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Resumen

El objetivo del presente estudio ha sido analizar las 

relaciones y diferencias producidas entre la actividad fí-

sica, la autoestima, apariencia e insatisfacción corporal 

respecto al género. Un total de 303 adolescentes, mas-

culinos (150) y femeninos (152), con edades compren-

didas entre los 10-13 años (M = 11.74) pertenecientes 

a diferentes centros de Educación Primaria participaron 

en el estudio. Se empleó el cuestionario PSPP para la 

valoración de la autoestima y la apariencia, las figuras 

de Stunkard para la satisfacción corporal y el cuestio-

nario PAQ-A para la valoración de la actividad física. Se 

realizaron correlaciones de bivariadas, análisis multi-

variante y análisis de regresión lineal considerando el 

género. Los resultados mostraron un valor predictivo 

significativo mayor de la actividad física femenina en la 

autoestima y la apariencia que en la masculina. A modo 

de conclusión, destaca la importancia que tiene el rol 

de la actividad física como precursor de la autoestima, 

apariencia e insatisfacción corporal. Del mismo modo, 

la práctica de la actividad física por parte del género 

femenino tiende a predecir la apariencia y autoestima.

Palabras clave: actividad física, autoestima, aparien-

cia, imagen corporal

Abstract

The objective of the present study has been to 

analyze the relationships and differences produced 

between physical activity, self-esteem, appearance, 

and body dissatisfaction, regarding gender. A total 

of 303 adolescents, male (150) and female (152), 

aged between 10 and 13 years (M = 11.74) belonging 

to different Primary Education centers participated 

in the study. The PSPP questionnaire was used for 

the assessment of self-esteem and appearance, 

the Stunkard figures for body satisfaction, and the 

PAQ-A questionnaire for the assessment of physical 

activity. Bivariate correlations, multivariate analysis, 

and linear regression analysis were performed 

considering gender. The results showed a significant 

predictive value of physical activity in self-esteem 

and appearance. By way of conclusion, it highlights 

the importance of the role of physical activity as a 

precursor of self-esteem and appearance, in addition 

to body image as a precursor of body satisfaction or 

dissatisfaction.

Key words:  physical activity, self-esteem, 

appearance, body image
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Introducción

La práctica de actividad física es uno de los factores 
más importante que incide en el desarrollo integral 
de niños y adolescentes, repercutiendo en el porcen-
taje de grasa corporal, los biomarcadores de salud, la 
salud de los huesos y el desempeño cognitivo (Poitras 
et al., 2016). Además, la práctica de la actividad física 
también posee gran impacto en la salud psicológica, 
evitando problemas como el estrés, la ansiedad o los 
trastornos asociados a la imagen corporal y al autocon-
cepto (Biddle, Ciaccioni, Thomas, & Vergeer, 2019; Fla-
nagan & Perry, 2018). A este respecto, la actividad físi-
ca y el deporte están estrechamente relacionados con 
el aumento o disminución de la satisfacción corporal 
en la adolescencia (Gomez-Baya, Mendoza, Matos, & 
Tomico, 2019) y con los subdominios que componen al 
autoconcepto físico (Revuelta, Esnaola, & Goñi, 2016).

Estudios previos ya han documentado la importan-
cia que posee la imagen corporal. En esta línea, la ima-
gen corporal es un constructo multidimensional, el 
cual hace referencia a cómo las personas se perciben en 
relación a las competencias físicas, funcionales y sobre 
su apariencia. Existen dos dimensiones centrales de 
las actitudes de la imagen corporal: (1) la evaluación 
de la imagen corporal satisfactoria o insatisfactoria 
y (2) la autoevaluación cognitiva, conductual y emo-
cional del propio cuerpo (Cash, 2012). Muchos de los 
estudios que trabajan la imagen corporal lo hacen des-
de la perspectiva de la satisfacción corporal (definida 
como la evaluación satisfactoria del propio cuerpo) y 
su nivel más bajo (que representa la insatisfacción cor-
poral) (Stice & Shaw, 2002). Asimismo, importantes 
estudios desarrollados en el contexto educativo han 
relacionado la insatisfacción corporal con el Índice de 
Masa Corporal (IMC), la actividad física (Fernández-
Bustos, González-Martí, Contreras, & Cuevas, 2015) 
y algunos dominios del autoconcepto (Li, Bunke, & 
Psouni, 2016), como la apariencia y la autoestima que 
conforman la auto-objetificación, lo cual hace referen-
cia a la preocupación por la apariencia, baja autoesti-
ma, y se relaciona con la vergüenza corporal (Adams, 
Tyler, Calogero, & Lee, 2017). En este sentido, uno de 
los marcos teóricos que puede ser útil para examinar 
alguno de los problemas relacionados con la partici-
pación deportiva de los adolescentes es la Teoría de 
la Objetificación (Fredrickson & Roberts, 1997). La 
auto-objetificación se describe como una forma de au-
toconciencia caracterizado por el monitoreo habitual 
de la apariencia externa y se ha teorizado que conduce 
a mayores niveles de vergüenza corporal y ansiedad 
por la apariencia. Importantes estudios que abarcan 
este término han sido desarrollados desde la perspec-

tiva de género (Cox, Ullrich-French, Cole, & D’Hondt- 
Taylor, 2016; Prichard, McLachlan, Lavis, & Tigge-
mann, 2018; Slater & Tiggemann, 2015), mostrando 
en estos un mayor nivel de importancia en lo que res-
pecta a la imagen corporal y la auto-objetificación en el 
género femenino que en el masculino (Slater & Tigge-
mann, 2015; Tiggemann & Slater, 2015).

El concepto de apariencia física hace referencia a 
las características o cualidades de un individuo que 
se distinguen de la naturaleza o atributos invisibles 
subyacentes (National Library of Medicine 2016), (e.g 
hace referencia a ser guapo, tener una cara bonita) 
(Marsh, Martin, & Jackson, 2010) y que cambia sig-
nificativamente durante la etapa de la adolescencia y 
se convierte en gran preocupación para los adolescen-
tes (Bratovcic et al., 2015). Cabe señalar que la apa-
riencia física en relación con la actividad física no se 
percibe con la misma importancia por el género mas-
culino que por el femenino (Fernández-Bustos et al., 
2015). En esta línea, la autoestima en las chicas es más 
probable que esté afectada por una percepción más 
baja de apariencia física que en los chicos (Guerrero 
et al., 2020; Neumark-Sztainer et al., 2004). Del mis-
mo modo, el concepto de autoestima (sentimientos 
positivos generales sobre uno mismo) (Marsh et  al., 
2010), está estrechamente ligado con la apariencia fí-
sica. En este sentido, el marco conceptual propuesto 
por Sonstroem y Morgans’s sobre la actividad física y 
la autoestima sostiene que el ejercicio está asociado 
con la autoestima general a través de la percepción de 
la autoeficacia, competencia física, y aceptación física 
(Sonstroem & Morgan, 1989).

Estudios previos han abordado en qué medida la 
actividad física incide en la autoestima, la apariencia 
y la insatisfacción corporal. A este respecto, Duncan, 
Al-Nakeeb, & Nevill, (2009) exponen que el ejercicio y 
el entrenamiento son propuestos para reducir la insa-
tisfacción de la apariencia y mejorar la autopercepción 
física. Blanco, Benavides, Tristán, & Mayorga-Vega, 
(2017) mostraron que la actividad física regular tiene 
un efecto indirecto y positivo a través de la percepción 
subjetiva de la forma física y la apariencia. También, 
otros estudios han indicado una asociación positiva 
entre la autoestima y la actividad física (Carter, 2018; 
Guijarro-Romero et  al., 2020; Sani et  al., 2016). Del 
mismo modo, Sabiston, Pila, Vani, & Thogersen-Ntou-
mani, (2019) mostraron en una revisión de la literatu-
ra la relación entre la actividad física y la insatisfacción 
corporal. Sin embargo, son pocos las investigaciones 
desarrolladas en el ámbito físico deportivo que haya 
tratado la objetificación en jóvenes (Gomez-Baya 
et  al., 2017), o en relación al género masculino (Cox 
et al., 2016), ya que en la mayor parte de ellas este tér-
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mino ha sido utilizado como justificación a las diferen-
cias en la satisfacción corporal respecto al género, y no 
como objeto central de la investigación (Tiggemann & 
Slater, 2015). En este sentido, el termino auto-obje-
tificación es un concepto importante para el correcto 
desarrollo de los adolescentes en los tiempos actuales, 
en los que las redes sociales adquieren especial rele-
vancia (Slater & Tiggemann, 2015).

 La presente investigación se plantea analizar las 
relaciones y diferencias producidas entre la actividad 
física, la autoestima, apariencia e insatisfacción corpo-
ral respecto al género, y valorar en qué medida predice 
la actividad física la insatisfacción de la imagen corpo-
ral, la apariencia y la autoestima considerando al géne-
ro. En este sentido, se derivaron las siguientes hipóte-
sis. Por un lado, se cree que la actividad física mostrará 
asociaciones positivas significativas con la autoestima 
y la apariencia, y negativas con la insatisfacción cor-
poral. Asimismo, se postula que las diferencias en la 
imagen corporal, la autoestima y apariencia se darán 
a favor del género masculino. Finalmente, la actividad 
física presentará un rol relevante como predictor de la 
apariencia, autoestima e insatisfacción corporal.

Método

Participantes

Un total de 303 estudiantes procedente de 8 cen-
tros educativos públicos de Educación Primaria con 
un contexto socioeconómico medio participaron en el 
presente estudio, masculino (150) y femenino (152), 
con edades comprendidas entre los 10-13 años de 
edad (M = 11.74±0.86). La muestra fue seleccionada 
a través de un muestreo por conveniencia según la 
disponibilidad de los investigadores para desplazarse 
a los centros educativos y la predisposición de los cen-
tros a participar en la investigación.

Instrumentos

Percepción de la actividad física. La actividad física fue 
evaluada a través del Cuestionario de Actividad Física 
para adolescentes (Physical Activity Questionary for 
Adolescents: PAQ-A) (Kowalski, Crocker, & Donen, 
2004). Dicho cuestionario está compuesto por 9 ítems 
que valoran el nivel de actividad física que el adoles-
cente realizó en los últimos 7 días, mediante una esca-
la Likert de 5 puntos: durante su tiempo libre, durante 
las clases de educación física, así como en diferentes 
horarios durante los días de clase (comida, tardes y 
noches) y durante el fin de semana. El resultado es 

una puntuación de 1 a 5 que permite establecer una 
graduación en el nivel de actividad física (Martínez-
Gómez et al., 2009). Su puntuación final se obtiene a 
partir de la media aritmética de 8 de los 9 ítems, pues 
el último ítem valora si el participante estuvo enfer-
mo durante la última semana (Martínez-Gómez et al., 
2009). Finalmente, el coeficiente alfa de Cronbach ob-
tenido para la presente muestra fue de (α = 0.79).

Auto-objetificación. Para la evaluación de las mismas 
se empleó la dimensión autoestima y apariencia de 
la versión española  (Murcia, Gimeno, Vera, & Ruiz, 
2007) de Physical Self-Perception Profile (Fox, 1990). 
El instrumento completo consta de 28 ítems que va-
loran cinco factores: fitness, competencia percibida, 
fuerza física, apariencia y autoestima. De estos dos 
últimos factores, Apariencia está compuesta por nue-
ve ítems (eg. “me siento muy satisfecho de cómo soy 
físicamente” α = 0.72) y Autoestima por cuatro ítems 
(eg. “cuando se trata de aspecto físico no siento mucha 
confianza en mí mismo” α = 0.65)

Imagen corporal. Para evaluar la insatisfacción de 
la imagen corporal se utilizó la escala de figuras de 
Stunkard. La escala de Stunkard consta de nueve fi-
guras de silueta que aumentan de tamaño desde muy 
delgadas (un valor de 1) a muy obesas (un valor de 
9) (Stunkard, Sørensen, & Schulsinger, 1983). El ta-
maño de la imagen corporal es el número de la figura 
seleccionada en respuesta a la pregunta “selecciona la 
figura que refleje como crees que te ves”. La satisfac-
ción corporal ideal del cuerpo es el número de la figura 
elegida en respuesta a la pregunta “seleccione tu figu-
ra ideal”. Posteriormente, la satisfacción de la imagen 
corporal fue calculada a través de la diferencia entre el 
tamaño corporal percibido y el tamaño corporal ideal 
percibido. Se creó un valor de satisfacción del tamaño 
corporal para cada participante, restando el número 
de la figura indicada como el número de la imagen cor-
poral de la figura deseada.

Procedimiento

La elaboración de este estudio se ha llevado a cabo 
a través de varias fases. En primer lugar, nos pusimos 
en contacto con los centros educativos colaboradores 
para pedir los permisos pertinentes. Además, se ex-
plicó que la participación era voluntaria y anónima, 
por lo que no se comprometía la identidad de los par-
ticipantes. Una vez obtenidos los permisos del centro 
bajo las indicaciones de los principios éticos y códigos 
de conducta de la American Psychological Association 
(2002) para este tipo de investigaciones se concertó 
una cita para pasar los cuestionarios personalmente. 
El procedimiento llevado a cabo por parte del inves-
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tigador era presentar brevemente de lo que trataría el 
cuestionario, dejando claro, para que los alumnos fue-
ran sinceros, que no era una prueba de evaluación. El 
tiempo aproximado destinado a completar los cuestio-
narios fue de unos 25 minutos mientras el investiga-
dor estaba allí presente en el aula por si surgía alguna 
duda. Asimismo, los participantes no percibieron nin-
gún tipo de compensación económica o material por 
su participación en el estudio. Sin embargo, se les dijo 
a los centros participantes que se les informaría de los 
resultados obtenidos si así lo deseaban.

Análisis de datos

El análisis de datos se realizó a través del paquete 
estadístico SPSS 23.0. Asimismo, se realizaron dife-
rentes pruebas para determinar la naturaleza de los 
datos; en este sentido la homocedasticidad o la prueba 
de Levene, junto con el tamaño de la muestra y la na-
turaleza cuantitativa de las variables, aconsejó el uso 
de pruebas paramétricas. Se realizaron los estadísti-
cos descriptivos, correlaciones, análisis multivariante, 
con el fin de hallar diferencias respecto al género y su 
tamaño del efecto mediante el estadístico eta². Poste-
riormente se realizaron regresiones lineales para va-
lorar el valor predictivo de la actividad física sobre el 
resto de las variables del estudio. Asimismo, todos los 
análisis estadísticos realizados fueron segmentados 
por género para determinar la importancia de este en 
relación a las variables del estudio.

Resultados

En la tabla 1 se muestran los estadísticos descripti-
vos y los análisis de correlación en términos genera-
les y en relación al sexo. Respecto a las asociaciones, 
se mostraron relaciones significativas positivas entre 
la actividad física, la apariencia (r = 0.18; p< 0.01) y 
la autoestima (r = 0.12; p< 0.03), y relaciones no sig-
nificativas negativas entre la actividad física y la sa-
tisfacción corporal (r = -0.05; p > 0.31). Asimismo, la 

apariencia y la autoestima mostraron relaciones signi-
ficativas negativas con la insatisfacción corporal (r = 
-0.22; p< 0.00), y (r = -0.11; p< 0.05) respectivamente. 
Del mismo modo, las presentes asociaciones para las 
variables del estudio mostraron un tamaño del efecto 
medio-bajo (r = 0.10; > 0.30).

En la tabla 2 se muestran las diferencias encontradas 
en las variables del estudio respecto al género. Tras la 
realización del análisis multivariante no se apreciaron 
diferencias significativas respecto al género. No obs-
tante, el género masculino mostró medias mayores en 
la actividad física y en la insatisfacción corporal. Por 
otro lado, el género femenino obtuvo mayores pun-
tuaciones en la apariencia y la autoestima, es decir, en 
las variables que componen la auto-objetificación. Asi-
mismo, el estadístico eta² mostró un tamaño del efecto 
medio-pequeño (η² = 0.01; > 0.06) para las variables de 
apariencia y autoestima.

En la tabla 3 se muestran los análisis de regresión 
lineal realizados a fin de mostrar el valor predictivo 
que posee la actividad física sobre la apariencia, auto-
estima y la insatisfacción corporal. En este sentido, los 
resultados mostraron que la actividad física predecía 
a la insatisfacción corporal para un 0.3% del total de 
la varianza, a la apariencia (B = 0.19; p < 0.01), en un 
3.5% del total de la varianza y, finalmente, a la auto-
estima (B = 0.17; p < 0.03) en un 1.4% del total de la 
varianza. En relación al género los resultados de las 
regresiones mostraron un mayor valor predictivo de la 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos y análisis de correlación de las variables por género.

Variables
Chicos Chicas Total Chicos Chicas Total

Asimetría Curtosis
M±SD M±SD M±SD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Actividad física 3.21±0.68 3.19±0.66 3.20±0.67 - 0.13 0.10 -0.04 - 0.25** 0.14 -0.08 - 0.18** 0.12* -0.05 0.08 -0.44

2. Apariencia 3.73±0.73 3.82±0.67 3.78±0.70 - - 0.59** -0.22** -0.66 0.12

3. Autoestima 3.96±1.01 4.01±0.90 3.98±0.96 - - 0.65** -0.27** - - 0.51** -0.14 - - - -0.11** -0.80 -0.03

4.  Insatisfacción 
Corporal

0.54±1.31 0.50±0.93 0.52±1.14 - - - - - - - - - - - - 0.11 -0.03

Nota. p * <0.05; p ** <0.01.

Tabla 2. Análisis Multivariante respecto al género.

Variables Género M F p ɳ²

1. Actividad física
Masculino 3.21

0.06 0.79 0.00
Femenino 3.19

2. Apariencia
Masculino 3.73

1.40 0.22 0.05
Femenino 3.82

3. Autoestima
Masculino 3.96 0.19 0.66 0.01

Femenino 4.01

4. Insatisfacción Corporal
Masculino 0.54

0.05 0.81 0.00
Femenino 0.50

Nota. p * <0.05; p ** <0.01.
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actividad física realizada por el género femenino que 
por el masculino. En este sentido, se mostró que para 
un 6.4% del total de la varianza del género femenino 
la actividad física predijo la apariencia (p < 0.02). Asi-
mismo, aunque la actividad física realizada por el gé-
nero femenino predijo a la autoestima para un 1.9% 
del total de la varianza de este la predicción no llegó a 
ser significativa. 

Discusión

El principal objetivo de este estudio ha sido anali-
zar las relaciones producidas entre la actividad física, 
la autoestima, apariencia e imagen corporal, testar 
diferencias respecto al género en la actividad física y 
valorar en qué medida predice la actividad física la in-
satisfacción de la imagen corporal, la apariencia y la 
autoestima.

En relación al primer objetivo se derivó la hipótesis 
en la cual la actividad física se relacionará positiva-
mente con la autoestima y la apariencia, y negativa-
mente con la insatisfacción corporal. En este sentido, 
nuestros resultados son congruentes con los hallados 
por (Duncan et al., 2009) donde se expone que el ejer-
cicio físico mejora la apariencia y la percepción física. 
Asimismo, el estudio realizado por (Carter, 2018; Sani 
et  al., 2016) respalda la asociación positiva entre la 
actividad física y la autoestima. En relación a las aso-
ciaciones producidas entre la actividad física y la in-
satisfacción corporal estudios previos (Sabiston et al., 
2019) confirman estas asociaciones, aunque otros 
autores (Añez et al., 2018) exponen que es difícil es-
tablecer una direccionalidad de las relaciones estable-

cidas dada la naturaleza transversal de los estudios 
realizados. Asimismo, nuestro estudio difiere de otros 
a la hora de analizar las asociaciones, ya que han sido 
segmentados según el género. En este sentido, la acti-
vidad física en las chicas está más asociada con la apa-
riencia y autoestima que pueden presentar. No así para 
los chicos, donde durante la etapa de la adolescencia la 
actividad física no parece asociarse con la apariencia y 
autoestima. Una posible explicación a este hecho pue-
de deberse a los motivos de práctica de actividad física. 
A este respecto, el género femenino tiende a realizar 
la práctica de actividad física por los motivos de salud 
y preocupación sobre su apariencia corporal (Li et al., 
2015; Tylka & Homan, 2015), mientras que en el gé-
nero masculino la realización de actividad física viene 
determinado por motivos de afiliación, reconocimien-
to social y disfrute (Ahedo & Macua, 2016; Marcos et 
al., 2011)

Por otro lado, en relación a la segunda hipótesis 
donde se planteó que el género masculino presenta-
ría valores más altos en las variables del estudio que 
el género femenino, nuestros resultados no mostraron 
diferencias significativas entre el género masculino y 
el femenino; sin embargo, se mostraron valores más 
altos para el género femenino. Estos hallazgos son 
congruentes con los encontrados por Haugen, Om-
mundsen, & Seiler, 2013, que tampoco obtuvieron di-
ferencias significativas en relación al género. Además, 
Haugen et  al. (2013) añaden que en su estudio nin-
guna de las aptitudes físicas predijo la apariencia, no 
así para Grao-Cruces, Fernández-Martínez, & Nuviala, 
(2017), en el que tanto chicos como chicas con niveles 
saludables de potencia aeróbica se percibieron más re-
sistentes, fuertes y satisfechos con sus cuerpos, pero 

Tabla 3. Análisis de regresión lineal de la actividad física como predictora de la insatisfacción corporal, apariencia y autoestima.

Insatisfacción corporal

Variables B R2 β t p

A. Física (T) -0.09 0.03 -0.05 -1.01 0.31

A. Física (M) -0.08 0.02 -0.04 -0.52 0.59

A. Física (F) -0.11 0.07 -0.08 -0.99 0.31

Apariencia

Variables B R2 β t p

A. Física (T) 0.19 .035* 0.18 3.31 0.01

A. Física (M) 0.14 .017 0.13 1.60 0.11

  A. Física (F) 0.25 .064* 0.25 3.22 0.02

Autoestima

Variables B R2 β t p

A. Física (T) 0.17 .014* 0.12 2.08 0.03

A. Física (M) 0.15 .011 0.10 1.25 0.21

A. Física (F) 0.19 .019 0.14 1.73 0.08

Notas: P*<0.05; P**<0.01; A. Física (T) = A. Física total; A. Física (M) = A. Física género Masculino; A. Física (F) = A. Física género femenino.
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ellas además mostraron más autoestima. Asimismo, el 
hecho de no haberse hallado diferencias con respecto 
al género puede deberse al nivel evolutivo en el final 
de la tercera infancia y la preadolescencia, por lo que 
los cambios psico-somáticos aún no se han generali-
zado, lo cual podría ser una de las razones para que 
se aprecien pocas diferencias significativas por sexo en 
los niveles de autoestima (Rees, Oliver, Woodman, & 
Thomas, 2011).

Finalmente, en relación al papel predictor de la ac-
tividad física en la insatisfacción corporal, autoestima 
y apariencia, nuestro estudio mostró la capacidad pre-
dictiva que posee la actividad física sobre la autoesti-
ma y la apariencia. Estos hallazgos son congruentes 
con los encontrados en modelos estadísticos de índole 
similar (Choi & Choi, 2016; Grao-Cruces et al., 2017; 
Zamani Sani et  al., 2016), donde la actividad física 
posee un rol predictor de la autoestima, apariencia y 
la insatisfacción corporal. En este sentido, el trabajo 
de Fernandes (2018) muestra cómo la actividad física 
predice a la autoestima y esta actúa como mediadora 
de la salud mental (depresión, ansiedad). Asimismo, 
en relación a la insatisfacción corporal, Añez et  al. 
(2018) mostraron que la actividad física poseía un 
efecto mayor para el género femenino que para el mas-
culino. Respecto a la apariencia, el trabajo de Haugen 
et  al. (2013) mostró que hubo efectos indirectos de 
la actividad física en la apariencia de los chicos. Esta 
influencia de la actividad física sobre la apariencia, 
autoestima e insatisfacción corporal podría deberse al 
rol del ejercicio físico. Algunos estudios longitudinales 
(Garn, Morin, et al., 2019; Rey, Vallier, Nicol, Mercier, 
& Maïano, 2017) han mostrado que la actividad física 
moderada a vigorosa cambia la percepción del auto-
concepto a través de los cambios en la imagen corporal 
y  su efecto en la apariencia y autoestima. 

En relación al papel predictor de la actividad física 
según el género se mostró que la actividad física en 
el género femenino es más relevante en relación con 
la apariencia y la autoestima. Estudios previos son 
congruente con nuestros resultados, confirmando el 
papel predictor de la actividad física sobre la aparien-
cia y autoestima (Garn, Moore, et al., 2019; Rey et al., 
2017). De acuerdo a ello, la teoría de la auto-objetifi-
cación (Fredrickson & Roberts, 1997) destaca que los 
deportes centrados en la apariencia física podrían in-
crementar la auto-objetificación, lo cual incrementa la 
sensación de vergüenza y la preocupación por la apa-

riencia. En esta línea, una posible explicación a que 
las chicas reporten mayor puntuación en la apariencia 
según el nivel de actividad física podría deberse a las 
presiones sociales por conseguir una apariencia ideal 
a partir de la adolescencia temprana (Gomez-Baya 
et al., 2017).

Conclusión

El presente estudio destaca la importancia que tie-
ne el rol de la actividad física como precursor de la 
autoestima y la apariencia, además de la imagen cor-
poral como precursora de la satisfacción o insatisfac-
ción corporal. No obstante, la presente investigación 
muestra algunas limitaciones, como es el número de 
los participantes, lo cual no permite extrapolar los re-
sultados de una forma más generalista, la valoración 
de la autoestima según las propiedades psicométricas 
del instrumento utilizado y la naturaleza transversal 
del estudio, la cual no permite establecer relaciones 
causa-efecto. En relación a las implicaciones prácticas 
derivadas del estudio, es transcendental destacar la 
importancia que presenta un adecuado desarrollo de 
la apariencia y la autoestima en edades tempranas, 
sobre todo en el género femenino, ya que, como este 
trabajo ha demostrado, desde la adolescencia las chi-
cas son víctimas de la presión social, llegada cada vez 
con mayor antelación desde las redes sociales, provo-
cando un incremento en la auto-objetificación, lo cual 
provoca que la actividad física realizada por ellas sea 
por motivo de mejoras en su apariencia, en lugar de 
por diversión, como en los chicos a estas edades, pro-
vocando un descenso en la actividad física mayor en el 
género femenino, ya que los motivos de prácticas por 
parte de ellas son externos. Futuros estudios deberían 
dirigirse hacia un marco más global de todo lo que con-
cierne a los constructos de la apariencia, autoestima e 
imagen corporal. Además, deberían incluir los motivos 
de práctica para el ejercicio y el rol que desempeñan las 
redes sociales. En este sentido, se deberían tener en 
cuenta el contexto social, las aptitudes físicas y las di-
ferencias de género. Asimismo, podrían desarrollarse 
programas de intervención específicos acompañados 
de estrategias de trabajo de la imagen corporal y la ac-
tividad física a fin de reducir los síntomas de depresión 
y estrés dentro del contexto educativo que puedan de-
rivar en trastornos alimentarios.
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