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Resumen 

El propósito de esta investigación fue establecer los niveles de satisfacción de las necesidades 

psicológicas básicas (NPBs) de los estudiantes de 9 a 18 años de la Unidad Educativa Santa 

María de la Esperanza en las clases de educación física durante la pandemia por COVID-19. 

Se utilizó un muestreo probabilístico, estratificado por grupos de edad, tratando que participe 

el mismo número de hombres y mujeres. Los participantes fueron 127 estudiantes, siendo 

hombres n=63 (49.6%) y mujeres n=64 (50.4%), con edad promedia 12.61 ± 2.57 años. Para 

la recolección de datos se utilizó la escala de satisfacción de las necesidades psicológicas 

básicas en educación física. Los resultados indicaron que los estudiantes tienen un alto nivel 

de satisfacción, destacando la autonomía (M=4.05; DT= 1.03), seguidamente la relación 

(M=3.91; DT= 0.97) y finalmente, la competencia la menos satisfecha a comparación de las 

otras (M=3.30; DT= 1.09). Por otro lado, no existió diferencia significativa entre hombres y 

mujeres, demostrando un p-valor: la autonomía (p= 0.65), la competencia (p=0.20) y la 

relación (p=0.88). En conclusión, en tiempos de COVID-19 los estudiantes han demostrado 

tener satisfechas las tres NPBs en las clases de educación física.  

Palabras clave: educación física, escolares, autonomía, competencia, relación, COVID. 

 

Abstract 

The purpose of this research was to establish the levels of satisfaction of the basic 

psychological needs (BPNs) of students from 9 to 18 years of age of the Santa María de la 

Esperanza Educational Unit in physical education classes during the COVID-19 pandemic. 

A probabilistic sampling was used, stratified by age groups, trying to involve the same 

number of males and females. The participants were 127 students, being males n=63 (49.6%) 

and females n=64 (50.4%), with average age 12.61 ± 2.57 years. The scale of satisfaction of 

basic psychological needs in physical education was used for data collection. The results 

indicated that the students have a high level of satisfaction, with autonomy standing out 

(M=4.05; SD= 1.03), followed by relationship (M=3.91; SD= 0.97) and finally, competence 

the least satisfied compared to the others (M=3.30; SD= 1.09). On the other hand, there was 

no significant difference between men and women, showing a p-value: autonomy (p= 0.65), 

competence (p=0.20) and relationship (p=0.88). In conclusion, in times of COVID-19 

students have shown to have satisfied the three NPBs in physical education classes.  

Keywords: physical education, students, autonomy, competence, relatedness, COVID. 
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Introducción  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018), la inactividad física 

muestra un alto porcentaje (80%) entre los adolescentes, misma que se observa con mayor 

frecuencia en mujeres que en hombres, presentando un riesgo del 20% al 30% de 

mortalidad en comparación con una persona físicamente activa (Fernández-Verdejo & 

Suárez-Reyes, 2021).  

Diversos estudios afirman que niños y jóvenes de edades escolares tienen un estilo 

de vida desfavorable, acostumbran a pasar mayor tiempo frente a la televisión o frente a 

una pantalla llegando a padecer obesidad (Ortega et al., 2018; Rodrigues et al., 2021; Zhu 

et al., 2019). Esta situación se ha visto empeorada con la presencia de la enfermedad del 

Coronavirus (Covid-19), razón por la cual, los niveles de actividad física (AF) han sufrido 

un drástico impacto debido al aislamiento, ya que, varias personas han abandonado la 

práctica regular de AF, y por ende, la movilidad del ser humano se ha visto limitada (Celis-

Morales et al., 2020; OMS, 2019).  

Ahora bien, en Ecuador mucho antes del inicio de esta pandemia, el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2018) daba a conocer que el 35.4% de estudiantes 

a nivel nacional entre 5 a 11 años de edad presentaban sobrepeso y obesidad provocado por 

la inactividad fisca, esto quiere decir que, 35 de cada 100 niños podrían tener problemas 

con su salud relacionada con este patrón de comportamiento, siendo mayor en los niños que 

viven en zonas urbanas a diferencia de los de la zona rural.  

No obstante, por el contrario, la práctica regular de actividad física (AF) en las 

clases de educación física (EF) podría ayudar a disminuir esta inactividad, el sedentarismo 

e incluso la vulnerabilidad a un contagio de Covid-19 en la sociedad, sin embargo, para 
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lograr una práctica regular de AF moderada a vigorosa es importante que la motivación sea 

alta en el estudiante para mantenerse físicamente activo (OMS, 2019; Trigueros-Ramos 

et al., 2019).   

Según Cuevas et al. (2018) esta motivación se lograría con la satisfacción de las 

necesidades psicológicas básicas (NPBs) del estudiante, ya que ayudaría a fomentar una 

motivación intrínseca alta y un compromiso con ser físicamente activo.  

Diversos son los estudios que se han realizado hasta el momento en el ámbito 

internacional, inclusive, buscando conocer la existencia de múltiples variables que se 

relacionan con las NPBs, entre ellos se pueden mencionar a la satisfacción con la vida de 

los adolescentes (Rubio et al., 2020), los aspectos cognitivos (Stover et al., 2017), 

satisfacción de la autonomía con el rendimiento académico en educación física (Baños 

et al., 2020), la intención de ser físicamente activo (Leyton-Román et al., 2020; Trigueros-

Ramos et al., 2019), con la práctica de actividad física (Prieto, 2019) y la motivación 

(Fernández-Espínola et al., 2020).   

Ahora bien, existen varias teorías que estudian la motivación del ser humano, una 

de ella es la Teoría Autodeterminación (Deci & Ryan, 1985). Se puede decir que es el 

modelo más efectivo y vigente para investigar e intervenir en aspectos relacionados con la 

motivación, ya que el objetivo principal es lograr la compresión de los comportamientos del 

ser humano, en diferentes contextos (Ntoumanis et al., 2018; Stover et al., 2017) y dar a 

conocer que al trabajar esta teoría se obtiene una motivación intrínseca en el individuo a 

través de la satisfacción de las NPBs  (Salazar-Ayala et al., 2020). 

Estas necesidades son una de las seis mini teorías que tiene la Teoría de la 

Autodeterminación (TAD) (Ryan & Deci, 2019). Entre estas necesidades tenemos a la: 
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autonomía, competencia y relación.  Entendiéndose a la autonomía como la promotora de 

una verdadera autoestima en el individuo, es decir, un sentido estable y seguro de sí mismo; 

la competencia, en cambio, es la percepción de la eficacia del individuo al realizar 

cualquier tipo de acción en un contexto particular y finalmente la relación, que viene a ser 

el sentimiento de conectar con otras personas y ser aceptado por estas (Deci & Ryan, 2017).  

En relación con la problemática abordada en este estudio, es importante comprender 

la importancia de cada una de las NPBs en las clases de educación física (EF). Primero, la 

autonomía al ser trabajada en el ámbito escolar, garantiza buenas habilidades para la vida y 

apoya la práctica del ejercicio, evitando comportamientos negativos (Cronin et al., 2019; 

Pérez-González et al., 2019).  

La competencia es uno de los aspectos que más se relaciona significativamente con 

otras variables como por ejemplo: predice la motivación autónoma, la intención de ser 

físicamente activo, esfuerzo y bienestar del estudiante (Fernández-Espínola et al., 2020; 

Prieto, 2019; Rubio et al., 2020; Vieira et al., 2020). Por el contrario, al no estar satisfecha, 

esta necesidad provoca disminución en la práctica del deporte y el aprendizaje de este 

(Vieira et al., 2020). Finalmente, la relación es un recurso que ayuda a promover la 

motivación, mejorando la participación del estudiante en las clases de EF (Xiang et al., 

2017).  

En esta misma línea, satisfacer las NPBs del estudiante tiene como beneficios: 

mayor compromiso en el aprendizaje; adherencia a la práctica deportiva; satisfacción con la 

vida; bienestar del estudiante; elevada motivación; e interviene en ser físicamente activo a 

futuro (Cuevas-Campos et al., 2020; Fernández-Espínola et al., 2020; Prieto, 2019; Serrano 

et al., 2016; Tristán et al., 2019). Razón por la cual, ayudaría a disminuir la inactividad 
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física y el sedentarismo, tal como lo mencionan el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos INEC (2018) y la OMS (2019). 

Por lo tanto, el objetivo de esta investigación fue establecer los niveles de 

satisfacción de las necesidades psicológicas básicas de los estudiantes de 9 a 18 años de la 

Unidad Educativa Santa María de la Esperanza (UESME) en las clases de educación física 

durante la pandemia provocada por el COVID-19.   

Metodología  

Diseño 

La investigación se caracterizó como no experimental, de naturaleza cuantitativa y 

con un enfoque descriptivo y de corte transversal.  

Participantes  

La población de estudio fueron 188 estudiantes de la Unidad Educativa “Santa María 

de la Esperanza” del cantón Chordeleg, provincia del Azuay-Ecuador que estaban 

matriculados oficialmente en el año lectivo 2021-2022, en edades de 9 a 18 años. 

Para llevar a cabo esta investigación se utilizó el muestreo probabilístico, estratificado 

en grupos de 9 a 10, 11 a 12, 13 a 15 y 16 a 18 años, de acuerdo al estudio realizado por 

Vlachopoulos et al. (2011). Para ello, se calculó un número de participantes que 

correspondan a un 95% de confianza, 5% de error y 50% de frecuencia esperada. De esta 

manera, el tamaño muestral quedó constituido con 127 estudiantes con edad promedia 12.61 

± 2.57, de los cuales, 63 fueron hombres (49.6%) y 64 mujeres (50.4%). 

Los criterios de inclusión utilizados fueron: a) que sean estudiantes de edades entre 9 

a 18 años, b) que estén matriculados de manera oficial en el año lectivo 2021-2022, c) 

estudiantes con algún tipo de discapacidad física que estén participando de forma activa en 
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las clases de EF. Por otro lado, los criterios de exclusión fueron: a) estudiantes menores a 9 

años y mayores de 18 años de edad, b) que no estén oficialmente matriculados en la 

institución educativa, c) estudiantes con algún tipo de discapacidad mental o que no estén 

participando de forma activa en las clases de educación física.  

Instrumento 

El instrumento que se utilizó para la recolección de los datos fue la Escala de las 

Necesidades Psicológicas Básicas en la Educación Física, adaptada cultural y 

lingüísticamente para el contexto de este estudio de Murcia et al. ( 2008), teniendo origen en 

la escala en el ejercicio físico (Vlachopoulos et al., 2011).  Esta escala está compuesta por 12 

ítems que miden las tres NPBs, autonomía (cuatro ítems) ej. “Siento que he tenido una gran 

progresión con respecto a la meta que me he propuesto”, competencia (cuatro ítems) ej. “El 

ejercicio es una actividad que hago muy bien” y relación (cuatro ítems) ej. “Siento que me 

puedo comunicar abiertamente con mis compañeros/as”. Cada ítem iniciaba con la frase: “En 

las clases de educación física…”, las respuestas se escogían por una escala tipo Likert siendo 

1 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo.  

Procedimiento  

Para realizar esta investigación se pidió permiso a los directivos de la comunidad 

educativa, posteriormente se socializó con los representantes legales para la autorización de 

su representado en la participación del estudio, en caso de aceptación firmaron un 

consentimiento informado en la que se explicaban los objetivos y como se realizaría la 

investigación. 

Para la aplicación del instrumento se informó a los estudiantes la finalidad del estudio 

y su carácter voluntario. La aplicación de la escala en los estratos 9 a 10 fue con la ayuda de 
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la intervención del investigador para completar (El investigador solo leía las preguntas), 

Adicional a esto, la escala para este grupo estaba apoyada, en emoticones para un mejor 

entendimiento, el tiempo establecido fue de 5 a 10 minutos. Por otro lado, los estratos 

siguientes completaron la escala de forma autocumplementada, con un tiempo promedio de 

5 a 7 minutos. 

Todo el trabajo de campo se realizó de manera presencial, con aplicación masiva en 

jornada escolar.  

Análisis Estadístico  

Para dar respuesta a los objetivos planteados del estudio, se realizaron los 

estadísticos descriptivos (media y desviación típica). Además, se usó la estadística 

paramétrica por criterios que cumplía el estudio de acuerdo con Flores-Ruiz et al. (2017): a) 

Se comparó en más de tres grupos sus promedios, b) Su distribución fue normal. Por el 

cual, se utilizó la estadística inferencial realizando un análisis de las variables con la ayuda 

del ANOVA y ANOVA post hoc mediante la interpretación de Bonferroni.  

Por último, todo el análisis estadístico se realizó con el programa IBM SPSS 

versión 23.0.  

Consideraciones Éticas. 

Todo el proceso de este estudio fue de carácter voluntario, dando a conocer todos 

los beneficios que brindaría a la ciencia de la educación física y a la sociedad, de igual 

manera, los riesgos que estarían dentro del trayecto de investigación, manteniendo un 

anonimato del estudiante y las respuestas.  
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Resultados  

En la tabla 1 se observa el nivel de satisfacción de las necesidades psicológicas 

básicas, sobre pasando con mayor puntuación la autonomía, en tiempos de COVID-19.  

Tabla 1 

Análisis descriptivo del nivel de satisfacción de las NPBs 

Variables  N M DT 

Autonomía  127 4.05 1.03 

Competencia  127 3.30 1.09 

Relación  127 3.91 0.97 

Nota. M=Media; DT=Desviación típica. 

En lo que respecta a la satisfacción de las NPBs de los participantes de este estudio 

de acuerdo al sexo, no se observan diferencias significativas entre los hombres y las 

mujeres (Ver Tabla 2). 

Tabla 2 

Análisis diferencial del nivel de satisfacción de las NPBs de acuerdo al sexo 

 Hombre  

(n=63) 

Mujer 

(n=64) 

Sig. 

M DT M DT 

Autonomía 4.01 1.01 4.09 1.06 0.65 

Competencia 3.18 1.12 3.42 1.05 0.20 

Relación 3.92 0.93 3.89 0.97 0.88 

Nota. M=Media; DT=Desviación típica. 

En lo que concierne a los estratos de edades, podemos observar que el grupo 13 a 15 

años tiende a tener menor nivel de satisfacción en las tres NPBs a comparación de los 

demás grupos (Ver tabla 3).  

  



13 

 

Tabla 3 

Análisis descriptivo del nivel de satisfacción de las NPBs de acuerdo a los estratos de 

edades 

 9 a 10 

(n=35) 

11 a 12 

(n=31) 

13 a 15 

(n=43) 

16 a 18 

(n=18) 

M DT M DT M DT M DT 

Autonomía  4.36 0.62 4.38 0.69 3.56 1.35 4.10 0.94 

Competencia  3.79 0.67 3.69 0.90 2.79 1.24 2.94 1.06 

Relación  4.39 0.66 4.22 0.78 3.46 1.15 3.54 0.73 

Nota. M=Media; DT=Desviación típica. 

Finalmente, observamos diferencias significativas en las tres NPBs a favor de los 

estratos de menor edad a comparación de los de mayor edad, eso quiere decir, mientras la 

edad va prolongándose en los estudiantes, la satisfacción de las NPBs va disminuyendo.  

(Ver tabla 4). 

Tabla 4 

Análisis diferencial del nivel de satisfacción de las NPBs de acuerdo a los estratos de 

edades 

 9 a 10 

Vs 

11 a 12 

9 a 10 

Vs 

13 a 15 

9 a 10 

Vs 

16 a 18 

11 a 12 

Vs 

13 a 15 

11 a 12 

Vs 

16 a 18 

13 a 15 

Vs 

16 a 18 

Autonomía  1.000 0.003** 1.000 0.003** 1.000 0.317 

Competencia  1.000 0.000** 0.03* 0.001** 0.083 1.000 

Relación  1.000 0.000** 0.008** 0.003* 0.070 1.000 

Nota.  * p < 0.05; ** p < 0,01; M=Media; DT=Desviación típica. 

Discusión  

El objetivo del presente estudio fue establecer los niveles de satisfacción de las 

necesidades psicológica básicas de los estudiantes de 9 a 18 años de edad de la Unidad 
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educativa Santa María de la Esperanza y analizar las diferencias que existen en función de 

las variables sexo y edad durante la pandemia por COVID-19. 

El análisis descriptivo demuestra que las NPBs de los estudiantes tienen un alto 

nivel de satisfacción, destacando la autonomía, mientras que, la competencia es la que 

menos se satisface a comparación de las otras. En investigaciones anteriores se ha 

demostrado lo contrario, marcando la competencia en primer lugar y la autonomía en 

último lugar (Franco y Coterón, 2017; Huéscar et al., 2020).  

En este sentido, se dice que el estar satisfechas estas necesidades constituyen un 

mecanismo hacia la motivación autónoma de los estudiantes, representando mayor 

compromiso con su aprendizaje educativo, permitiéndoles ser personas físicamente más 

activas con adherencia hacia la práctica de actividad física a futuro (Cuevas et al., 2018; 

Cuevas-Campos et al., 2020; Leyton-Román et al., 2020; Pérez-González et al., 2019; 

Prieto, 2019).  

Desde esta perspectiva, la satisfacción de estas NPBs se da porque posiblemente, se 

estén aplicando estrategias metodológicas que apoyan la autonomía del estudiante, evitando 

el aburrimiento, la presencia de la motivación extrínseca y el agotamiento en las clases de 

educación física (Cuevas-Campos et al., 2020; Leyton-Román et al., 2020; Matsumoto & 

Takenaka, 2021). Basándonos en estos resultados, se confirma la importancia de que el 

docente apoye la satisfacción de las NPBs para evitar la frustración de las mismas y 

promover la actividad física (Cuevas-Campos et al., 2020; Fin et al., 2019; Rubio et al., 

2020).  

Ahora bien, se puede apreciar que la competencia y la relación son las necesidades 

que menos están satisfechas, lo que podría provocar en los estudiantes una motivación 
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controlada (de Bruijn et al., 2021), provocando efectos negativos sobre el rendimiento, 

bienestar, salud mental, autoconcepto fisco, autoeficacia, desmotivación hacia la EF, el 

aburrimiento y la infelicidad, (Leisterer & Gramlich, 2021; Raven & Pels, 2021; Valero-

Valenzuela et al., 2021; Van Doren et al., 2021). Pero esto es algo contradictorio con los 

resultados que obtuvo Huhtiniemi et al. (2019) quien encontró que la satisfacción de la 

competencia no contribuyó significativamente con el disfrute en la educación física y con la 

motivación autónoma.  

En lo que respecta a las variables estudiadas sexo y edad, es necesario aclarar que 

existe limitados estudios, razón por lo cual, no se puede hacer comparaciones con varios 

estudios, ya que, en la mayoría de ellas, no se han realizado un análisis diferencial. Sin 

embargo, se realizó una comparación de acuerdo a las teorías planteadas.  

El análisis diferencial de la satisfacción NPBs de acuerdo con el sexo de los 

estudiantes no reflejó diferencias significativas, mostrando todos ellos un alto índice de 

satisfacción. Sin embargo, en el caso de las mujeres muestran mayor puntuación que los 

varones, por ejemplo, estos resultados se puede corroborar en investigaciones realizadas 

por Rubio et al. (2020) y Xiang et al. (2017).  

Asimismo, Huhtiniemi et al. (2019) indican que los estudiantes de ambos sexos al 

momento que perciben que sus NPBs están satisfechas pueden tener experiencias 

motivacionales menos negativas en EF. Razón por la cual, es importante los resultados de 

este estudio, sin demostrar diferencia significativa en cuanto a la variable sexo, eso 

significa que los estudiantes a futuro tendrían mayor participación en la actividad física 

(Leyton-Román et al., 2020).  
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Por último, el hecho que las mujeres tengan más satisfechas las tres NPBs en este 

estudio es importante porque se ha demostrado en investigaciones anteriores que las 

mujeres tienen menos nivel actividad física a diferencia de los varones (Herazo-Beltrán 

et al., 2019), entonces al estar satisfechas estas necesidades existe la probabilidad que sean 

personas físicamente más activas (Leyton-Román et al., 2020).  

Con respecto a la variable edad, los resultados muestran que el estrato 13 a 15 años 

presenta menor valor en la satisfacción de las tres NPBs. Razón por lo cual, el docente de 

educación física debería emplear en sus clases metodologías que apoyen la motivación 

autónoma en este grupo de edad, con el objetivo que estas necesidades estén con un alto 

nivel de satisfacción, ya que autores en una revisión sistemática, menciona que la 

motivación autónoma tiene una relación directa con la satisfacción de las NPBs 

(Vasconcellos et al. 2019). 

Es necesario aclarar que el nivel de satisfacción de la competencia es menor en 

todos los grupos de edad lo cual provocaría que los estudiantes presenten bajos niveles en 

su autoestima en las clases de EF (Erdvik et al., 2020), por el contrario, el alto nivel de 

satisfacción de la autonomía es muy importante, ya que, posiblemente ayudaría a: “mayores 

niveles de motivación, satisfacción de las NPB, compromiso en el aula, incremento de la 

práctica habitual de actividad física en los adolescentes, intención de ser activo y una 

disminución de la oposición desafiante del alumnado” (Pérez-González et al., 2019, p.59).  

Finalmente, es preocupante observar disminución del nivel de satisfacción, ya que, a 

medida que los años de edad van incrementándose en los estudiantes, la satisfacción de las 

NPBs va disminuyendo, como se puede apreciar en este estudio. Resultados similares se 

encuentran en otras investigaciones donde demuestran que el nivel de satisfacción 
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disminuye de primaria a segundaria (Prieto, 2019), provocando que el nivel de actividad 

física disminuya de igual manera con el pasar de los años, incluso en edades de 10 a 14 

años se demuestran un alto porcentaje de inactividad física (Herazo-Beltrán et al., 2019). 

De esta manera, es importante que la satisfacción de las NBPs sea alta, ya que esto 

podría garantizar que los estudiantes sean personas físicamente más activas, con una 

adherencia hacia la práctica de actividad física a futuro (Cuevas-Campos et al., 2020; 

Gråstén et al., 2020; Leyton-Román et al., 2020; Teixeira et al., 2018).  
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Conclusiones  

La presente investigación analizó el nivel de satisfacción de la NPBs en los 

estudiantes de la Unidad Educativa Santa María de la Esperanza en clases de educación 

física. Destacando la autonomía en primer lugar, seguida de la relación social y en tercer 

lugar la competencia, mostrando que en tiempos de COVID-19 las NBPs han estado 

satisfechas.   

De igual manera, los resultados afirmaron que no existe diferencia significativa en 

cuanto a la variable sexo, obteniendo mayor satisfacción las mujeres a comparación de los 

hombres. Finalmente, de acuerdo a los estratos de edad, existió diferencia significativa en 

grupos de menor edad a comparación a los de mayor edad. Teniendo en cuenta que el nivel 

de satisfacción de las NPBs va disminuyendo con el pasar de los años en los estudiantes. 

Por ende, el docente de educación física juega un papel importante en el apoyo a la 

satisfacción de estas necesidades, para que, exista una adherencia hacia la práctica de 

actividad física a futuro. 

Este estudio, además de aportar con información novedosa al ámbito de la 

educación física, presenta algunas limitaciones que se deben considerar, entre las cuales se 

encuentran; el tamaño de la muestra no fue muy amplia. Asimismo, cabe señalar que la 

investigación se realizó en una sola institución por lo cual, no permite generalizar los 

resultados, por otro lado, el periodo de tiempo de la investigación debería ser de corte 

longitudinal para poder observar si existes o no fenómenos de cambio en las variables. Por 

último, sería interesante obtener los resultados incluyendo a la cuarta necesidad psicológica 

básica (novedad), permitiendo hacer una correlación con la variable motivación.  
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