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ABSTRACT 

The aim of this study was to determine the relationship between the physical activity levels and 

physical self-concept in a sample of adolescents (N = 97) who were studying Physical Activity and 

Sports-related studies. For this purpose, they were administered the International Physical Activity 

Questionnaire – short version (IPAQ - SF) and the Physical Self-Concept Questionnaire (CAF). The 

results allow us to affirm that the students of training cycles related to sport were more physically 

active than the recommendations suggested by the WHO (91,8% high level of PA). Furthermore, it 

was found a direct relationship between the practice of physical activity and physical self-concept 

and its dimensions, except for physical attractiveness (HF: rho = 0,24; p = 0,017 < 0,05; CF: rho = 

0,43; p = 0,000 < 0,01; F: rho = 0,35; p = 0,001 < 0,01; AG: rho = 0,28; p = 0,006 < 0,01), and that 

higher intensity physical activity is related to a better general physical self-concept (diff mean = 4,23; 

p < 0,01)  and greater physical fitness (diff mean = 3,78; p < 0,05) and strength (diff mean = 3,81; p 

= 0,056). Therefore, physical activity seems to be a positive value for physical self-concept. 
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RESUMEN 

Este estudio pretende determinar la relación entre los niveles de actividad física y el autoconcepto 

físico en una muestra de adolescentes (N = 97) que cursaban estudios relacionados con la Actividad 

Física y el Deporte. Para ello, se administró el Cuestionario Internacional de Actividad Física – 

versión corta (IPAQ - SF) y el Cuestionario de Autoconcepto Físico (CAF). Los resultados permiten 

afirmar que estos estudiantes eran más activos físicamente que las recomendaciones sugeridas por la 
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OMS (91,8% nivel alto AF). Además, se detectó una relación directa entre la práctica de actividad 

física y el autoconcepto físico y sus dimensiones, a excepción del atractivo físico (HF: rho = 0,24; p 

= 0,017 < 0,05; CF: rho = 0,43; p = 0,000 < 0,01; F: rho = 0,35; p = 0,001 < 0,01; AG: rho = 0,28; p 

= 0,006 < 0,01), y que una mayor intensidad de actividad física se relaciona con un mejor 

autoconcepto físico general (diff mean = 4.23; p < 0.01)  y una mayor condición física (diff mean = 

3,78; p < 0,05) y fuerza (diff mean = 3,81; p = 0,056). Por ello, la actividad física parece ser un valor 

positivo para el autoconcepto físico. 

PALABRAS CLAVE 

Actividad Física; Autoconcepto Físico; Adolescentes; Estudiantes 

1. INTRODUCCIÓN 

Numerosas investigaciones reportan la importancia que tiene la práctica de actividad física en 

el desarrollo físico, psicológico y social de la persona, especialmente durante las primeras etapas de 

la vida (Dick & Ferguson, 2015; Mella-Norambuena et al., 2019; Pérez López & Delgado Fernández, 

2013; Ruiz Castellanos et al., 2021). Por ello, la adolescencia es considerada como una etapa crítica 

en la que se establecen muchos hábitos que se van a mantener a lo largo de la vida (Dick & Ferguson, 

2015; Pérez-Mármol, Chacón-Cuberos, García-Mármol, & Castro-Sánchez, 2021; Pérez López & 

Delgado Fernández, 2013) y en la cual se producen continuos cambios, tanto a nivel físico como 

psíquico, que afectan considerablemente al desarrollo y consolidación de aspectos como la identidad 

individual,  la configuración del autoconcepto y sus dimensiones (Axpe, Infante, & Goñi, 2016; 

Jekauc, Wagner, Herrmann, Hegazy, & Woll, 2017; Mella-Norambuena et al., 2019; Rosa 

Guillamón, García Cantó, & Carrillo López, 2018).  

La dimensión física del autoconcepto, entendida como la percepción que tiene una persona de 

su propia apariencia y su habilidad física, englobando aspectos relacionados con la constitución, la 

fuerza o el atractivo físico (Pastor, Balaguer, & García-Merita, 2006), tiene un gran impacto en la 

construcción de la personalidad (Axpe & Revuelta, 2013; Cazalla Luna & Molero López-Barajas, 

2013) y el desarrollo social del adolescente (Crocker, Sabiston, Kowalski, McDonough, & Kowalski, 

2006; Delfabbro, Winefield, Anderson, Hammarstrom, & Winefield, 2011; Esnaola Etxaniz, 2006; 

Esnaola, Goñi, & Madariaga, 2008). Además, el autoconcepto físico muestra una fuerte vinculación 

con la adopción de conductas saludables o menos saludables (Jekauc et al., 2017; Pérez-Mármol et 

al., 2021; Revuelta, Esnaola, & Goñi, 2016), entre las que destaca la práctica de actividad física.  
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Sin embargo, pese a las múltiples evidencias de los beneficios que produce la práctica de 

actividad física, tan solo el 30-40% de los jóvenes son lo suficientemente activos teniendo en cuenta 

las recomendaciones de salud pública (Ekelund, Tomkinson, & Armstrong, 2011). Estas 

recomendaciones hacen referencia a alcanzar al menos 60 minutos al día de actividad moderada-

vigorosa y el trabajo de la fuerza muscular y la flexibilidad un mínimo de dos días a la semana, ya 

que parece ser suficiente para evitar problemas relacionados con la inactividad (Hall-López, Ochoa-

Martínez, Meza, Sánchez, & Sáenz-López, 2019; Romero-Barquero, 2020; Strong et al., 2005). 

La relación entre la práctica de actividad física y el autoconcepto físico está bien 

documentada durante la adolescencia (Duclos-Bastías, Giakoni-Ramírez, & Martínez-Cevallos, 2022; 

Fernández-Álvarez, Carriedo, & González, 2020; Fernández Guerrero, Feu Molina, & Suárez 

Ramírez, 2020; Pulido, Tapia-Serrano, Díaz-García, Ponce-Bordón, & López-Gajardo, 2021), de 

hecho, es a partir de esta etapa cuando las autopercepciones física se relacionan consistentemente con 

aspectos como la actividad física o los hábitos de vida saludable (Fernández-Bustos et al., 2022; 

Grao-Cruces, Nuviala, Fernández-Martínez, & Pérez-Turpin, 2014; Jekauc et al., 2017). En este 

sentido, hábitos como la práctica físico-deportiva, la alimentación equilibrada o el descanso, están 

estrechamente relacionadas con mejores puntuaciones en el autoconcepto físico y sus dimensiones, es 

decir, quienes presentan hábitos más saludables muestran mejores puntuaciones en el autoconcepto 

físico que aquellos con una vida menos saludable (Pérez-Mármol et al., 2021; Revuelta et al., 2016; 

Tapia Serrano, Molina López, Sánchez Oliva, Vaquero Solís, & Sánchez Miguel, 2021; Zurita-

Ortega, San Román-Mata, Chacón-Cuberos, Castro-Sánchez, & Joaquín Muros, 2018).  

Diversos estudios mostraron evidencias de que los resultados del autoconcepto físico eran 

mejores en aquellos que decían practicar deporte con regularidad (Babic et al., 2014; Duclos-Bastías 

et al., 2022; Sepúlveda, Gómez, & Matsudo, 2016), por lo tanto, cuanto mayor es la frecuencia de la 

práctica deportiva, mejores serán las puntuaciones del autoconcepto físico (Duclos-Bastías et al., 

2022; Garn et al., 2020; González-Lafont, 2019; Molero López-Barajas, Ortega Álvarez, Valiente 

Martínez, & Zagalaz Sánchez, 2015).  Por otro lado, son evidentes las diferencias entre los que 

practican ejercicio con una frecuencia alta (cuatro o más días a la semana) frente a los que lo hacen 

de manera moderada (uno o dos días a la semana), mientras que los que refieren actividad moderada 

solo obtenían mejores resultados en las dimensiones habilidad física, condición física y fuerza que 

aquellos que no eran activos (Reigal, Videra, Parra, & Juárez, 2012). Por lo que parece que todas las 

dimensiones del autoconcepto físico están relacionadas de una u otra manera con la práctica de 
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actividad física. Así, algunas investigaciones mostraron relaciones más claras entre la práctica de 

actividad física la dimensión de habilidad física y el autoconcepto global (Molero López-Barajas et 

al., 2015; Pastor et al., 2006; Strong et al., 2005) mientras que la apariencia física parece tener una 

relación menos significativa con los hábitos de vida saludable (Pastor et al., 2006; Revuelta et al., 

2016). 

Por último, en estudios donde utilizaron el Cuestionario Internacional de Actividad Física 

(IPAQ) para analizar la evolución en la práctica de actividad física (González-Lafont, 2019; 

Palomino-Devia, Reyes-Oyola, & Sánchez-Oliver, 2018; Sepúlveda et al., 2016) y el Cuestionario de 

Autoconcepto Físico (CAF) para la valoración del autoconcepto físico (E. Goñi & Infante, 2010; 

Palomino-Devia et al., 2018; Reigal et al., 2012), muestran como aquellos adolescentes que practican 

actividad física tienen mejor percepción de su autoconcepto físico y sus distintas dimensiones. 

El propósito del presente estudio es conocer la relación existente entre la práctica de actividad 

física y el autoconcepto físico en una muestra de estudiantes de ciclos formativos relacionados con la 

actividad física y el deporte. 

2. MÉTODOS 

2.1. Diseño y participantes 

La muestra de estudio la conformaron un total de 97 participantes, siendo 69 chicos y 28 

chicas, con una edad media de 18,6 ± 1,9 años. Fueron reclutados con la condición de ser estudiantes 

de grado medio o superior relacionado con la actividad física y el deporte (Tabla 1). 

Tabla 1. Características de la muestra. 

Sexo (%) 

Mujer: 28,9 Hombre: 71,1 

Estudios (%) 

Grado Medio: 43,3 1º Grado Superior: 30,9 2º Grado Superior: 25,8 

 

Tras la selección inicial, se les informó de la naturaleza del estudio, indicando que su 

anonimato se mantendría en todo momento, siguiendo las consideraciones éticas de la Sport and 

Exercise Science Research (Harriss, D.; Macsween, A.; Atkinson, 2017), y con los principios 

incluidos en la Declaración de Helsinky (Ebihara, 2000), que definen las directrices éticas para la 

investigación en personas. Durante el estudio se actuó bajo lo dispuesto en la ley orgánica 3/2018, de 
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5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, respecto a la 

protección de datos de carácter personal de la legislación española. 

Se trata de un estudio de tipo observacional-descriptivo, y se ha utilizado una metodología 

correlacional de tipo transversal, en el que se han usado los cuestionarios como herramienta para la 

recogida de datos, los cuales fuero recopilados en una única ocasión (Manterola & Otzen, 2014). 

2.2. Instrumentos 

Para la evaluación de las niveles de actividad física se utilizó Cuestionario Internacional de 

Actividad Física – versión corta (IPAQ-SF) (Mantilla Toloza & Gómez-Conesa, 2007), el cual consta 

de siete preguntas con propiedades de medición aceptables para monitorear los niveles de actividad 

física en diversos entornos y además nos reporta la cantidad de METS (Barrera, 2017). Este 

cuestionario permite establecer diferentes niveles de práctica de actividad física:  

- Nivel de alta práctica: acumular un total de al menos 3000 METs/min/semana. 

- Nivel medio de práctica: superar los 600 METs/min/semana.  

- Nivel bajo de práctica: no alcanzar los 600 METs/min/semana. 

En cuanto a la valoración del autoconcepto físico, fue administrado el Cuestionario de 

Autoconcepto Físico (CAF) (A. Goñi, Ruiz, & Rodriguez, 2006) que toma como base los modelos 

sobre autoconcepto físico de Fox (1997) (Fox, 1997; Fox & Corbin, 1989). Consta de 36 ítems a 

través de los cuales se establecen cuatro escalas específicas (Habilidad Física, Condición Física, 

Atractivo Físico y Fuerza) y dos generales (Autoconcepto Físico General y Autoconcepto General). 

2.3. Análisis de datos 

Todos los análisis estadísticos se realizaron con el paquete estadístico IBM SPSS Statistics 

25. El nivel de significación se estableció en p < 0,05. Se valoró el ajuste de las diferentes variables a 

la distribución normal tanto por procedimientos gráficos (QQ plot) como mediante la prueba de 

Kolmogórov- Smirnov. Los resultados mostraron que las variables de estudio no seguían la 

normalidad. 

Para comprobar la existencia de relaciones significativas entre las variables actividad física y 

autoconcepto físico se realizó un análisis de correlaciones (rho de Spearman), que permite medir el 

grado de asociación entre las variables cuantitativas relacionadas.  
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3. RESULTADOS 

En primer lugar, se realizó el análisis descriptivo de las distintas variables de estudio (Tabla 

2): los niveles de actividad física determinados por el cuestionario IPAQ-SF y las dimensiones del 

autoconcepto físico (CAF). 

Tabla 2. Análisis descriptivo de las variables de estudio. 

Variables Media ± Desviación estándar 

IPAQ Caminata (METS) 2050,3 ± 1997,8 

IPAQ Moderada (METS) 1281,9 ± 1233,0 

IPAQ Vigorosa (METS) 3910,5 ± 2996,4 

IPAQ Total (METS) 7242,7 ± 4283,7 

IPAQ Sentada (METS) 302,4 ± 179,7 

Habilidad Física (Ptos) 24,6 ± 4,2 

Condición Física (Ptos) 23,3 ± 4,8 

Atractivo Físico (Ptos) 22,1 ± 5,4 

Fuerza (Ptos) 20,7 ± 5,4 

Autoconcepto Físico General (Ptos) 19,6 ± 4,3 

Autoconcepto General (Ptos) 28,5 ± 4,3 

*Nota: METS = Metabolic Equivalent of Task; Ptos = Puntos  

En cuanto a las dimensiones del autoconcepto físico de la muestra estudiada, se puede 

observar cómo los valores más elevados son para la Habilidad Física, la Condición Física y el 

Autoconcepto General.  

Para el nivel de práctica de actividad física referido en el cuestionario IPAQ-SF, el 91,8% de 

los participantes pertenecen al nivel de alta práctica de actividad física, lo que indica que acumulan al 

menos 3.000 METs/min/semana, y el 8,2% al nivel medio, superando los 600 METs/min/semana. 

Por lo tanto, ninguno de los participantes refiere un nivel bajo de actividad física según el criterio de 

la OMS. 

Si tenemos en cuenta las diferencias en función del sexo, se puede apreciar que los chicos 

practican más actividad física y obtienen mayores puntuaciones en el autoconcepto físico con 

respecto a las chicas (Tabla 3), siendo, además, las diferencias en el autoconcepto estadísticamente 

significativas (diff mean = 2,56; p <0,01). 
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Tabla 3. Comparación de medias para actividad física y autoconcepto físico general según sexos. 

Sexo METs Totales p-value 
Autconcepto Físico 

General 
p-value 

Masculino 7.500,3 ± 4.640,6 
0,355 

20,4 ± 4,2 
0,008** 

Femenino 6.608,0 ± 3,228,1 17,8 ± 4,3 

 

Por otro lado, en la tabla 4 se muestran las correlaciones entre los distintos niveles de 

Actividad Física y los dominios del autoconcepto físico.  

Tabla 4. Relación entre las distintas dimensiones de la Actividad Física y del Autoconcepto Físico. 

  HF CF AF F AFG AG 

IPAQ Caminata 

(METs) 

Coeficiente de 

correlación 
-0,01 0,16 0,04 -0,01 0,03 0,09 

Sig. (bilateral) 0,911 0,116 0,730 0,935 0,789 0,384 

IPAQ Moderado 

(METs) 

Coeficiente de 

correlación 
0,08 0,04 -0,02 0,17 -0,02 0,13 

Sig. (bilateral) 0,422 0,715 0,872 0,102 0,848 0,198 

IPAQ Vigoroso 

(METs) 

Coeficiente de 

correlación 
0,33** 0,47** 0,08 0,51** 0,30** 0,30** 

Sig. (bilateral) 0,001 0,000 0,422 0,000 0,003 0,003 

IPAQ Total (METs) 

Coeficiente de 

correlación 
0,24* 0,43** 0,07 0,35** 0,20* 0,28** 

Sig. (bilateral) 0,017 0,000 0,505 0,001 0,048 0,006 

IPAQ Sedentario 

(METs) 

Coeficiente de 

correlación 
-0,15 -0,20 -0,04 -0,11 -0,14 -0,25* 

Sig. (bilateral) 0,154 0,052 0,700 0,302 0,171 0,014 

Nota: METS = Metabolic Equivalent of Task; HF = Habilidad Física; CF = Condición Física; AF = 

Atractivo Físico; F = Fuerza; AFG = Autoconcepto Físico General; AG = Autoconcepto General; * = p < 

0,05; ** = p < 0,01. 
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Destacando las correlaciones más significativas encontradas en el estudio, podemos apreciar 

una relación directa entre la actividad física total y el autoconcepto físico general, lo que implica que 

a una mayor actividad física realizada la puntuación obtenida en el autoconcepto físico también es 

mayor (rho = 0,20; p = 0,048 < 0,05), como podemos comprobarlo gráficamente en la siguiente 

figura 1: 

 

Figura 1. Relación entre la Actividad Física Total y el Autoconcepto Físico General. 

A su vez, la actividad física total también se relaciona con las dimensiones del autoconcepto 

físico, a excepción del atractivo físico (HF: rho = 0,24; p = 0,017 < 0,05; CF: rho = 0,43; p = 0,000 < 

0,01; F: rho = 0,35; p = 0,001 < 0,01; AG: rho = 0,28; p = 0,006 < 0,01). 

Además, la práctica de actividad física vigorosa presenta una relación altamente significativa 

de manera directa con todas las dimensiones del autoconcepto, a excepción del atractivo físico (HF: 

rho = 0,33; p = 0,001< 0,01; CF: rho = 0,47; p = 0,000 < 0,01; F: rho = 0,51; p = 0,000 < 0,01; AFG: 

rho = 0,30; p = 0,003 < 0,01; AG: rho = 0,30; p = 0,003 < 0,01). Por tanto, del mismo modo que con 

la práctica de actividad física total, aquellos estudiantes que realizan una mayor actividad física 

vigorosa muestran mejores resultados en todas las dimensiones del autoconcepto físico, exceptuando 

el atractivo físico. 

Por su lado, la actividad sedentaria muestra una correlación inversa muy baja no significativa 

con la condición física (rho = - 0,20; p = 0,052 > 0,05), lo que implica que a mayor tiempo dedicado 

a actividades sedentarias presentan una peor condición física (Figura 2). Además, la actividad 
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sedentaria se relaciona significativamente de manera inversa con el autoconcepto general (rho = - 

0,25; p = 0,014 < 0,05). 

 

Figura 2. Relación entre la Actividad Sedentaria y la Condición Física. 

Por último, si nos centramos en las diferencias entre los participantes que refieren un nivel 

vigoroso de actividad física y aquellos de nivel moderado, se puede observar como aquellos que 

realizan actividad física vigorosa obtienen mejor puntuación en todas las dimensiones del 

autoconcepto físico (Tabla 5). Además, estas diferencias fueron estadísticamente significativas para 

la Condición Física (diff mean = 3,8; p < 0,05) y el Autoconcepto Físico General (diff mean = 4,2; p 

< 0,01), y obtuvo un valor muy bajo no significativo para la Fuerza (diff mean = 3,8; p = 0,056).  

 

Tabla 5. Comparación de medias para las dimensiones del autoconcepto físico según el nivel de 

actividad física. 

 Vigoroso Moderado P-value 

Habilidad Física 24,8 ± 4,1 23,3 ± 4,8 0,334 
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Fuerza 21,1 ± 5,3 17,3 ± 5,9 0,056 

Autoconcepto Físico General 20,0 ± 4,2 15,8 ± 4,4 0,007** 

Autoconcepto General 28,7 ± 4,2 26,1 ± 4,5 0,105 
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4. DISCUSIÓN 

El presente estudio se ha desarrollado en base a la problemática anteriormente planteada sobre 

los efectos que puede producir la práctica regular de actividad física sobre el autoconcepto físico en 

una muestra de adolescentes. Esta etapa de la vida es determinante para el desarrollo y consolidación 

de aspectos de la personalidad y el desarrollo social de la persona (Axpe & Revuelta, 2013; 

Delfabbro et al., 2011; Fernández-Bustos et al., 2022; Pérez-Mármol et al., 2021), tales como la 

configuración del autoconcepto, destacando la fuerte vinculación del autoconcepto físico con la 

adopción de conductas saludables como la práctica de actividad física (Fernández-Álvarez et al., 

2020; Pérez-Mármol et al., 2021; Zurita-Ortega et al., 2018).  

Al analizar diversos estudios donde se evaluaba el nivel de práctica de actividad física o el 

autoconcepto físico de los adolescentes, se observa cómo hasta el 40,8% de los adolescentes no 

practica actividad física (Vicente-Rodríguez et al., 2008) y que tan solo el 40% de los jóvenes son lo 

suficientemente activos teniendo en cuenta las recomendaciones de salud (Ekelund et al., 2011). 

Además, la OMS afirma que en torno al 80% de los adolescentes realizan un nivel de actividad física 

insuficiente (World Health Organization, n.d.). Los resultados obtenidos en el presente estudio son 

superiores, ya que todos los participantes refirieron un nivel alto o medio de práctica, lo que puede 

deberse a la naturaleza de los estudios cursados por estos adolescentes, relacionados con el deporte y 

la práctica de actividad física. Por otro lado, en cuanto a las dimensiones del autoconcepto físico, se 

encontraron valores más elevados para las dimensiones “habilidad física”, “condición física” y el 

“autoconcepto general”, siendo similares a los resultados obtenidos en otros estudios anteriores 

(Ramos-Díaz, Rodríguez-Fernández, Ros, & Antonio-Agirre, 2017).  

Para el análisis de las distintas variables en función del sexo, existen diversos estudios en los 

que se afirma que son los chicos más activos que las chicas (Fernández Guerrero et al., 2020; 

Vicente-Rodríguez et al., 2008) y que, además, las mujeres obtienen peores puntuaciones en cuanto 

al autoconcepto físico que los hombres (Fernández-Álvarez et al., 2020; Fernández Guerrero et al., 

2020; Fox & Corbin, 1989; Ruiz de Azúa García, 2007). En nuestro estudio, los resultados siguen la 

misma línea que los anteriormente referenciados, ya que los chicos son más activos y obtienen 

mejores puntuaciones en el autoconcepto físico que las chicas.  

En diversas investigaciones se ha demostrado que aquellos sujetos que realizan con mayor 

frecuencia actividad física o deportiva obtienen mejores resultados en el autoconcepto físico 

(Fernández-Álvarez et al., 2020; Rodríguez, Goñi, & Ruiz de Azúa, 2006), siendo estos resultados 
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comunes a todas las dimensiones, sobre todo a la habilidad física. En contraposición, la dimensión 

relacionada con el atractivo físico es la que muestra una relación menos clara con la actividad física 

(Pastor et al., 2006; Revuelta et al., 2016). En consonancia con estos datos, se presentan los 

resultados obtenidos en este estudio siendo mayor la puntuación del autoconcepto físico y todas sus 

dimensiones, a excepción del atractivo físico, en aquellos que realizan más actividad física. Además, 

aquellos participantes que refirieron un mayor nivel de sedentarismo obtuvieron una peor puntuación 

en el autoconcepto general y, de manera más concreta, también se relacionó con una peor condición 

física.  

Por último, teniendo en cuenta la intensidad de la práctica de actividad física realizada, se han 

evidenciado diferencias significativas entre los participantes que realizan actividad física de manera 

vigorosa y aquellos que su nivel de práctica deportiva es moderado.  De este modo, los de nivel 

vigoroso obtienen mejores puntuaciones en la Condición Física, la Fuerza y el Autoconcepto Físico 

General que los de nivel moderado. En la misma línea son los resultados obtenidos en otros estudios, 

donde se mostraron mejores puntuaciones en dimensiones como la Habilidad Física o la Fuerza 

(Álvarez Rivera, Cuevas Ferrera, Lara Pot, & González Hernández, 2015; Fernández-Álvarez et al., 

2020; Molero López-Barajas et al., 2015).  

5. CONCLUSIONES 

A modo de conclusión podemos afirmar que los estudiantes de ciclos formativos relacionados 

con la actividad física y el deporte son bastante activos, ya que la totalidad de la muestra reportó un 

nivel de práctica de actividad física vigorosa o moderada y que, de manera general, los sujetos 

evaluados han relacionado su elevado nivel de práctica de actividad física con un mejor autoconcepto 

físico y sus diferentes dimensiones, destacando sobre todo la habilidad física, la condición física y el 

autoconcepto general. 

Con este estudio se ha podido comprobar que la actividad física se trata de un valor positivo 

para el autoconcepto físico y sus diferentes dimensiones, siendo aquellos que practican más actividad 

física los que obtienen mejores puntuaciones en el autoconcepto físico y sus dimensiones, a 

excepción del atractivo físico. Además, la intensidad de la práctica de actividad física se relaciona 

con diversas dimensiones del autoconcepto físico como son la Condición Física, la Fuerza y el 

Autoconcepto Físico General, por lo que los sujetos que realizan actividad física de mayor 

intensidad, además de un mejor autoconcepto físico general, presentan una mayor condición física y 

fuerza.  
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