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¿El nivel basal de motivación autodeterminada hacia la Educación Física influye en la mejora de la
resistencia cardiorrespiratoria? Un estudio de intervención controlado

Does baseline self-determined motivation toward Physical Education influence cardiorespiratory
endurance improvement? A controlled intervention study
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Resumen. El objetivo del estudio fue examinar la influencia del nivel basal de motivación autodeterminada hacia la Educación Física sobre
la eficacia de un programa de intervención para la mejora de la resistencia cardiorrespiratoria en estudiantes de Educación Secundaria.
Noventa y siete estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria fueron asignados aleatoriamente (por clases) al grupo experimental y
control. Durante las clases de Educación Física, los estudiantes del grupo experimental realizaron un programa de acondicionamiento
físico. Antes y después del programa de intervención, la resistencia cardiorrespiratoria de los estudiantes se midió mediante el test Course
Navette. Los estudiantes del grupo experimental con un nivel basal moderado-alto de motivación autodeterminada hacia la Educación
Física incrementaron estadísticamente su resistencia cardiorrespiratoria con respecto a los del grupo control (p < 0,001). No se encontraron
diferencias entre los estudiantes del grupo experimental con baja motivación y los del grupo control (p > 0,05). Un programa de
acondicionamiento físico durante las clases de Educación Física solo parece incrementar la resistencia cardiorrespiratoria de estudiantes
con un nivel basal moderado-alto de motivación autodeterminada hacia la Educación Física.
Palabras clave: Teoría de la autodeterminación, programa de acondicionamiento físico, intervención educativa, escolares, adolescentes.

Abstract. The purpose of the present study was to examine the influence of baseline self-determined motivation toward Physical
Education on the effectiveness of an intervention program for improving cardiorespiratory endurance in high-school students. Ninety
seven high-school students were randomly assigned (by classes) to the experimental and control groups. During Physical Education
classes, the experimental group students performed a physical fitness program. Before and after the intervention program, students’
cardiorespiratory fitness was measured using the Course Navette test. The experimental group students with a moderate-high baseline
of self-determined motivation toward Physical Education statistically improved their cardiorespiratory endurance compared with the
control group students (p < .001). However, no statistically significant differences between the experimental group students with low
motivation toward Physical Education and control group students were found (p > .05). A physical fitness program during Physical
Education classes only seems to improve cardiorespiratory endurance in students with moderate-high baseline of self-determined
motivation toward Physical Education.
Key words: Self-determination theory, physical fitness program, educational intervention, schoolchildren, adolescents.

Introducción

Hoy en día, la resistencia cardiorrespiratoria es conside-
rada uno de los indicadores más potentes de salud y calidad
de vida entre los niños y adolescentes (Ruiz et al., 2016). Por
ejemplo, en la actualidad hay una fuerte evidencia científica
que revela que, entre los jóvenes, tener un mayor nivel de
resistencia cardiorrespiratoria se asocia con mejores resulta-
dos de salud, tales como tener un menor riesgo presente y
futuro de obesidad, un menor riesgo de padecer enfermeda-
des cardiovasculares durante la vida adulta y un esqueleto
más saludable (Ortega et al., 2008; Ruiz et al., 2009; Ruiz et al.,
2016). Además, entre los jóvenes mejorar los niveles de re-
sistencia cardiorrespiratoria también parece tener efectos
positivos sobre marcadores psicológicos de salud tales como
depresión, ansiedad, estado de ánimo y autoestima (Ortega
et al., 2008). Desafortunadamente, en la actualidad un eleva-
do porcentaje de adolescentes presentan un nivel de resis-
tencia cardiorrespiratoria no saludable (Tomkinson et al.,
2016).

Por tanto, las políticas de promoción de salud pública
también deberían estar diseñadas para identificar a los niños
con bajos niveles de resistencia cardiorrespiratoria, así como
fomentar su mejora mediante la promoción de niveles ade-
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cuados de actividad física (World Health Organization, 2014).
Las escuelas, a través de la asignatura de Educación Física
(EF) principalmente, podrían jugar un papel muy importante
en esta cuestión (World Health Organization, 2008). En mu-
chos países, la EF es una asignatura obligatoria para todos
los estudiantes (Hardman, Murphy, Routen, & Tones, 2014).
Además, normalmente los profesores de EF deben llevar a
cabo programas con el fin de mejorar los niveles de resisten-
cia cardiorrespiratoria de sus estudiantes (European
Commission/ EACEA/ Eurydice, 2013). Por ejemplo, en el
contexto español el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciem-
bre, por el que se establece el currículo básico de la Educa-
ción Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, 2015) establece el objetivo de
mejorar y mantener los niveles de los componentes de la
condición física con un enfoque hacia la salud. Para ello, se
recomienda que durante las clases de EF los estudiantes
acumulen al menos el 50% de su tiempo en actividades de
intensidad moderada-vigorosa (Association for Physical
Education, 2015).

Sin embargo, el potencial de la asignatura de EF está
marcadamente restringida por su limitada asignación de tiem-
po curricular (European Commission/ EACEA/ Eurydice,
2013; Hardman et al., 2014), especialmente durante la etapa
de Educación Secundaria Obligatoria donde la frecuencia y
duración de las clases se reducen a menudo en beneficio de
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otras áreas curriculares (European Commission/ EACEA/
Eurydice, 2013). Por otro lado, el éxito de la asignatura tam-
bién se verá limitado si los estudiantes no están motivados
para participar activamente en sus clases de EF (Ntoumanis,
2001; Sevil Serrano, Aibar Solana, Abós Catalán, & García
González, 2017). La motivación es un rasgo psicológico que
despierta al individuo para actuar hacia una meta deseada y
provoca, controla y sostiene ciertos comportamientos dirigi-
dos a un objetivo; por tanto, la motivación es el propósito o
causa psicológica de cualquier acción (Ryan, Williams, Patrick,
& Deci, 2009). En este sentido, numerosos estudios han en-
contrado que la recomendación de acumular al menos el 50%
del tiempo de clase de EF en actividades de intensidad mo-
derada-vigorosa rara vez se cumple (Hollis et al., 2017; Hall-
López, Ochoa-Martínez, Burruel, Ortiz, & Buñuel, 2017;
Mayorga-Vega, Parra Saldías, & Vician, 2020).

La teoría de la autodeterminación (Deci & Ryan, 1985)
constituye un marco conceptual especialmente útil para com-
prender las consecuencias de la motivación hacia la EF
(Ntoumanis, 2001). Dicha teoría adopta una perspectiva
multidimensional de la motivación, distinguiendo entre las
razones de «por qué» los individuos se animan a actuar. La
teoría de la autodeterminación sugiere que la regulación del
comportamiento hacia una actividad se podría ordenar en un
continuum de acuerdo con el grado en que la motivación es
autodeterminada: intrínsecamente motivado
(autodeterminado), extrínsecamente motivado (controlado),
o desmotivado (sin intención) (Deci & Ryan, 2000). La moti-
vación intrínseca está relacionada con el placer y la satisfac-
ción inherente proporcionada por la propia actividad. Por el
contrario, la motivación extrínseca se caracteriza porque la
actividad se realiza para obtener algunos resultados inde-
pendientes como, por ejemplo, recompensas tangibles, evi-
tar castigos, o alcanzar reconocimientos o aprobaciones. Por
último, la desmotivación se caracteriza por la no intención
del individuo a actuar debido a diferentes razones tales como
la falta de percepción de competencia o la ausencia de co-
nexión entre la acción y los resultados deseados (Ryan et al.,
2009).

La evidencia científica revela cómo entre los adolescen-
tes la motivación autodeterminada hacia la EF está positiva-
mente asociada con sus niveles de actividad física tanto en
el tiempo libre como durante las clases de EF (Owen, Smith,
Lubans, Ng, & Lonsdale, 2014; Viciana et al., 2019). De modo
similar, los resultados de varios estudios previos parecen
indicar que los estudiantes con un perfil de alta motivación
autodeterminada hacia la EF también son físicamente más
activos durante sus clases de EF que aquellos con un perfil
de baja motivación autodeterminada hacia la EF (Lonsdale,
Sabiston, Raedeke, Ha, & Sum, 2009; Mayorga-Vega &
Viciana, 2014). Sin embargo, lamentablemente no se han en-
contrado estudios previos que analicen el rol de la motiva-
ción hacia la EF inicial de los jóvenes sobre el efecto de un
programa para la mejora de la resistencia cardiorrespiratoria.
Consecuentemente, el objetivo del presente estudio fue exa-
minar la influencia del nivel basal de motivación
autodeterminada hacia la EF sobre la eficacia de un programa
de intervención durante las clases de EF para la mejora de la
resistencia cardiorrespiratoria en estudiantes de Educación
Secundaria.

Material y método

Participantes
Una muestra de 97 estudiantes, 62 niños y 35 niñas, de

seis clases de 2º curso de un centro público de Educación
Secundaria Obligatoria participaron en el presente estudio.
El centro escolar estaba situado en un área urbana de la
ciudad de Málaga (Andalucía, España). De acuerdo con los
informes del centro, la mayoría de las familias de los estu-
diantes tenían un nivel socioeconómico medio. Por razones
prácticas y debido a la naturaleza del presente estudio, se
empleó un diseño cluster-randomized controlled trial
(Mayorga-Vega, Viciana, & Cocca, 2013). Las seis clases
naturales se asignaron aleatoriamente al grupo control y el
grupo experimental (es decir, condiciones de la variable inde-
pendiente manipulada; diseño cluster-randomized
controlled trial). Posteriormente, en los análisis estadísti-
cos (y no durante la intervención) los estudiantes del grupo
experimental se dividieron a su vez en función de su nivel
basal de motivación autodeterminada hacia la EF en «Baja»,
«Moderada» y «Alta» (es decir, condiciones de la variable
independiente no manipulada; diseño ex post facto). Los
criterios de inclusión fueron: a) estar matriculado en el se-
gundo curso (el curso que el centro escolar dio permiso para
realizar el estudio); b) no padecer ningún trastorno de salud
que le impidieran realizar actividad física con normalidad; c)
presentar el consentimiento informado por escrito firmado
por sus padres o tutores legales y, d) presentar el asenti-
miento informado por escrito por parte de los estudiantes.
Los criterios de exclusión fueron: a) no realizar correctamen-
te todas las evaluaciones y/ o b) no tener una asistencia a las
clases de EF del programa de intervención igual o superior al
85%.

Medidas
El protocolo del presente estudio respeta los acuerdos

de la Declaración de Helsinki (64ª Asamblea General, Fortale-
za, Brasil, octubre de 2013). El protocolo fue primero aproba-
do por el Comité Ética de la Universidad de Granada. Luego
se contactó con el director y profesor de EF de un centro de
Educación Secundaria Obligatoria. Se les informó sobre el
proyecto y se les solicitó permiso para llevar a cabo el estu-
dio. Después de obtener la aprobación del centro escolar, a
todos los estudiantes de 2º curso (el curso que el centro
escolar dio permiso para realizar el estudio) y sus tutores
legales se les informaron plenamente acerca de las caracte-
rísticas del estudio. Antes de participar en el presente estu-
dio se obtuvo por escrito el asentimiento informado de los
estudiantes y el consentimiento informado de sus madres,
padres o tutores legales.

La toma de datos se realizó durante las clases de EF.
Todas las medidas se realizaron por un mismo evaluador,
instrumentos y condiciones. Antes de llevar a cabo la inter-
vención, se obtuvo la información de la edad de los estu-
diantes de los informes del centro escolar. Además, se toma-
ron las medidas antropométricas sin ningún calentamiento
previo. Posteriormente, se llevó a cabo la evaluación de la
motivación hacia la EF en un aula ordinaria en condiciones
de silencio. Al comienzo se dio una breve introducción sobre
cómo cumplimentar el cuestionario correctamente. Se les
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solicitó la máxima sinceridad y se les garantizó la
confidencialidad de los datos que se obtuvieran. Aunque
las instrucciones de cómo responder correctamente se en-
contraban por escrito en la parte superior, un investigador
estuvo presente para aclarar cualquier duda que pudiera
surgir durante el cumplimentado del cuestionario. Finalmen-
te, la evaluación de la resistencia cardiorrespiratoria se llevó
a cabo al comienzo (pre-intervención) y al final del programa
de intervención (post-intervención). Las medidas de resis-
tencia cardiorrespiratoria se tomaron en una instalación de-
portiva cubierta con suelo antideslizante y, a la misma hora y
día de la semana para cada estudiante. Antes de la evalua-
ción todos los participantes realizaron un calentamiento es-
tandarizado de cinco minutos de carrera de baja a moderada
intensidad. Aunque por motivos de viabilidad no se pudo
realizar una sesión de familiarización, todos los estudiantes
estaban familiarizados con el protocolo de la prueba debido
a las evaluaciones de la condición física que desde cursos
anteriores hacían en la asignatura de EF. A continuación se
describe el protocolo de todas las medidas del presente es-
tudio:

Antropometría. Las medidas antropométricas se evalua-
ron siguiendo el protocolo de la International Standards
for Anthropometric Assessment (Stewart, Marfell-Jones, Olds,
& De Ridder, 2011). Primero se midió la masa corporal y la
talla y, luego se calculó el índice de masa corporal como la
masa corporal (en kg) dividida por la talla (en m) al cuadrado
(kg/m2). Las medidas de la masa corporal y la talla se realiza-
ron con los estudiantes en pantalones y camiseta cortos y
descalzos. Para la medida de la masa corporal, los estudian-
tes se ubicaron en el centro de la escala (Seca, Ltd., Hamburgo,
Alemania; Precisión = 0,1 kg) sin apoyo y con su peso distri-
buido uniformemente en ambos pies. Para la evaluación de la
talla, los estudiantes se colocaron de pie con los pies juntos,
los talones, las nalgas y la parte superior de la espalda tocan-
do la escala (Holtain Ltd., Crymmych, Pembs, Reino Unido;
Precisión = 0,1 cm) y, colocaron la cabeza en el plano de
Frankfort. Se tomaron dos mediciones de cada medida y lue-
go se calculó el promedio de cada una de ellas. El índice de
masa corporal ha demostrado unos valores adecuados de
validez entre los adolescentes (Castro-Piñero et al., 2010).

Motivación hacia la EF. La evaluación de la motivación
hacia la EF se llevó a cabo mediante la versión española
adaptada y validada de la Escala del Locus Percibido de
Causalidad en EF (Moreno Murcia, González-Cutre, & Chi-
llón Garzón, 2009). El cuestionario está encabezado por la
frase «Participo en esta clase de EF…» y, los ítems represen-
tan las diferentes razones de dicho enunciado, reflejando los
diferentes tipos de motivación. El cuestionario consta de un
total de 20 ítems repartidos en cinco dimensiones que miden
la motivación intrínseca (e.g., «Porque la EF es divertida»),
tres formas de regulación de la motivación extrínseca (identi-
ficada, e.g., «Porque quiero aprender habilidades deporti-
vas»; introyectada, e.g., «Porque quiero que el profesor pien-
se que soy un/a buen/a estudiante» y, externa, e.g., «Porque
tendré problemas si no lo hago») y la desmotivación (e.g.,
«Pero no sé realmente por qué»). Para cada dimensión, cua-
tro ítems se clasifican en una escala tipo Likert de 7 puntos
con las etiquetas de 1 = «Totalmente en desacuerdo» hasta
7 = «Totalmente de acuerdo». La versión española de la

Escala del Locus Percibido de Causalidad en EF tiene ade-
cuadas propiedades psicométricas en adolescentes (análi-
sis factorial confirmatorio: CFI = 0,90; IFI = 0,90; RMSEA =
0,06; SRMR = 0,05; fiabilidad, ICC: motivación intrínseca =
0,90, regulación identificada = 0,90, regulación introyectada
= 0,88, regulación externa = 0,84 y, desmotivación = 0,83).

Posteriormente, para la medida de la motivación
autodeterminada, se calculó el índice de motivación
autodeterminada mediante la ponderación de las puntuacio-
nes de las diferentes dimensiones: (2 × motivación intrínseca
+ regulación identificada) - ((regulación introyectada + regu-
lación externa) / 2 + 2 × desmotivación) (Vallerand &
Rousseau, 2001). El uso de este índice se debe al hecho de
que distintos tipos de motivación están teóricamente
posicionados en un continuum de autodeterminación que
va desde la motivación intrínseca a la desmotivación
(Vallerand, Fortier, & Gaya, 1997). Por tanto, el índice de mo-
tivación autodeterminada integra las puntuaciones en las
dimensiones de la motivación en una sola puntuación co-
rrespondiente a la posición de cada participante en dicho
continuum. Un índice más positivo indica una mayor moti-
vación autodeterminada hacia la EF y viceversa.

Resistencia cardiorrespiratoria. La resistencia
cardiorrespiratoria de los alumnos se midió mediante el test
Course Navette (Léger, Mercier, Gadoury, & Lambert, 1988).
Los participantes corrieron entre dos líneas paralelas a 20 m
de distancia al ritmo marcado por un sonido grabado. El test
comenzaba a una velocidad de 8,5 km/ h e incrementaba 0,5
km/ h cada minuto. La prueba terminaba cuando los partici-
pantes dejaban de correr debido a la fatiga o cuando no
lograban llegar a la línea antes de la siguiente señal en dos
ocasiones consecutivas. Durante la realización de la prueba,
la frecuencia cardiaca de cada participante fue registrada
mediante un pulsómetro (Polar® RS300X, Finlandia). Cada
participante realizó la prueba una vez y se retuvo el tiempo
total en segundos. Posteriormente, solo se utilizaron las mar-
cas de aquellos participantes que alcanzaron el 90% o más
de la frecuencia cardiaca máxima estimada. La frecuencia
cardiaca máxima fue estimada mediante la siguiente ecua-
ción: 209 – 0,7 x edad (en años) (Shargal et al., 2015). El test
Course Navette ha demostrado unos valores adecuados de
validez entre los adolescentes (Mayorga-Vega, Aguilar-Soto,
& Viciana, 2015; Mayorga-Vega, Bocanegra-Parrilla, Ornelas,
& Viciana, 2016).

Procedimiento
Las sesiones se diseñaron por el profesor de EF bajo la

supervisión del investigador principal. El mismo profesor de
EF impartió las clases a todos los estudiantes del grupo ex-
perimental y control. Los estudiantes del grupo experimental
realizaron un programa de acondicionamiento físico durante
las clases de EF dos veces por semana. Aunque el programa
de intervención tuvo una duración de 22 semanas (primer y
segundo trimestre), debido a diferentes motivos (vacacio-
nes de navidad, días festivos puntuales y actividades aca-
démicas programadas), los estudiantes del grupo experimental
completaron un total de 30 sesiones. De acuerdo con Viciana,
Mayorga-Vega, y Merino-Marban (2014), la amplia pérdida
de clases, junto a la baja frecuencia semanal, es considerado
como uno de los principales limitantes en el desarrollo de la



- 347 -Número 37, 2020 (1º semestre)                                 RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación

condición física en el contexto de la EF. Cada sesión de inter-
vención duró 50 minutos aproximadamente y consistió en
un período de calentamiento de 5-10 minutos, 35-40 minutos
de parte principal y, 5 minutos de vuelta a la calma. Durante la
parte principal, los estudiantes del grupo experimental reali-
zaron sesiones de acondicionamiento físico comúnmente
usadas en EF (e.g., juegos de carreras, entrenamiento en
circuito, multisaltos, multi-lanzamientos, o entrenamiento in-
tegrado) seguidas por juegos o tareas de equipo. Durante
las sesiones experimentales se puso especial énfasis en al-
canzar una intensidad moderada-vigorosa.

Por su parte, durante el periodo de intervención, los es-
tudiantes del grupo control también participaron en sus dos
sesiones semanales de EF, con una duración y estructura
temporal similar. Sin embargo, los contenidos y metodologías
seguidas durante la parte principal de las sesiones fueron
diferentes a las sesiones experimentales. Dado que realizar
clases de EF es obligatorio para todos los estudiantes, así
como los contenidos de condición física llevan
«inherentemente» realizar tareas con mayor intensidad, se
optó por otros contenidos y metodología con el objetivo de
diseñar clases de EF en el que hubiese una baja intensidad
(y, por tanto, nos sirviera como condición control del progra-
ma experimental). En cuanto a los contenidos, los estudian-
tes del grupo control realizaron sesiones de deportes
(voleibol, bádminton, baloncesto, hockey y acrosport). Por
otro lado, se siguió una metodología tradicional de la EF
poniendo un especial énfasis en el aprendizaje técnico-tácti-
co en lugar de en la intensidad de la tarea.

Análisis estadístico
Se calcularon las medias y desviaciones estándar de la

edad, masa corporal, talla e índice de masa corporal. Se utili-
zó el análisis de la varianza (ANOVA) de un factor, seguido
por las comparaciones por pares con la corrección de
Bonferroni, para estudiar las posibles diferencias en las ca-
racterísticas de los grupos. Posteriormente, el efecto del pro-
grama de intervención se estudió mediante un análisis de
covarianza (ANCOVA) de un factor, incluyendo grupo como
factor fijo, valores pre-intervención como covariable y, cam-
bio pre-post-intervención como variable dependiente. A con-
tinuación, se realizaron comparaciones por pares con la co-
rrección de Bonferroni. Basado en estudios anteriores (e.g.,
Lonsdale et al., 2009), los estudiantes del grupo experimental
fueron previamente clasificados en función de su nivel basal
de motivación autodeterminada hacia la EF en: «Baja» (pri-
mer tertil), «Moderada» (segundo tertil) y «Alta» (tercer tertil).
Aunque la clasificación por tertiles es dependiente de los
valores, debido a la distribución de los datos de la muestra
del presente estudio las etiquetas de «Baja» (media = 4,3,
95% IC = 2,3-6,4), «Moderada» (media = 8,9, 95% IC = 6,9-
11,0) y «Alta» (media = 12,2, 95% IC = 10,2-14,3) parecen
adecuadas. De acuerdo a la escala (es decir, Likert de 7 pun-
tos) y al índice de motivación autodeterminada (es decir,
ecuación) utilizados, la motivación autodeterminada hacia la
EF podía variar de 0 a 18 puntos. Por tanto, si consideramos
tres niveles, correspondería a 0-6, 6-12 y 12-18 puntos, sien-
do muy similar a los valores obtenidos. Por último, la magni-
tud del efecto del programa de intervención fue estimado
mediante la eta al cuadrado parcial (η2

p) y g de Hedges para

el tamaño del efecto global y por pares, respectivamente. La
potencia observada (P) también fue calculada. Todos los
análisis estadísticos se realizaron mediante el paquete esta-
dístico SPSS versión 20.0 para Windows (IBM® SPSS®
Statistics 20). El nivel de significación estadística se estable-
ció en p < 0,05.

Resultados

Los estudiantes del grupo experimental obtuvieron una
asistencia media al programa de intervención del 96-98%. La
Tabla 1 muestra las características generales de los partici-
pantes del presente estudio. Los resultados del ANOVA de
un factor no mostraron diferencias estadísticamente signifi-
cativas en las características generales de los estudiantes
entre los cuatro grupos (p > 0,05). La Figura 1 representa el
nivel basal de motivación autodeterminada hacia la EF en
función del grupo. El resultado del ANOVA de un factor
mostró diferencias estadísticamente significativas en los ni-
veles basales de motivación autodeterminada hacia la EF
[F(3, 93) = 9,970; p < 0,001; η2

p = 0,243; P = 0,998]. Posterior-
mente, las comparaciones por pares con la corrección de
Bonferroni mostraron que los estudiantes del grupo con alta
motivación basal presentaban valores de motivación
autodeterminada hacia la EF estadísticamente mayores que
los estudiantes del grupo control y con baja motivación basal
(p < 0,05). Los estudiantes con una motivación moderada
basal presentaban estadísticamente mayores valores que los
estudiantes con baja motivación basal (p < 0,05). Por otro
lado, los estudiantes con baja motivación presentaban valo-
res basales de motivación autodeterminada hacia la EF
estadísticamente menores que los estudiantes del grupo
control (p < 0,01). Para el resto de comparaciones no se en-
contraron diferencias estadísticamente significativas (p >
0,05).

La Figura 2 muestra el efecto del programa de interven-
ción sobre la resistencia cardiorrespiratoria en función del
nivel basal de motivación autodeterminada hacia la EF de los
estudiantes. Los resultados del ANCOVA de un factor sobre
los valores obtenidos en la prueba de Course Navette mos-

Tabla 1
Características generales (medias ± desviaciones estándar) de los estudiantes

Control
(n = 47)

Bajaa

(n = 16)
Moderadaa

(n = 17)
Altaa

(n = 17)
Edad (años) 12,5 ± 0,7 12,5 ± 0,6 12,4 ± 0,5 12,4 ± 0,6
Masa corporal (kg) 54,8 ± 17,1 49,7 ± 13,7 49,5 ± 7,7 54,9 ± 11,6
Talla (cm) 158,9 ± 7,6 155,1 ± 8,9 156,2 ± 6,7 161,1 ± 6,6
Índice de masa corporal (kg/m2) 21,5 ± 5,6 20,4 ± 4,5 20,3 ± 2,9 21,1 ± 3,6
Nota. a Motivación autodeterminada hacia la Educación Física: Baja (primer tertil), Moderada
(segundo tertil) y Alta (tercer tertil).

Figura 1. Nivel basal de motivación autodeterminada hacia la Educación Física en función del
grupo. Los valores representan la media y las barras de error el error estándar. Nivel de
significación del análisis de varianza de un factor (*** p < 0,001; sobre caja superior) seguido
por las comparaciones por pares con la corrección de Bonferroni (sobre barras individuales):
Diferencia estadísticamente significativa Control-Baja (** p < 0,01), Control-Alta (* p < 0,05),
Baja-Moderada (# p < 0,05) y Baja-Alta (### p < 0,001).
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traron un efecto estadísticamente significativo [F(3, 92) =
10,379; p < 0,001; η2

p = 0,253; P = 0,998]. Posteriormente, las
comparaciones por pares con la corrección de Bonferroni
mostraron que los estudiantes con un nivel basal moderado
y alto de motivación hacia la EF incrementaron
estadísticamente su resistencia cardiorrespiratoria con res-
pecto a los estudiantes del grupo control (p < 0,001; g = 0,46)
y con baja motivación basal (p < 0,05; g = 0,38). En cambio,
no se encontraron diferencias estadísticamente significati-
vas entre los estudiantes con un nivel basal bajo de motiva-
ción hacia la EF y los estudiantes del grupo control (p > 0,05;
g = 0,08).

Discusión

El objetivo del presente estudio fue examinar la influen-
cia del nivel basal de motivación autodeterminada hacia la
EF sobre la eficacia de un programa de intervención durante
las clases de EF para la mejora de la resistencia
cardiorrespiratoria en estudiantes de Educación Secundaria.
Los resultados del presente estudio mostraron cómo solo
los estudiantes con un nivel basal moderado-alto de motiva-
ción autodeterminada hacia la EF incrementaron
estadísticamente su resistencia cardiorrespiratoria. En cam-
bio, la intervención no incrementó la resistencia
cardiorrespiratoria de aquellos alumnos con un nivel basal
bajo de motivación hacia la EF. En cuanto a la magnitud del
efecto de la intervención, el tamaño del efecto del programa
de acondicionamiento físico fue moderado para los estu-
diantes con un nivel basal moderado y alto de motivación
autodeterminada hacia la EF, mientras que para los estudian-
tes con baja motivación basal la magnitud del efecto fue
trivial. Por tanto, los hallazgos del presente estudio indican
que el programa de intervención fue solo efectivo para aque-
llos alumnos con un nivel basal moderado-alto de motiva-
ción autodeterminada hacia la EF.

Algunos estudios previos también han encontrado que
un programa de acondicionamiento físico durante las clases
de EF dos veces por semana mejora la resistencia
cardiorrespiratoria de los escolares (e.g., Mayorga-Vega et
al., 2013; Ramírez Lechuga et al., 2012; Schmidt, Valkanover,
Roebers, & Conzelmann, 2013). Sin embargo, el éxito de es-
tos programas podría verse seriamente limitados para aque-
llos estudiantes que no están motivados para participar acti-
vamente durante sus clases de EF (Ntoumanis, 2001), siendo

especialmente relevante entre el género femenino y a medida
que avanzan los cursos, donde los niveles son menores
(Gómez Rijo, Gámez Medina, & Martínez Herráez, 2011). En
este sentido, en cuanto a la magnitud del efecto de los pro-
gramas de intervención, aunque los estudios anteriores en-
contraron resultados similares, de media, estos tuvieron una
tendencia a ser inferiores a los encontrados en el presente
estudio para los estudiantes con un nivel basal moderado-
alto de motivación autodeterminada hacia la EF (g = 0,38 vs.
0,46). En cambio, la magnitud media del efecto de los progra-
mas de intervención de los estudios previos fue mayor que
en la del presente estudio para los estudiantes con un nivel
basal bajo de motivación hacia la EF (g = 0,38 vs. 0,08). Por
tanto, debido a que los estudios anteriores no separaron a
los alumnos por su motivación inicial (es decir, habría estu-
diantes desde baja a alta motivación autodeterminada hacia
la EF), sus resultados con respecto a los encontrados en el
presente estudio podrían explicar estos hallazgos.

Lamentablemente no se han encontrado estudios pre-
vios que analicen la influencia de la motivación
autodeterminada hacia la EF inicial de los estudiantes sobre
el efecto de un programa en la mejora de la resistencia
cardiorrespiratoria. No obstante, en línea con los resultados
del presente estudio, por un lado, existe evidencia científica
en estudiantes sobre la relación entre la motivación
autodeterminada hacia la EF y los niveles de actividad física
durante las clases de EF. Owen et al. (2014) realizaron un
metaanálisis en niños y adolescentes sobre la asociación
que había entre la motivación autodeterminada hacia la EF y
los niveles de actividad física durante las clases de EF. Los
autores anteriores encontraron que entre los jóvenes había
una asociación positiva (rp = 0,25, 0,19-0,31) entre la motiva-
ción autodeterminada hacia la EF y los niveles de actividad
física durante las clases de EF. Además, algunos estudios
previos con diseños transversales compararon los niveles
objetivos de actividad física de los estudiantes durante las
clases de EF en función de sus perfiles de motivación
autodeterminada hacia la EF (Lonsdale et al., 2009; Mayorga-
Vega & Viciana, 2014). Lonsdale et al. (2009) dividieron a los
estudiantes en tres tertiles en función de sus niveles de mo-
tivación autodeterminada hacia la EF, y luego seleccionaron
aquellos que presentaban un nivel «alto» (tertil superior;
media = 5,8 ± 3,0) y «bajo» (tertil inferior; media = -3,3 ± 2,7)
(p < 0,01; d = 3,18). En línea con los hallazgos del presente
estudio, Lonsdale et al. (2009) comprobaron cómo los estu-
diantes con un perfil de alta motivación autodeterminada
hacia la EF tenían unos niveles objetivos de actividad física
(pasos/ minuto promedio) durante una clase de EF
estandarizada mayores que aquellos con un perfil de baja
motivación (diferencia media = 6,5 pasos/ minuto promedio,
p < 0,01, d = 0,42). Mayorga-Vega y Viciana (2014) realizaron
un análisis de conglomerados (cluster) en función de los
niveles de motivación autodeterminada hacia la EF de los
alumnos, encontrando dos perfiles (p < 0,001, η2

p = 0,74). De
modo similar, los autores anteriores encontraron que los alum-
nos con el perfil de mayor motivación autodeterminada ha-
cia la EF tenía mayores valores de actividad física objetiva
durante una clase estandarizada de EF (pasos/ minuto, METs
y actividad física moderada-vigorosa) que los compañeros
del perfil motivacional inferior (p < 0,001, η2

p = 0,14-0,21).

Figura 2. Efecto del programa de intervención sobre la resistencia cardiorrespiratoria (s) en
función del nivel basal de motivación autodeterminada hacia la Educación Física de los
estudiantes. Los valores representan la media ajustada y las barras de error el error estándar.
Nivel de significación del análisis de covarianza de un factor (*** p < 0,001; sobre caja
superior) seguido por las comparaciones por pares con la corrección de Bonferroni (sobre
barras individuales): Cambio estadísticamente significativo Control-Moderada/ Alta (*** p <
0,001) y Baja-Moderada/ Alta (# p < 0,05).
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Por otro lado, tampoco se encontró ningún estudio pre-
vio que analizara el efecto de un programa de intervención
basado en la teoría de la autodeterminación para incrementar
los niveles de actividad física durante las clases de EF. Sin
embargo, Chatzisarantis y Hagger (2008) estudiaron el efec-
to de un programa de intervención en EF basado en la teoría
de la autodeterminación sobre los niveles de actividad física
en el tiempo libre. Dichos autores encontraron que la inter-
vención aumentó los valores de actividad física durante el
tiempo libre reportado por los alumnos, así como la intención
de ser físicamente más activos. A diferencia con el presente
estudio, todas las investigaciones anteriores se centraron
en la actividad física en vez de la resistencia
cardiorrespiratoria, así como además que en el estudio de
Chatzisarantis y Hagger (2008) se centraron en la promoción
de la motivación autodeterminada hacia la EF en vez de estu-
diar el efecto que tenía los valores iniciales como en el pre-
sente estudio. Lamentablemente, debido a motivos de viabi-
lidad, en el presente estudio no se pudo además monitorizar
los niveles de actividad física de los estudiantes durante las
clases de EF. No obstante, debido a la asociación positiva en
los jóvenes entre los niveles de actividad física y los niveles
de capacidad cardiorrespiratoria (Poitras et al., 2016), toda la
evidencia anteriormente descrita sobre la relación existente
entre la motivación autodeterminada hacia la EF y los niveles
de actividad física durante las clases de EF apoyan los ha-
llazgos encontrados en el presente estudio. Por tanto, estu-
dios futuros deberían replicar el presente estudio incluyen-
do la monitorización de los niveles de actividad física duran-
te las clases de EF. De este modo, se podría examinar en un
mismo estudio la conexión entre nivel inicial de motivación
autodeterminada hacia la EF, niveles de actividad física du-
rante las clases de EF y la mejora de los niveles de capacidad
cardiorrespiratoria tras el programa de intervención. Por otro
lado, estudios futuros también deberían examinar el efecto
de estimular la motivación autodeterminada hacia la EF de
los estudiantes durante los programas de acondicionamien-
to físico en la mejora de la resistencia cardiorrespiratoria.

En definitiva, los profesores de EF deben aplicar progra-
mas para la mejora de los niveles de resistencia
cardiorrespiratoria de sus escolares. Sin embargo, el éxito de
estos programas podría verse seriamente limitados para aque-
llos estudiantes que no están previamente motivados para
participar activamente durante sus clases de EF. De los ha-
llazgos del presente estudio se desprende que un programa
de acondicionamiento físico durante las clases de EF solo
parece incrementar la resistencia cardiorrespiratoria de aque-
llos estudiantes que presentan un nivel basal moderado-alto
de motivación autodeterminada hacia la EF. Por tanto, en la
aplicación de programas eficaces para la mejora de la resis-
tencia cardiorrespiratoria, los profesores de EF también de-
berían tener en cuenta la promoción previa de la motivación
autodeterminada hacia la EF de sus estudiantes. En este sen-
tido, además de partir de una correcta gestión del tiempo de
clase como mantener un alto nivel de tiempo de compromiso
motor (Fernández González, 2019), los profesores de EF de-
bería satisfacer las necesidades psicológicas básicas de sus
estudiantes como, por ejemplo, proporcionando a los alum-
nos oportunidades para la elección y el aporte, empatizar
con la perspectiva de los estudiantes, demostrar y estable-

cer grupos de aprendizaje entre pares, o apoyar la coopera-
ción (Ntoumanis & Standage, 2009). Cuando los estudiantes
no están inherentemente interesados en particular en las ta-
reas de acondicionamiento físico, el profesor de EF podría
usar técnicas de apoyo a la autonomía como, por ejemplo,
proporcionar una justificación significativa que exprese la
importancia de participar en esa actividad (por ejemplo, be-
neficios para la salud), reconocer los sentimientos y la pers-
pectiva de los estudiantes sobre la actividad, o usar un len-
guaje que transmita elección, en lugar de control (por ejem-
plo, «tal vez quieres hacerlo», en lugar de «tienes que hacer-
lo») (Ntoumanis & Standage, 2009).

Conclusiones

Los resultados de este estudio sugieren que en un pro-
grama de acondicionamiento físico durante las clases de EF
solo los estudiantes con un nivel basal moderado-alto de
motivación autodeterminada hacia la EF incrementan su re-
sistencia cardiorrespiratoria. En cambio, la intervención no
incrementa la resistencia cardiorrespiratoria de aquellos alum-
nos con un nivel basal bajo de motivación autodeterminada
hacia la EF. Por ello, con el objetivo de incrementar la resis-
tencia cardiorrespiratoria de sus alumnos, los profesores de
EF deberían promover previamente la motivación
autodeterminada hacia la EF. Estudios futuros deberían exa-
minar el efecto de estimular la motivación autodeterminada
hacia la EF de los estudiantes durante los programas de
acondicionamiento físico en la mejora de la resistencia
cardiorrespiratoria.
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