo a las propias posibi-
lidades, la continuidad entendida como regularidad y buena planifica-
ción y la autonomía para decidir sobre la propia práctica. En las dimen-
siones victoria y aumento del rendimiento, concretamente, también se
confirman diferencias significativas entre chicos y chicas encuestados
en este trabajo, obteniéndose nuevamente valores más altos en los
chicos. Es importante recordar que el sexo masculino, contrastando con
las chicas, muestra una mayor motivación hacia el desafío, la competi-
ción y el reconocimiento social que supone la victoria (Pérez-López, et
al., 2005). En este caso, un aumento del rendimiento, así como la victo-
ria, serían difícilmente alcanzables sin una adecuación, continuidad y
autonomía en la práctica.

Es únicamente en la dimensión mejora de la apariencia en la que las
chicas superan a los chicos, aunque sin llegar a producirse diferencias
significativas. En esta línea (Hellín, Moreno & Rodríguez, 2004), se
describe una mayor preocupación por parte de éstas respecto a la
imagen corporal y la estética. Sin embargo, en el último trabajo revisado
al respecto (Chen, Fox, Haase & Ku, 2010), se verifica como, en la
actualidad, esta preocupación por el cuidado de la imagen aumenta de
manera considerable entre los chicos. Se confirma así la inquietud de
ciertos autores (Moreno, Cervelló & Martínez, 2007) en torno a que los
adolescentes en general muestran una alta preocupación por su imagen
corporal. Es posible que esto sea debido a la influencia del canon estético
y de belleza actual, lo que queda justificado en el estudio de Wilson y
Rodgers (2002), donde se verificó una relación positiva entre la práctica
físico-deportiva y una mejor autopercepción y autoestima física. Del
mismo modo, una actitud positiva hacia la actividad física basada prin-
cipalmente en la apariencia podría relacionarse con actitudes perturba-
doras en la alimentación y sobre la imagen corporal (Westerberg-Jacobson,
Edlund & Ghaderi, 2010).

Ambos tipos de actitudes, AP y AR, presentan una disminución
progresiva con la edad, tanto en chicos como en chicas. Podría deberse
a la disminución en paralelo que se produce, tanto en los porcentajes de
práctica físico-deportiva (Roman, Serra-Majem, Ribas-Barba, Pérez-
Rodrigo & Aranceta, 2008), como en el interés y la motivación hacia la
misma (Moreno, Zomeño, Marín, Cervello & Ruiz, 2009; Nuviala &
Nuviala, 2005). Diversos estudios han constatado un abandono acen-
tuado de práctica físico-deportiva en la etapa adolescente (Macarro,
Romero & Torres, 2010), demostrándose que las mayores tasas se
alcanzan entre los 12 y los 18 años (Currie, et al., 2008). Por tanto,
resulta conveniente profundizar en el conocimiento de actitudes que
sustenten la práctica de actividad físico-deportiva con el objetivo de que
los jóvenes logren alcanzar un estilo de vida más dinámico (Pavón &
Moreno, 2008).

En todas las dimensiones la mayor valoración corresponde a aque-
llos adolescentes que suelen practicar algún tipo de actividad físico-
deportiva, obteniéndose en todos los casos diferencias significativas
entre los activos y los no activos. En este sentido, como se constata en
estudios anteriores (Smith, Balaguer & Duda, 2006; Sit & Lindner,
2007), un mayor o menor nivel de participación en actividades físico-
deportivas estaría directamente relacionado con orientaciones hacia el
proceso y hacia el resultado. Además de esta relación directa, se ha
constatado que ser físicamente activo produciría un aumento en diver-

sas variables de tipo psicológico, tales como la autoestima, el
autoconcepto o la autopercepción de competencias (Caglar, 2009;
Moreno, Moreno & Cervelló, 2007).

Se demuestra la importancia que supone en la competencia percibida
y en la percepción de condición física el momento de practicar alguna
actividad físico-deportiva. Además de la percepción de fuerza física, la
percepción de atractivo, apariencia o imagen corporal y la percepción
de autoestima. Un aumento en estas variables, podría producir de ma-
nera indirecta un aumento en las dimensiones de AP y AR, tales como
la gratificación, la continuidad, la seguridad, la mejora de la apariencia o
la obsesión por el ejercicio. También en sentido opuesto, un descenso en
el nivel de actividad físico-deportiva, podría producir una disminución
en este tipo de variables y por tanto, un descenso en estas AP y AR
(Mak & Day, 2010). De este modo, se justifican las diferencias halladas
en el presente estudio entre adolescentes españoles activos y no acti-
vos.

El estudio presenta la limitación de fundamentarse en valores des-
criptivos de actitudes, al ser una aproximación al conocimiento de las
actitudes que subyacen en el alumnado. Estudios posteriores supon-
drán un avance en el proceso estadístico ajustando por diferentes varia-
bles sociodemográficas, socioeconómicas y de práctica de actividad
física. Por otra parte, los puntos fuertes del estudio son el tamaño y la
potencia muestral y la representatividad de la población española de
adolescentes entre los participantes.

Es este trabajo una investigación basada en las actitudes hacia el
proceso y resultado y en sus dimensiones, terminología que inició
Pérez-Samaniego y que continuó con otros estudios empíricos cuya
temática central han sido las actitudes hacia la actividad físico-deportiva
mencionados previamente. Los resultados concluyen que los adoles-
centes presentan una mayor orientación hacia actitudes relacionadas
con el proceso de la actividad físico-deportiva que hacia actitudes refe-
ridas al resultado de dicha práctica; además, los chicos manifiestan
mejores actitudes en general que las chicas y se produce en ambos una
disminución progresiva en la orientación de las AP y AR conforme
aumenta la edad. El conocimiento facilitado en este trabajo podría servir
de apoyo para perfeccionar las diversas estrategias de promoción de la
salud sobre las que asentar la adquisición de nuevos estilos de vida entre
la población joven de forma estable y duradera.
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