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Resumen  

 El objetivo de este estudio fue determinar si existen diferencias significativas en 

los resultados de la motivación autónoma en función de los contenidos curriculares sobre 

los cuales se aplica el apoyo a la autonomía en las clases de educación física con 

estudiantes de 13 a 15 años en la Unidad Educativa del Milenio “Francisco Febres 

Cordero”. Este estudio fue de diseño cuasi experimental, con enfoque pre post (grupo 

control (n=22), experimental uno (n=21) y experimental dos (n=20)). Los participantes 

fueron del noveno año de Educación General Básica (EGB), con un total de 63 

estudiantes, donde 35 fueron hombres (56%) y el resto mujeres, con una media de edad 

de 13.06 ± 0.25 años. Como técnica se aplicó la encuesta, en donde se utilizaron dos 

instrumentos (Escala de las Necesidades Psicológicas Básicas en las clases de EF y 

Cuestionario de Motivación en EF). Dentro del estudio se aplicaron tres estrategias de 

apoyo a la autonomía en dos bloques curriculares (prácticas lúdicas y prácticas 

deportivas). Para el análisis de los datos obtenidos, se utilizó el software IBM SPSS 

Statistics versión 21. Además, se utilizaron pruebas paramétricas mediante la aplicación 

de ANOVA post hoc. En cuanto a los resultados, comparando los efectos de la 

intervención, el único grupo que tuvo cambios significativos con respecto al apoyo a la 

autonomía fue el experimental dos (p=0.005), con una media inicial de 2.76 ± 0.91 y con 

una final de 3.54 ± 0.82. A pesar de ello, realizando un análisis comparativo entre este 

grupo y el experimental uno, se pudo observar que los cambios no fueron significativos 

(p=0.06), por lo que podemos decir que no surgió efecto la intervención. Caso similar 

sucedió con la motivación autónoma la cual a pesar de que sus medias variaron, no hubo 

diferencias estadísticamente significativas. Finalmente, se pudo concluir que a pesar de 

que la motivación autónoma y el apoyo a la autonomía no tuvieron cambios significativos, 
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las estrategias que se aplicaron mostraron el mismo efecto en los dos bloques curriculares, 

lo cual es un punto positivo dentro de esta investigación. 

Palabras clave: Necesidades Psicológicas Básicas, Regulación Identificada, Prácticas 

Lúdicas, Prácticas Deportivas, Motivación Intrínseca. 

Abstract  

The objective of this study was to determine if there are significant differences in 

the results of autonomous motivation depending on the curricular contents on which 

support for autonomy is applied in physical education classes with students from 13 to 15 

years old in the Unidad Educativa del Milenio "Francisco Febres Cordero." This study 

was a quasi-experimental design, with a pre-post approach (control group (n=22), 

experimental one (n=21), and experimental two (n=20)). The participants were in the 

ninth year of Basic General Education (BGE), with a total of 63 students, where 35 were 

men (56%) and the rest were women, with an average age of 13.06 ± 0.25 years. The 

survey was applied as a technique, where two instruments were used (A scale of the Basic 

Psychological Needs in the classes of PE and a Questionnaire on motivation in PE). The 

study applied three strategies to support autonomy in two curricular blocks (recreational 

practices and sports practices). The IBM SPSS Statistics software version 21 was used 

for analyzing the data. In addition, parametric tests were applied by the use of ANOVA 

post hoc. Concerning the results, comparing the effects of the intervention, the only group 

that had significant changes concerning support for autonomy was experimental two (p = 

0.005), with an initial mean of 2.76 ± 0.91 and with a final of 3.54 ± 0.82. Despite this, 

making a comparative analysis between this group and the experimental one observed 

that the changes were not significant (p = 0.06), so we can say that the intervention did 

not take effect. A similar case happened with autonomous motivation; despite its means 

varied, there were no statistically significant differences. Finally, it concluded that 
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although autonomous motivation and support for autonomy did not have noteworthy 

changes, the strategies applied showed the same effect in the two curricular blocks, which 

is a positive point within this research. 

Keywords: Basic Psychological Needs, Identified Regulation, Playful Practices, Sports 

Practices, Intrinsic Motivation. 

Introducción 

A nivel mundial, la inactividad física en niños y adolescentes alcanza un 81%, lo 

cual, podría repercutir en su salud (Organización Mundial de la Salud, 2020). Así mismo, 

a nivel nacional las cifras no son ajenas a la problemática mundial mostrando valores de 

hasta un 76% de inactividad física en el grupo poblacional de entre 5 y 17 años (INEC, 

2022). Es por esta razón que es de suma importancia intervenir sobre los niveles bajos de 

actividad física (AF) para prevenir enfermedades de tipo no transmisibles: diabetes, 

sobrepeso, obesidad, enfermedades cardiovasculares, cáncer y enfermedades 

respiratorias (Blázquez et al., 2021; Rodríguez-Torres et al., 2020).  

El uso de la tecnología incrementó a raíz de la Covid-19, ya que la situación obligó 

a llevar una modalidad virtual a través del uso de medios tecnológicos (Palacios-Dueñas 

et al., 2020), lo cual, ha sido un detonante para que los adolescentes adquieran una 

conducta sedentaria,  además de que se ha vuelto un distractor provocando un aumento 

de inactividad física en este grupo etario, y por ende, el incremento en los riesgos 

asociados a sufrir trastornos del sueño, emocionales y psicológicos, bajo desempeño 

académico, problemas de interacción social y consumo de sustancias nocivas para su 

salud (Guevara et al., 2019).  

La correcta satisfacción de las necesidades psicológicas básicas (NPB) en las 

clases de educación física (EF), es otra de las problemáticas que ha sido motivo de 
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estudio, por ejemplo, en este contexto (zona 6-Ecuador), estudios muestran que la NPB 

conocida como autonomía, no se estaría satisfaciendo de forma adecuada (Cabrera, 2022; 

Cajamarca, 2022; Calle, 2022; Guanuche, 2022; Quizhpi, 2022; Ramirez, 2022), lo cual, 

puede influir en la motivación que tienen los estudiantes hacia estas clases. Y, justamente, 

es el problema sobre el cual se ha enfocado esta investigación. 

Se ha establecido que la satisfacción de la NPB denominada “autonomía”, 

repercutiría en la motivación autónoma en las clases de EF (Fin et al., 2019), y por ende 

en la intención de ser físicamente activo (Leyton-Román et al., 2020), así como, en la 

práctica deportiva extra escolar (Navarro-Patón et al., 2018) que es tan necesaria para 

contrarrestar los efectos de las problemáticas antes mencionadas. 

Por otra parte, refiriéndose a las tres NPB (autonomía, competencia y relación), 

tienen un vínculo muy estrecho con la motivación autónoma, ya que si estas se ven 

satisfechas, podría elevar dicha motivación y por ende conducir a consecuencias 

positivas, tanto afectivas, cognitivas como conductuales, ya que si por el contrario no se 

ven satisfechas, aumentaría de manera considerable una motivación controlada y por ende 

conduciría a una desmotivación, lo cual generaría una serie de consecuencias afectivas, 

cognitivas y conductuales negativas (Leyton-Román et al., 2020). 

Varias investigaciones muestran el efecto del apoyo a la autonomía sobre los 

estudiantes en las clases de EF mediante la aplicación de estrategias motivacionales, 

evitando de esta forma un estilo controlador por parte del docente, lo cual podría generar 

la práctica de AF extraescolar. Estos estudios han sido aplicados dentro de las clases de 

EF sin especificar la unidad didáctica en la que se ha trabajado, aplicando estilos de 

enseñanza participativos, así como aprendizaje cooperativo o aprendizaje entre pares, 

transferencia de responsabilidades, oportunidades para el éxito o dar a los estudiantes la 

capacidad de elegir, lo cual mejoró la regulación externa de los estudiantes, por ende, la 
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motivación autónoma aumentó (Navarro Patón et al., 2018; Lebrero-Casanova et al., 

2019; Olav Ulstad et al., 2018; Valero-Valenzuela et al., 2019; Burgueño et al., 2018; Fin 

et al., 2019; Franco & Coterón, 2017; Haerens et al., 2018; Hue et al., 2020; Shannon 

et al., 2018).  Es importante destacar que solo un estudio mencionó la unidad didáctica en 

la que se ha trabajado (juegos competitivos basados en el atletismo) (Navarro-Patón et al., 

2018).  

La teoría de la autodeterminación 

La teoría de la autodeterminación (TAD) está relacionada directamente con el 

desarrollo y funcionamiento de la personalidad en ambientes externos, es decir, cómo una 

persona utiliza sus recursos internos para desarrollar su personalidad y la regulación de 

su conducta en contextos sociales diferentes. Así también, está relacionada con la 

motivación, por como una persona realiza sus acciones, es decir, si es que las realiza de 

forma voluntaria o por elección (Deci & Ryan, 1985). 

Delgado et al. (2021), indican que la TAD se utiliza en diferentes contextos 

sociales, como, por ejemplo, en el educativo, laboral y deportivo. En cuanto al ámbito 

educativo, frecuentemente se ha utilizado para determinar el comportamiento de los 

estudiantes dentro de las clases a través del apoyo a la autonomía por parte del docente y 

observando cómo esto puede satisfacer sus NPB (pp.16-19). 

En función de lo mencionado y por otro lado, decimos que esta macro teoría se 

compone de diversas mini teorías según lo mencionado por Ryan & Deci (2017) entre las 

que se pueden mencionar: 

• Teoría de las orientaciones causales 

• Teoría de la evaluación cognitiva 

• Teoría de la integración orgánica 
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• Teoría del contenido de metas 

• Teoría de la motivación de la relación  

• Teoría de las necesidades psicológicas básicas (pp. 20-21) 

En lo que respecta a este estudio, se hizo uso de esta última mini teoría. 

Teoría de las necesidades psicológicas básicas 

Dependiendo del contexto, la naturaleza del comportamiento de una persona se 

genera por la búsqueda de la satisfacción de las NPB de autonomía, competencia y 

relación, que se muestran como propias de una persona. Es importante destacar que el 

modo de satisfacción de estas necesidades va a variar dependiendo de la edad y de la 

cultura en la que se forma la persona, ya que las características se modifican según el 

medio (Stover et al., 2017, pp. 107-108). 

Como ya se mencionó anteriormente, existen tres componentes de la teoría de las 

NPB: autonomía, competencia y vinculación o relación, mismas que se detallan a 

continuación. 

Competencia 

La competencia refleja la percepción de eficacia en la ejecución de varias tareas, 

es decir, sentirse capaz de interactuar continuamente con el ambiente social y a la vez 

experimentar oportunidades para ejercer sus capacidades, es decir, esta necesidad lleva a 

las personas a buscar o plantearse desafíos para sacar a flote sus capacidades, y así, 

mantener o mejorar sus habilidades y destrezas (Alcaráz-Ibañez & Sicilia, 2020, p. 25). 

Relación 

En lo que respecta a la relación, Alcaráz-Ibañez & Sicilia (2020), indican que esta 

se identifica con un sentimiento de conexión con los otros, y de ser aceptado por sus pares, 
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esta necesidad no está vinculada con el logro de algún resultado, sino con los estados 

anímicos como el bienestar, seguridad, y la unidad con los miembros de una comunidad 

(p. 25). 

Autonomía 

Dentro del contexto educativo, podemos entender como autonomía, a la capacidad 

de elección que tiene un estudiante en la actividad que se está realizando dentro de una 

clase (Cuevas et al., 2018). 

Así también, la autonomía, se refiere a la necesidad de tener mando en alguna 

acción, es decir, cuando una persona es autónoma, experimenta su conducta como una 

expresión de ego. En base a esto, podemos decir que una persona autónoma, es capaz de 

tomar sus propias decisiones, por esta razón, De Francisco et al. (2020), indican que esta 

necesidad hace referencia a la capacidad que tiene una persona para sentirse causante de 

su comportamiento, es decir, cómo una persona se hace responsable de sus actos en 

contextos sociales diferentes. Además, cuando una persona realiza acciones por voluntad 

propia, también satisface esta necesidad, ya que no depende de alguien más para hacerlo, 

sino que es él quien decide qué hacer y cómo realizarlo (p.12). 

Motivación 

Respecto a esto, se menciona que es una fuerza que  incentiva a las personas a 

realizar tareas planteadas, es decir, el querer realizar algo para lograr un objetivo o una 

meta contemplada desde el propio esfuerzo (Vargas & Herrera, 2020). 

Tipos de motivación según la teoría de la autodeterminación 

En cuanto a los tipos de motivación en lo que respecta a la TAD dentro del ámbito 

de la educación física, se menciona que existen varios, los mismos que cambian en 
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función del nivel de la autodeterminación, es decir, que cambian según las propuestas de 

las personas que tienen para actuar. Dentro de ello, tenemos la motivación intrínseca, la 

motivación extrínseca, la desmotivación o no motivación y la motivación autónoma, las 

cuales tienen también sus subtipos que intervienen dentro de cada una (Cádiz et al., 2021; 

Chanal et al., 2019).  

Motivación intrínseca 

 Es una de las maneras más autónomas de la motivación, la cual, hace referencia 

en el ser partícipe de actividades por gusto y satisfacción propia. Se subdivide en tres 

partes: motivación intrínseca a la estimulación, motivación intrínseca de saber y 

motivación intrínseca hacia el logro (Chanal et al., 2019). 

Motivación extrínseca 

 Este tipo de motivación es realizado para alcanzar un objetivo deseado o evitar 

alguna situación negativa, no es realizado por interés. Tiene como surgimiento cuatro 

tipos de motivación extrínseca, que son: regulación externa, regulación introyectada, 

regulación identificada y regulación integrada (Cheval et al., 2019).  

Regulación externa 

 Es una conducta derivada de la motivación extrínseca, menos autónoma, de igual 

manera se busca satisfacer una demanda exterior en la cual sus acciones logran un locus 

de causalidad percibido externo que se centra en el condicionamiento operante (Cádiz 

et al., 2021). 
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Regulación introyectada 

Es parte de la regulación extrínseca, la cual implica introducirse en alguna 

actividad, pero no aceptar como algo propio o innato, por lo cual, no son experimentadas 

como parte del yo (Cádiz et al., 2021). 

Regulación identificada 

 Siendo parte también de la motivación extrínseca, esta resulta más autónoma o 

autodeterminada, se ve identificada en una meta comportamental que es aceptada 

personalmente, es decir de manera propia (Cádiz et al., 2021). 

Desmotivación 

 La desmotivación o no motivación (amotivación), hace referencia a 

comportamientos que tienen falta de intención y deseo para realizar un proceder (Cheval 

et al., 2019). 

Motivación autónoma 

 La motivación autónoma está relacionada positivamente con la intención propia 

de hacer ejercicio, el comportamiento de realizar AF y la calidad de vida de cada uno de 

los sujetos (Cheval et al., 2019). 

Por otra parte, también puede intervenir en el efecto de factores cognitivos y 

motivacionales sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes, es decir, si existe una 

motivación autónoma en las clases se puede generar el disfrute de los estudiantes y, como 

ya se mencionó anteriormente, esto puede provocar la intención de ser físicamente activos  

(Vergara-Morales et al., 2019). 
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Apoyo a la autonomía  

En lo que respecta al apoyo a la autonomía, Vergara-Morales et al. (2019), indican 

que se refiere a un comportamiento interpersonal docente, el cual, permita a los 

estudiantes tener elección sobre las actividades a realizar, agrupaciones, espacios y 

materiales, disminuyendo así la presión para realizar un trabajo y aumentando el disfrute 

(p. 2). Es importante que el docente evite un estilo controlador, ya que esto va a resaltar 

las debilidades de los estudiantes y por ende, va a contribuir tanto a disminuir la 

posibilidad de verse satisfecha como a aumentar la posibilidad de ver frustradas sus NPB 

(Alcaráz-Ibañez & Sicilia, 2020). 

Relación del apoyo a la autonomía con la motivación autónoma 

Reeve et al. (2014) como se citó en Nodari et al. (2017), mencionan que el 

profesorado es un factor social determinante en el contexto de la EF, el cual asume 

diferentes actitudes, por ejemplo, un estilo interpersonal enfocado en el control extremo, 

el cual ofrece incentivos extrínsecos, hasta el máximo apoyo a la autonomía, quien 

acrecienta la motivación intrínseca de los estudiantes.  

Así también, Nodari et al. (2017), dice que los docentes que dan apoyo a la 

autonomía pueden alimentar los recursos motivacionales internos de cada estudiante a 

través de fundamentos indispensables como la utilización de un lenguaje no controlador 

y la paciencia hacia los estudiantes de que cada uno pueda aprender a su propio ritmo, 

fomentado así que exista un esfuerzo y un crecimiento personal, realizando las actividades 

de acuerdo con su manera de pensar, sentir o actuar. 

Estrategias motivacionales de apoyo a la autonomía  

Barrachina et al. (2021), propone cuatro categorías: apoyo a la autonomía 

(interacciones docentes encaminadas a que el estudiante movilice sus recursos internos), 
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apoyo a la estructura antes de la tarea (clarificación de los objetivos y la organización de 

la clase en base a éstos), apoyo a la estructura durante la tarea (feedback informativo 

proporcionado por el docente durante la instrucción) y apoyo a la relación (interacción 

afectuosa y de respeto mutuo con los estudiantes y entusiasmo mostrado por el docente 

durante la instrucción) (p. 75).  

En tal virtud, el objetivo de este estudio fue determinar si existen diferencias 

significativas en los resultados de la motivación autónoma en función de los contenidos 

curriculares sobre los cuales se aplica el apoyo a la autonomía en las clases de educación 

física con estudiantes de 13 a 15 años en la Unidad Educativa del Milenio “Francisco 

Febres Cordero”. 

Metodología  

Tipo y Diseño de Investigación 

Este estudio fue de diseño cuasi experimental, con enfoque pre post (grupo control 

y dos experimentales), y se desarrolló durante el periodo lectivo 2022-2023, en la ciudad 

de Cuenca-Ecuador.  

Participantes 

Los estudiantes participantes en esta investigación fueron del noveno año de 

Educación General Básica (EGB) tanto de la jornada matutina como vespertina, 

pertenecientes a la Unidad Educativa del Milenio “Francisco Febres Cordero” de la 

ciudad de Cuenca-Ecuador. Se contó con un total de 63 estudiantes, donde el 56% fueron 

hombres y el 44% mujeres, con una media de edad de 13.06 ± 0.25años. Dicho grupo 

poblacional fue dividido en tres grupos, un grupo control con 22 estudiantes, el primer 

grupo experimental con 21 y el segundo con 20 estudiantes. 

Los criterios que debían cumplir los participantes fueron los siguientes: a) 
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estudiantes matriculados oficialmente para el año lectivo 2022-2023; b) estudiantes que 

participan de las clases de educación física de forma activa; c) estudiantes que tengan 

autonomía para llenar los instrumentos de evaluación y d) estudiantes que tengan una 

edad comprendida entre 13 y 15 años. 

Técnicas e Instrumentos 

La técnica que se utilizó en este estudio fue la encuesta, la cual se aplicó de forma 

presencial, entregándoles el documento impreso a los estudiantes y, como instrumentos 

los siguientes:  

Para evaluar el apoyo a la autonomía, se utilizó la Escala de las Necesidades 

Psicológicas Básicas en las clases de EF adaptado culturalmente y lingüísticamente para 

el contexto de este estudio (Murcia et al., 2008), mismo que consta de 12 ítems que miden 

las tres NPB, autonomía (4 ítems, ejemplo: “En las clases de educación física los 

ejercicios que realizo son los que me gustan hacer”), competencia (4 ítems, ejemplo:” El 

ejercicio es una actividad que hago muy bien”) y relaciones sociales (4 ítems, ejemplo: 

“Siento que me puedo comunicar con confianza con mis compañeros/as”). Cada ítem 

inicia con la frase: “En las clases de educación física…”. Cada ítem se respondió con una 

escala tipo Likert que va desde 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo). 

Esta escala tiene un alfa de Cronbach con valores de 0.85 para la autonomía, 0.67 para la 

competencia y 0.77 para la relación con los demás (Moreno et al., 2018).  

Por otro lado, en lo que respecta a la evaluación de la motivación autónoma, se 

utilizó el cuestionario de motivación en educación física (CMEF) (Sánchez-Oliva et al., 

2012). Esta escala inicia con la frase inicial: “Yo participo en las clases de educación 

física…”, seguido de 20 ítems que analizan los 5 factores, entre ellos: respecto a la 

motivación intrínseca (4 ítems, ejemplo: “Porque la educación física es divertida”), 

regulación identificada (4 ítems, ejemplo: “Porque esta asignatura me aporta 
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conocimientos y habilidades que considero importantes”), regulación introyectada (4 

ítems, ejemplo: “Porque lo veo necesario para sentirme bien conmigo mismo”), 

regulación externa (4 ítems, ejemplo: “Para demostrar al profesor/a y compañeros/as mi 

interés por la asignatura”), desmotivación (4 ítems, ejemplo: “Pero realmente siento que 

estoy perdiendo mi tiempo con esta asignatura”). Los participantes expresaron su grado 

de acuerdo utilizando una escala tipo Likert con 5 opciones de respuesta, siendo 1 

(totalmente en desacuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo). Esta escala tiene un alfa de 

Cronbach con valores de 0.72 para motivación intrínseca, 0.75 para regulación 

identificada, 0.71 para regulación introyectada, 0.71 para regulación externa y 0.89 para 

desmotivación.  

Procedimiento 

Para iniciar con la intervención, se inició con la respectiva gestión de permisos a 

las autoridades de la Unidad Educativa del Milenio “Francisco Febres Cordero”. 

Seguidamente, se realizó la socialización con los padres de familia mediante una reunión 

vía zoom, posterior a ello se procedió a entregar los consentimientos informados y al 

momento de recolectarlos fueron entregados los asentimientos únicamente a los 

estudiantes que entregaron los consentimientos firmados por sus representantes. 

En la parte inicial del estudio, se aplicó un pre-test usando los instrumentos antes 

mencionados, dichos cuestionarios se aplicaron de forma presencial en hojas impresas 

en las horas de clase de EF. La duración aproximada a la contestación de los 

cuestionarios fue de 20 minutos cada uno. Para la intervención se empleó una duración 

de 8 semanas por cada grupo con un total de 16 clases, dos veces por semana y con una 

duración de 40 minutos por sesión. Cabe recalcar que las unidades didácticas con las 

que se trabajó en cada grupo varían, por ejemplo: con el grupo control y el experimental 

1 se trabajó dentro de la unidad didáctica “Prácticas lúdicas”, y con el experimental 2 
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“Prácticas deportivas”. 

Dentro de cada sesión, se aplicó una de las tres estrategias motivacionales de 

apoyo a la autonomía escogidas para este estudio en el siguiente orden: 1) Preguntar al 

estudiante sobre sus preferencias en relación a una tarea; 2) ofrecer posibilidad de 

elección al estudiante (agrupaciones, materiales y espacios); y 3) ofrecer posibilidades 

de experimentación a los estudiantes (aprendizaje basado en problemas + trabajo 

cooperativo con asignación de roles). Cada una de estas sesiones fue dirigida por el 

grupo investigador y en base a una planificación previamente estructurada.  

Tabla 1. 

Estrategias aplicadas por semana en los grupos experimental 1 y 2 

Estrategias Semanas   

   Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8   

Preguntar al alumno sobre sus 

preferencias en relación con una tarea  

          

x x  x x  x x   

          

Ofrecer a elección del alumno 

(agrupaciones, materiales y espacios) 

en función de una tarea  

          

x  x x  x x    

          

Ofrecer posibilidades de 

experimentación a los estudiantes 

(aprendizaje basado en problemas + 

trabajo cooperativo con asignación de 

roles) 

          

          

 x x  x x  x   

          

                  

 

Una vez terminada la intervención, se realizó una evaluación post-test a los 

grupos participantes para analizar el efecto producido en las clases de EF con las 

estrategias empleadas. 

Análisis Estadístico 

Para realizar el análisis de todos los datos obtenidos, se utilizó el software IBM 

SPSS Statistics versión 21. Además, se utilizaron pruebas paramétricas mediante la 

aplicación de ANOVA post hoc. 
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Resultados  

Tabla 2.     

Características de los participantes    

n=63 
Cantidad 

Edad  

Sexo M DE  

Hombres 35 (56%) 13.06 0.24  

Mujeres 28(44%) 13.07 0.26  

Nota: n, total participantes; M, media; DE, desvío estándar. 

 

Tabla 3.       

Diferencias entre grupos antes de la intervención      

Variables 

Grupo control 

(n=22) 

Grupo Experimental 1 

(n=21) 

Grupo 

Experimental 2 

(n=20) 
      

M(DE) M(DE) M(DE)       

Apoyo a la Autonomía 3.27 (0.92) 2.74 (0.97) 2.76 (0.91)    

Motivación Autónoma 4.10 (1.02) * 3.12 (1.30) * 3.65 (1.34)       

Nota: n, número de participantes; M, Media; DE, desvío estándar; p, nivel de significancia; * p<0.05, 

** p<0.01 

 

Tabla 4.        

Comparación de los efectos de la intervención      

Variables 
  

Grupo control 

(n=22) p 

Grupo 

Experimental 1 

(n=21) p 

Grupo 

Experimental 2 

(n=20) p 

  M(DE) M(DE) M(DE) 

Autonomía 
Pre 3.27 (0.92) 

0.29 
2.74 (0.97) 

0.76 
2.76 (0.91) 

0.005 
Post 3.52 (1.02) 2.81 (1.02) 3.54 (0.82) * 

Motivación Autónoma   
Pre 4.10 (1.02) 

0.39 
3.12 (1.30) 

0.18 
3.65 (1.34) 

0.38 
Post 4.30 (0.78) 3.55 (1.04) 3.96 (1.14) 

Nota: n, número de participantes; M, Media; DE, desvío estándar; p, nivel de significancia; *p<0.05 

 

Tabla 5.          

Análisis comparativo post intervención        

Variables 

Grupo control vs Grupo 

Experimental 1 

Grupo Control vs Grupo 

Experimental 2 

Grupo Experimental 1 vs Grupo 

Experimental 2 

M(DE) M(DE) p M(DE) M(DE) p M(DE) M(DE) p 

Autonomía 3.52 (1.02) 2.81 (1.02) 0.06 3.52 (1.02) 3.54 (0.82) 1.00 2.81 (1.02) 3.54 (0.82) 0.06 

Motivación Autónoma  4.30 (0.78) 3.55 (1.04) 0.046* 4.30 (0.78) 3.96 (1.14) 0.81 3.55 (1.04) 3.96 (1.14) 0.56 

Nota: M, Media; DE, desvío estándar; p, nivel de significancia; * p<0.05     
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Discusión  

El propósito del estudio fue determinar si existen diferencias significativas en los 

resultados de la motivación autónoma en función de los contenidos curriculares sobre los 

cuales se aplica el apoyo a la autonomía en las clases de EF con estudiantes de 13 a 15 

años en la Unidad Educativa del Milenio “Francisco Febres Cordero”. La primera 

hipótesis proponía que, si se aplican estrategias motivacionales para el apoyo a la 

autonomía en las clases de EF, entonces se mejorará de forma significativa la motivación 

autónoma hacia estas clases. Los resultados mostraron que la autonomía luego de la 

intervención si tuvo cambios significativos en comparación con la pre intervención, pero 

tan solo en el grupo experimental dos (tabla 4). A pesar de ello, comparando entre los 

diferentes grupos, se pudo evidenciar que las estrategias de apoyo a la autonomía no 

tuvieron impacto significativo en ninguno de los grupos, mientras que, la motivación 

autónoma tuvo diferencias significativas tan solo entre el grupo control y el experimental 

uno (tabla 5). Estos hallazgos son diferentes a anteriores investigaciones, en donde 

muestran que la aplicación o el uso de las estrategias de apoyo a la autonomía si dieron 

resultados significativos  (Burgueño et al., 2018; Fin et al., 2019; Franco & Coterón, 

2017; Hue et al., 2020; Navarro-Patón et al., 2018; Lebrero-Casanova et al., 2019; Olav-

Ulstad et al., 2018; Shannon et al., 2018; Valero-Valenzuela et al., 2019).  

Por otra parte, la segunda hipótesis proponía que, si se aplican estrategias 

motivacionales de apoyo a la autonomía en diferentes contenidos curriculares, entonces 

los resultados de la motivación autónoma presentarían diferencias significativas. Y, en 

base a los resultados que se ven en la tabla 4, la motivación autónoma post intervención 

a diferencia de la pre intervención, las medias crecieron, pero a pesar de ello no mostró 

cambios significativos entre los dos grupos experimentales (ver tabla 5), es decir, se 

desarrolla de la misma manera en los dos contenidos curriculares, por lo cual se rechaza 
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la hipótesis que nos planteamos. A pesar de ello, el aporte que nos brinda estos resultados 

es que las tres estrategias que se aplicaron tienen el mismo efecto en los dos bloques 

curriculares en los que se trabajó, por ende, no es necesario buscar estrategias diferentes 

para cada grupo. Estos resultados difieren a otro estudio, el cual indica que podría existir 

cambios significativos en la motivación autónoma en dependencia de la unidad didáctica 

que se trabaje (Pérez-González et al., 2019). 

Una de las posibles razones del por qué no se encontraron resultados significativos 

a pesar de que se emplearon diferentes estrategias en contenidos curriculares distintos 

para promover la motivación autónoma, puede deberse a que los estudiantes 

probablemente percibían un estilo controlador (realizar las actividades tal cual el docente 

lo indica, haciendo uso de recompensas, lenguaje de manera controladora, y ejerciendo 

un excesivo control personal) (Haerens et al., 2018) por parte del grupo investigador, lo 

cual frustra la NPB denominada autonomía, ya que antes de la intervención, estuvieron 

acostumbrados a un estilo de enseñanza más flexible, en donde el docente no transmitía 

ningún tipo de contenido curricular, es por esto que al recibirlo mostraron indiferencia y 

confundieron el apoyo a la autonomía con un estilo controlador por parte de los 

investigadores.  

Esta investigación presenta algunas limitaciones. En primer lugar, la selección de 

la muestra no fue al azar, sino por conveniencia según los sujetos a los que se tenía acceso. 

En segundo lugar, el grupo control fue dirigido por el mismo docente, lo cual pudo haber 

contaminado la investigación, por lo que es de suma importancia que en posteriores 

investigaciones todos los grupos sean controlados por los investigadores. En tercer lugar, 

no haber analizado como venían trabajando los diferentes grupos con sus docentes para 

posterior a ello asignar al grupo al que van a pertenecer. Y finalmente, la falta de 

experiencia al momento de aplicar las estrategias es por eso que, para futuras 
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investigaciones, es importante que existan cursos en donde se dé a conocer cómo se 

aplican las mismas y así finalmente tener mejores resultados. 

Conclusiones 

Luego de haber diseñado y aplicado el programa en donde se aplicaron estrategias 

motivacionales de apoyo a la autonomía en las clases de EF, se pudo determinar que 

dichas estrategias tuvieron el mismo efecto en los dos grupos experimentales. Es por esto 

por lo que se pudo constatar que la motivación no varió en función de los contenidos 

curriculares en los que se trabajaba (prácticas lúdicas y prácticas deportivas), lo cual es 

un plus dentro de este estudio, ya que al rechazar la hipótesis que nos planteamos, 

observamos que las estrategias tienen el mismo efecto, por lo que no es necesario buscar 

estrategias motivacionales diferentes para cada bloque curricular.  

Cabe recalcar, que este estudio fue aplicado únicamente en dos unidades 

didácticas, por lo cual es de suma importancia que, para posteriores investigaciones, se 

aplique en las cuatro unidades didácticas del currículum ecuatoriano de EF, para así poder 

constatar si efectivamente las tres estrategias aplicadas tienen el mismo efecto en 

diferentes contenidos curriculares. Además, es importante resaltar que, los resultados 

obtenidos en este estudio pudieron haberse visto afectados por las diferentes limitaciones 

que se presentaron durante la intervención. 
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