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Resumen

Dada la importancia del clima motivacional en 

Educación Física, en el presente trabajo se expone el 

proceso de diseño y validación de una herramienta 

de “Observación del Clima Interpersonal Motivacional 

(OCIM)” para docentes de Educación Física. Dicha 

herramienta, basada en la Teoría de la Autodetermina-

ción, ha seguido los principios establecidos en la meto-

dología observacional. Para su creación se realizó una 

búsqueda bibliográfica y un análisis de los instrumentos 

de observación que se han usado para medir los climas 

motivacionales hasta la actualidad. La herramienta ha 

sido diseñada ad hoc mediante un sistema mixto de for-

mato de campos y categorías mutuamente excluyentes. 

Los resultados obtenidos mediante los índices Kappa y 

la Teoría de la Generalizabilidad han mostrado una fia-

bilidad satisfactoria y diferentes evidencias de validez. 

La OCIM permite conocer el grado en que los profeso-

res/as apoyan o controlan las Necesidades Psicológicas 

Básicas (incluyendo la Novedad) y orientando así el cli-

ma motivacional interpersonal hacia un estilo de apoyo 

o control. 

Palabras clave: motivación, teoría de la autodetermi-

nación, estilos interpersonales, necesidades psicológicas 

básicas, metodología observacional.

Abstract

Given the importance of the motivational climate 

in Physical Education, this paper presents the 

process of design and validation of an instrument 

of “Observation of the Motivational Interpersonal 

Climate (OCIM)” for Physical Education teachers. 

This instrument based on the Self-determination 

Theory has followed the principles established in the 

observational methodology. A bibliographic search 

and an analysis of the observation instruments to date 

about the motivational climate was carried out to 

create the OCIM. The tool ad hoc has been designed 

using a mixed system of field format and a system of 

categories mutually exclusive. The results obtained 

through the Kappa indices and the Generalizability 

Theory have shown satisfactory reliability and different 

evidence of validity. The OCIM allows to know the 

degree in which teachers support or controlling the 

Basic Psychological Needs (including Novelty) and 

orienting the interpersonal motivational climate 

towards the autonomy-supportive or controlling style.

Key words: motivation, self-determination theory, 

interpersonal styles, basic psychological need, 

observational methodology.
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D Introducción

La Teoría de la Autodeterminación (SDT por sus si-
glas en inglés; Deci & Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2017) 
ha sido una de las teorías motivacionales más aplicadas 
en las últimas décadas en la Educación Física (EF). Su 
eficacia para aumentar la motivación del alumnado ha 
sido puesta de manifiesto en diferentes intervencio-
nes, reportando numerosos beneficios (Cheon et  al., 
2016, 2020; Demetriou & Bachner, 2019; Franco & 
Coterón, 2017). Dicha teoría establece que todas las 
personas tenemos unas necesidades psicológicas bá-
sicas (NPBs) innatas y universales (autonomía, com-
petencia y relación) cuya satisfacción es esencial para 
alcanzar un desarrollo óptimo y el bienestar (Ryan & 
Deci, 2017). Por tanto, la SDT se sustenta en un mode-
lo ilustrativo de la secuencia motivacional (apoyo a las 
NPBs  satisfacción de las NPBs  motivación  re-
sultados; Vasconcellos et al., 2020). De este modo, los 
entornos sociales que rodean a las personas podrían 
ser evaluados en la medida que apoyan o controlan las 
NPBs. En el ámbito educativo, el profesorado ha mos-
trado ser la pieza fundamental para generar un clima 
motivador óptimo (e.g., Braithwaite et al., 2011; Dou-
glas & Conroy, 2016; Lochbaum & Jean-Noel, 2016; 
Soini et al., 2014). Esto quiere decir que las orienta-
ciones, intenciones y comportamientos que el docen-
te realice desde su puesto de autoridad determinará 
el clima motivacional interpersonal del aula (Ryan & 
Deci, 2017). Siguiendo la SDT, el clima interpersonal 
generado por el profesorado podrá ser clasificado en 
estilo interpersonal de apoyo a la autonomía o con-
trolador (Ryan & Deci, 2017). El clima interpersonal 
que se genera dependerá de la administración que se 
haga de los aspectos pedagógicos, como el estableci-
miento de objetivos, la forma de realizar las correccio-
nes, o la comunicación con el alumnado (Mouratidis 
et al., 2010; Sánchez-Oliva et al., 2017; Vansteenkiste 
et al., 2004). Cuando el clima interpersonal se orienta 
al apoyo a la autonomía se satisfacen las NPBs y la mo-
tivación intrínseca tiende a aumentar. Sin embargo, 
cuando el clima interpersonal es controlador las NPBs 
tienden a frustrarse y la motivación intrínseca tiende 
a disminuir (Cheon et al., 2018; Cheon, Reeve, & Song, 
2019; Cheon et  al., 2020; Hodge & Gucciardi, 2015; 
Pérez-González et al., 2019; Ulstad et al., 2016).

En los últimos años, el concepto de apoyo a la auto-
nomía se ha usado con una doble finalidad, ya sea para 
referirse específicamente al apoyo de la necesidad de 
autonomía, o bien de forma genérica, para abarcar el 
apoyo a las tres NPBs (Ryan & Deci, 2017; Vasconce-
llos et al., 2020). Este uso más genérico para referirse 
al apoyo de todas las NPBs se debe principalmente a 

varios motivos. Por un lado, se comprobó que el profe-
sorado que apoyaba la autonomía generalmente tam-
bién apoya el resto de NPBs, ya que son docentes que 
entienden la perspectiva de los estudiantes, se intere-
san por ellos, etc. (Wallace et al., 2014). No obstante, 
el rol del docente parece influir más en las necesidades 
de autonomía y competencia, siendo los compañeros 
más relevantes para satisfacer la relación (Vasconce-
llos et al., 2020). Por otro lado, se ha mostrado que se 
pueden usar estrategias concretas para satisfacer cada 
una de las NPBs y conseguir así comportamientos más 
autodeterminados en los alumnos y alumnas, como 
hacerlos partícipes en el diseño de tareas o utilizar 
los refuerzos y la comunicación asertiva (Amado et 
al., 2014; Cheon et al., 2012, 2018; De Meester et al., 
2020; Franco & Coterón, 2017). De este modo, podría 
decirse que el apoyo a la autonomía, la estructuración 
del contexto y la implicación o el compromiso inter-
personal son dimensiones complementarias del estilo 
interpersonal del profesorado (Tessier et al., 2010) y, 
por tanto, afectan de forma directa al clima interper-
sonal motivacional que este genera.

En conclusión, un estilo interpersonal de apoyo 
abarca el apoyo a la autonomía, pero también el apo-
yo a la competencia y a la relación (Vasconcellos et al., 
2020). Concretamente, según definen Ryan y Deci 
(2017) el apoyo a la autonomía consiste en proporcio-
nar posibilidad de elección y ceder responsabilidad al 
alumnado cuando sea posible, en contraposición a esti-
los controladores y exigentes. El concepto estructura-
ción del contexto hace referencia a los comportamien-
tos que el profesorado desarrolla para contribuir a la 
competencia (Grolnick & Pomerantz, 2009). En otras 
palabras, se podría denominar apoyo a la competencia 
(Ryan & Deci, 2017), que consiste en proporcionar re-
troalimentaciones positivas que aumenten la eficacia 
del alumnado, en contraposición a estilos demasiado 
desafiantes y desalentadores. Por último, la implica-
ción interpersonal se desarrolla más ampliamente en 
el apoyo a las relaciones sociales (Haerens et al., 2013) 
y hace referencia a potenciar las relaciones auténticas 
y solidarias frente a estilos impersonales o de rechazo 
(Ryan & Deci, 2017). Los estilos interpersonales que 
apoyan la satisfacción de las NPBs generando climas 
de apoyo a la autonomía han mostrado mayor interés 
en el alumnado, mayor disfrute y participación o ma-
yor calidad y persistencia en el aprendizaje entre otros 
beneficios. Por el contrario, climas controladores tien-
den a frustrar las NPBs y provocar menor disfrute, ma-
yores problemas de comportamiento o aprendizajes 
menos significativos (Franco & Coterón, 2017; Pérez-
González et  al., 2019; Reeve & Cheon, 2014; Taylor 
et al., 2010; Tsai et al., 2008).
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La mayoría de los estudios basados en la SDT en EF 
en los que se han evaluado los climas interpersonales 
se han centrado en autoinformes del profesorado o en 
la percepción del alumnado, siendo bastante menor 
el número de investigaciones que evalúan de forma 
observacional estos climas interpersonales (Smith 
et  al., 2016) a pesar de la eficacia de los enfoques 
mixtos para ver cambios a lo largo del tiempo (Valero-
Valenzuela et  al., 2020). La observación sistemática 
ha sido definida como un método de cuantificación 
de variables en el que se establece un manual de codi-
ficación, un contexto de medición, unos métodos de 
muestreo y métricas antes de recopilar los datos (Yo-
der et al., 2018). Este sistema tiene un gran potencial 
para el análisis de eventos reales, lo que ha llevado a 
un aumento de este tipo de estudios en los últimos 
años (Anguera et al., 2017; Portell et al., 2015). Con-
cretamente, respecto a la motivación, los sistemas de 
observación ayudan a conocer de forma más objetiva 
el clima motivacional generado, lo que permite que 
el profesorado comprenda las discrepancias entre su 
percepción y su comportamiento real (Haerens et al., 
2013). A su vez, esto permite la utilización de este 
tipo de instrumentos, como herramientas de forma-
ción o herramientas de evaluación de intervenciones 
(Ntoumanis, 2012). 

Smith et al. (2016) realizan un interesante análisis 
sobre los diferentes instrumentos de observación para 
medir la motivación en la EF y en el deporte. En este 
trabajo se muestra que los estudios motivacionales de 
observación basados en la SDT han tenido una mayor 
variedad en los criterios establecidos para la evalua-
ción del clima interpersonal (Smith et al., 2016). Por 
ejemplo, la propuesta de Reeve et al. (2004) estable-
ce tres dimensiones correspondientes a las tres NPBs 
mediante categorías bipolares (apoyo a la autonomía 
vs control) concordando con la tendencia de los estu-
dios basados en la Teoría de las Metas de Logro (AGT 
por sus siglas en inglés), o en modelos mixtos don-
de se unen conceptos de la SDT y de la AGT (Duda, 
2013) para elaborar las dimensiones de empowering 
versus disempowering. Los instrumentos de observa-
ción basados en estos modelos establecen sistemas de 
categorías bien definidas y clasifican las orientaciones 
claramente en dos enfoques clima de implicación en la 
tarea versus clima de implicación en el ego (e.g., Curt-
ner-Smith & Todorovich, 2002; Morgan et al., 2005) o 
empowering versus disempowering (Smith et al., 2015). 
Por otro lado, otros autores (Haerens et al., 2013; Sa-
rrazin et al., 2006; Van den Berghe et al., 2013) han 
desarrollado instrumentos de observación basados en 
la SDT con un mayor abanico de dimensiones estudia-
das (e.g., comunicación organizacional, sugerencias 

técnico/tácticas, críticas y elogios, estructura antes y 
durante la tarea) lo que aporta una visión más holísti-
ca sobre el tema (Smith et al., 2016). 

Partiendo del análisis de los puntos fuertes y dé-
biles de los instrumentos utilizados hasta ahora y 
de la revisión realizada, se ha desarrollado una he-
rramienta de “Observación del Clima Interpersonal 
Motivacional (OCIM)” para el profesorado de EF. Esta 
herramienta, desarrollada íntegramente en el marco 
teórico de la SDT, ha recogido aspectos de los instru-
mentos puestos en marcha hasta ahora. Por ejemplo, 
del modelo de Reeve et al. (2004) se ha seleccionado 
la idea de fragmentar en dimensiones por cada NPB 
estableciendo un sistema de categorías bipolares, que 
ha sido utilizado de forma exitosa en diferentes in-
tervenciones (e.g., Cheon et al., 2016, 2019, 2020). 
Además, se ha establecido un mayor número de es-
trategias para cada dimensión gracias a la aportación 
de la revisión y de los instrumentos sobre la SDT de-
sarrollados posteriormente, como pueden ser el inte-
rés y la atención por el alumnado, la clasificación de 
los tipos de feedbacks, la gestión de la empatía, etc. 
De los instrumentos de la AGT (Nicholls, 1989) y de 
los modelos mixtos (Duda, 2013) se ha incorporado 
la forma eficiente en la que establecen los climas mo-
tivacionales (tarea-ego o empowering-disempowering). 
Este sencillo sistema de clasificación ha podido hacer 
que para los investigadores resulte más atractivo utili-
zar estos modelos (Smith et al., 2016). De este modo, 
la OCIM proporciona el clima interpersonal genera-
do por el profesorado, ya sea un clima de apoyo a las 
NPBs o un clima controlador, como establecen Ryan y 
Deci (2017). 

Otra de las principales novedades de la OCIM es 
que, aparte de evaluar el clima interpersonal tenien-
do en cuenta las tres NPBs, incorpora el factor “nove-
dad”. En los últimos años han proliferado los estudios 
en los que se sugiere la novedad como posible cuarta 
NPB (Fernández-Espínola, Almagro, Tamayo-Fajardo, 
et al., 2020; Fierro-Suero et al., 2020; González-Cutre, 
Sicilia, et al., 2016; González-Cutre et al., 2020; Gon-
zález-Cutre & Sicilia, 2018). Recientemente, Fierro-
Suero et al. (2020) mostraron que el alumnado era ca-
paz de identificar cuándo el profesor apoya la novedad 
y cómo este apoyo predecía la satisfacción de todas 
las NPBs y su efecto sobre la motivación intrínseca. 
En dicho estudio, se sugirió que el apoyo a la nove-
dad podría suceder cuando se desarrollan contenidos 
alternativos, utilizan diferentes materiales o se da un 
uso novedoso a los materiales clásicos, se utilizan las 
nuevas tecnologías, etc. Sin embargo, ningún estudio 
hasta ahora ha examinado la eficacia de estas posibles 
estrategias de apoyo a la novedad, ya que se carece de 
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ner de herramientas de observación que contribuyan 
a conocer mejor la realidad de las clases de EF puede 
ayudar a clarificar la diferencia entre conceptos simila-
res como variedad, novedad y sorpresa demandada en 
los últimos años (Bagheri & Milyavskaya, 2020; Barto 
et  al., 2013; Fierro-Suero et  al., 2020; Vansteenkiste 
et al., 2020). 

En conclusión, la creación de herramientas de obser-
vación es fundamental para poder conocer de forma 
real estrategias prácticas eficaces de apoyo a las NPBs 
que sirvan para desarrollar futuras intervenciones 
(Smith et al., 2016). La investigación científica nece-
sita ir de la mano de la aplicación práctica y la trans-
ferencia del conocimiento al campo real, en este caso, 
la EF. 

De este modo, el objetivo principal del trabajo ha 
sido desarrollar y validar la herramienta de “Obser-
vación del Clima Interpersonal Motivacional (OCIM)” 
para el profesorado de EF. Esta herramienta de obser-
vación basada en la SDT ha intentado considerar los 
puntos fuertes de los diferentes instrumentos desa-
rrollados hasta la actualidad. 

Método

Diseño

El diseño utilizado es nomotético, puntual y multi-
dimensional, correspondiendo al cuadrante III de los 
diseños de metodología observacional (Anguera et al., 
2011). Nomotético, ya que se estudian los comporta-
mientos de los profesores por separado con el fin de 
poder establecer comparaciones. Puntual, ya que las 
tres clases a analizar en cada uno de ellos se graban en 
dos semanas y se utilizan para obtener una visión de 
un momento determinado. Multidimensional, ya que 
se analiza un amplio espectro de conductas relaciona-
das con el clima motivacional.

Participantes

Se utilizó un muestreo por conveniencia en el que 
participaron tres docentes de EF de género masculino 
(Medad = 37.3; DT = 10.50). Todos ellos habían tra-
bajado en cursos anteriores como docentes en la es-
pecialidad de EF (Mexperiencia = 13; DT = 9.54). La 
recogida de datos se realizó en tres centros públicos de 
educación secundaria de la provincia de Huelva (Anda-
lucía, España). Cada uno de los profesores fue analiza-
do durante tres clases impartiendo docencia a un total 
de 219 alumnos de 1º a 3º de ESO. 

Instrumento

La herramienta “Observación del Clima Interperso-
nal Motivacional (OCIM)” tiene el objetivo de evaluar 
el clima motivacional que genera el profesorado de 
EF, catalogándose en estilo de apoyo a la autonomía 
o estilo controlador. Se compone de cuatro dimen-
siones principales, una para cada NPB (incluyendo la 
novedad). Para cada una de estas cuatro dimensiones, 
se establecen cinco criterios de observación. A su vez, 
cada uno de estos criterios se define en dos categorías 
u orientaciones en función de si el docente apoya la sa-
tisfacción de las NPBs o, por el contrario, las controla 
(Tabla 1). La herramienta completa con las dimensio-
nes, criterios, categorías, descripción y ejemplos con 
estrategias conductuales específicas y propias de cada 
categoría se puede consultar en el Apéndice 1. Cada 
tarea desarrollada en la clase se evalúa en todos los 
criterios y categorías mediante una codificación bina-
ria y mutuamente excluyente “presencia-ausencia” de 
los dos climas interpersonales establecidos (Anguera, 
2003). Aunque la frecuencia es importante, los obser-
vadores deben valorar la calidad de la conducta para el 
clima generado por encima de su frecuencia, ya que, 
como establece la SDT, puede que la frecuencia necesa-
riamente no sea siempre representativa del ambiente 
generado (Smith et  al., 2015, 2016). De esta forma, 
se obtiene el grado en el que el profesorado apoya o 
controla cada NPB, obteniendo un indicador global del 
clima interpersonal motivacional generado (coeficien-
te CIM), que podrá ser de apoyo a la autonomía o de 
control. Estos datos pueden ser utilizados para obte-
ner los perfiles de los docentes (Tabla 4), conocer el 
clima interpersonal generado para una tarea o clase 
(Tabla 5) o bien, conocer el porcentaje en el que el pro-
fesorado aplica cada una de las estrategias de forma 
efectiva (Tabla 6). 

Procedimiento

El presente trabajo se ha realizado de acuerdo a los 
principios éticos de la Asociación Americana de Psi-
cología (American Psychological Association, 2010) y 
cuenta con la aprobación del Comité de Investigación 
Biomédica de Andalucía (TD-OCME-2018). 

Creación del instrumento de observación

A lo largo de todo el proceso de creación de la OCIM 
se han tenido en cuenta los criterios establecidos por 
Chacón-Moscoso et al. (2019). Dicha herramienta se 
creó ad hoc de acuerdo con el marco teórico del estudio 
(Anguera et al., 2017) mediante la combinación de un 
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Tabla 1. Dimensiones/criterios y categorías/orientaciones establecidas por cada necesidad psicológica básica.

Dimensiones/Criterios Categorías/Orientaciones (Apoyo vs control)

1. Autonomía 

1.1  Implicación del alumnado en el 
diseño de tareas

Se implica al alumnado en el diseño de tareas y aspectos organizativos ajenos al acto motor.

No se tiene en cuenta la opinión del alumnado en el diseño de tareas y aspectos organizativos 
ajenos al acto motor.

1.2  Información inicial sobre la tarea La información inicial se centra en el “qué hacer”.

La información inicial se centra en el “cómo hacerlo”.

 1.3  Implicación cognitiva del 
alumnado en el acto motor

Hay toma de decisiones durante el acto motor.

Durante el acto motor no hay toma de decisiones o la implicación cognitiva mínima.

1.4  Feedbacks interrogativos Se utilizan correcciones indagativas (feedbacks interrogativos).

No se realizan correcciones o son de tipo instructivas/descriptivas.

1. 5  Comportamientos autónomos Fomenta comportamientos autónomos.

Evita comportamientos autónomos.

2. Competencia

2.1 Objetivo
El objetivo está enfocado en un proceso de mejora o en el disfrute y es alcanzado por la mayoría.

El objetivo planteado persigue un “rendimiento” y es alcanzado solo por unos pocos 

2.2 Gestión del error
Se quita importancia, anima o ignora cuando sucede un error.

Se penaliza cuando sucede un error.

2.3 Gestión del esfuerzo
Se reconoce el esfuerzo.

Se ignora o penaliza el esfuerzo de los/as estudiantes.

2.4  Uso de refuerzos y feedbacks 
evaluativos/ afectivos sobre el 
acto motor

Las correcciones de la ejecución son mediante refuerzos positivos o feedbacks interrogativos/
evaluativos afectivos positivos.

No realiza correcciones o son de tipo descriptivo/prescriptivo o mediante feedbacks evaluativos 
negativos, refuerzos negativos.

2.5  Aumento de la convicción de la 
posibilidad de mejora

Se trata de convencer al alumnado de que puede mejorar.

No se interesa por que el alumnado sienta que pueda mejorar.

3. Relación

3.1 Generación emociones Genera emociones positivas.

No genera emociones positivas o genera negativas.

3.2 Comunicación motriz La tarea realizada presenta interacción entre el alumnado.

La tarea realizada no presenta interacción entre el alumnado.

3.3 Comparación entre estudiantes Evita la comparación entre el alumnado.

Hay comparaciones entre el alumnado.

3.4   Gestión de comportamientos 
empáticos

Se muestra empático y refuerza los comportamientos empáticos.

No se muestra empático o se ignoran o penalizan comportamientos empáticos.

3.5 Interés por sus estudiantes Se muestra interesado por sus estudiantes.

No se muestra interesado por sus estudiantes.

4. Novedad

4.1 Variantes durante la tarea Se plantean modificaciones durante la tarea.

La tarea se inicia y se finaliza sin ninguna modificación.

4.2 Materiales Se utilizan materiales alternativos o se le da un uso diferente al material convencional.

Se utilizan materiales convencionales y no se le da un uso novedoso.

4.3 Reglas Las reglas de la tarea son diferentes a lo habitual.

Se realiza las tareas con las reglas o normas convencionales.

4.4 Contenidos y tecnología Se incluyen contenidos que pueden resultar novedosos para el alumnado y se utilizan las nuevas 
tecnologías.

Se incluyen contenidos que el alumnado ya conoce y ha practicado y no se utilizan nuevas 
tecnologías.

4.5 Metodologías La técnica de enseñanza utilizada por el profesorado es la indagación o se cede el diseño de 
tarea al alumnado.

La técnica de enseñanza utilizada por el profesorado es la instrucción directa.
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ra & Hernández, 2013). Para ello, en primer lugar, se 
realizó una búsqueda exhaustiva de las diferentes es-
trategias para satisfacer las NPBs que han mostrado 
tener éxito en diferentes intervenciones (e.g., Cheon 
et al., 2016, 2020; Cheon, Reeve, & Ntoumanis, 2019; 
Demetriou & Bachner, 2019; Franco & Coterón, 2017; 
González-Cutre, Sierra, et al., 2016; Haerens et al., 
2013; Moreno-Murcia et al., 2019; Reeve & Cheon, 
2014; Sánchez-Oliva et al., 2017). Una vez recopilados 
un gran número de estrategias para cada NPB, fueron 
redactadas siguiendo los principios establecidos (Kli-
ne, 2005) para la redacción de cuestionarios. Estas es-
trategias se añadieron a los ítems de los cuestionarios 
ya existentes generando una gran batería de posibles 
aspectos a observar. Posteriormente, un grupo de cin-
co expertos en la SDT, formado por tres investigadores 
y dos docentes de EF, procedió a valorar la relevancia 
y adecuación de cada categoría de forma individual 
(Johnston et al., 2014). A continuación, se pusieron 
en común los resultados obtenidos y se debatió hasta 
llegar a un punto de acuerdo. Un total de siete criterios 
para cada NPB (incluyendo la novedad) fueron selec-
cionados en un primer lugar. Unas semanas después 
cada miembro del grupo de expertos visualizó dos 
clases de forma independiente anotando las dudas y 
posibles problemas. En la investigación observacional 
la elección cuidadosa de las unidades de observación 
es un componente fundamental (Anguera & Izquier-
do, 2006). Por esta razón, tras la visualización de los 
vídeos, se realizó otra reunión en la que se compro-
bó el grado de acuerdo, se resolvieron dudas, se dis-
cutieron las discrepancias y se refinaron los ejemplos 
de conductas de cada categoría. Finalmente, aquellos 
criterios menos relevantes en cada NPB fueron des-
cartadas, obteniendo cinco criterios por cada NPB es-
tudiada. La versión final de la herramienta se expuso 
a un juicio de siete expertos, todos ellos doctores en 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o en Psi-
cología y experimentados en la SDT. Estos valoraron el 
grado en el que los criterios eran relevantes, adecuados 
y representativos para cada NPB y si estos discrimina-
ban entre ellos. 

Recogida de datos

Los datos fueron recogidos mediante observación 
directa no participativa (Portell et  al., 2015) visuali-
zando cada observador los vídeos de forma indepen-
diente. Se visualizaron un total de tres clases para cada 
uno de los tres profesores, siendo elegidas de forma 
estandarizada entre las posibilidades horarias facili-
tadas para las grabaciones (Stone & Shiffman, 2002). 

Las grabaciones se realizaron permitiendo el desarro-
llo normal de la clase; para ello a los docentes se les 
colocó un micrófono inalámbrico al comienzo de la 
clase y la cámara se situó en un lugar suficientemente 
alejado como para visualizar todo el espacio utilizado 
en cada clase. Durante las grabaciones se tuvieron en 
cuenta las consideraciones que suponen los principa-
les sesgos (Anguera, 2003). Por ejemplo, los docentes 
desconocían el objetivo de las filmaciones, se grabaron 
algunas clases previas que fueron descartadas para que 
sirvieran de familiarización para los participantes, y 
no existía ningún tipo de relación entre los observado-
res y los docentes observados (Anguera, 2003; Portell 
et al., 2015). 

Formación de los observadores

Los tres observadores fueron profesores univer-
sitarios expertos en EF, que fueron formados ad hoc 
para realizar la observación garantizando estabilidad 
y fiabilidad intra e inter observadores. Esta formación 
consistió en una serie de fases utilizadas en investi-
gaciones previas (Escartí et al., 2013): 1) Familiariza-
ción con la herramienta (explicación de cada uno de 
los criterios y resolución de dudas); 2) Visualización de 
sesiones (se visualizó una clase de forma individual); 
3) Puesta en común (los resultados de los tres obser-
vadores se pusieron en común); 4) Debate y dudas (se 
debatieron las discrepancias para tratar de unificar los 
criterios establecidos). Los pasos segundo y tercero se 
repitieron en dos ocasiones hasta alcanzar un grado 
de acuerdo de un 80% entre los observadores, consi-
derando entonces que se encontraban formados para 
iniciar la recogida de los datos (Escartí et  al., 2013). 
Este proceso es de gran importancia, en tanto que 
garantiza la eficiencia de las observaciones (Stone & 
Shiffman, 2002).

Utilización de la herramienta de observación 

En primer lugar, se recomienda la familiarización 
con la herramienta de observación (Apéndice 1), ya 
que este proceso facilitará la posterior recogida de da-
tos. De igual forma, es aconsejable que la recogida de 
los datos en vivo se realice con una plantilla que facili-
tará el posterior volcado de los datos (Apéndice 2). Hay 
que valorar cada actividad realizada durante la clase en 
cada uno de los cinco criterios establecidos para cada 
dimensión (autonomía, competencia, relación y nove-
dad). Por tanto, en la hoja de la recogida de los datos se 
obtendrá el número de tareas realizadas y en cada una 
de ellas si el docente la realiza apoyando o controlando 
cada una de las estrategias establecidas (Figura 1).
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Una vez recogidos los datos, se recomienda su vol-
cado en una plantilla Excel que facilite los diferentes 
tipos de análisis que ofrece la OCIM. Para conocer el 
grado en el que el docente apoya o controla cada NPB 
en una tarea concreta hay que quedarse únicamente 
con los datos ofrecidos de la tarea 1 (T1) y calcular el 
porcentaje de apoyo o control sobre los cinco criterios 
de cada NPB (Tabla 5). Si, por el contrario, se quiere 
conocer el clima generado a lo largo de la sesión, hay 
que tener en cuenta cada una de las tareas realizadas y 
calcular si el balance total de la sesión es de apoyo o de 
control. En el ejemplo de la Figura 1 se realizaron seis 
tareas cuyos resultados obtenidos para el criterio 1.1 
“Implicación del alumnado en el diseño de tareas” fue 
66.6% apoyo y 33.3% control, por tanto, el criterio 1.1. 
se considera que se ha hecho de forma positiva (apoyo) 
a lo largo de la clase. Este proceso debe repetirse para 
cada uno de los cinco criterios de una misma dimen-
sión. Así se obtiene el porcentaje en el que el docente 
apoya o controla cada una de las NPBs. Por ejemplo, si 
para la dimensión 1 (autonomía) cuatro de los criterios 
se realizan apoyando y tan solo uno se realiza contro-
lando el balance global para la NPB de autonomía será 
80% de apoyo y 20% de control. Así se puede obtener 
el balance de las cuatro NPBs y, a través de la media de 
estas, el coeficiente CIM, resumen del clima motivacio-
nal interpersonal generado (Tabla 4). Este paso podría 
repetirse en diferentes sesiones si se quiere obtener el 
perfil de un docente a lo largo del tiempo (Tabla 5). 

Por último, la OCIM permite un análisis horizontal 
o por estrategias (Tabla 6), que será útil para conocer 
puntos fuertes y débiles de cada docente. Este valor 
surge de la media de cada criterio en diferentes clases. 
En el ejemplo anterior para el criterio 1.1 “Implicación 
del alumnado en el diseño de tareas” se obtuvo 66.6% 
de apoyo y 33.3% de control. Suponiendo que en la 
clase siguiente se obtenga un 80% de apoyo y 20% de 
control, el docente analizado tendría una media en este 
criterio positiva de 74.3% de apoyo y 26.7% de control.

Análisis de datos

Para conocer la fiabilidad de la herramienta se esta-
blecen tres formas (A. Blanco-Villaseñor, 1991), como 

son el estudio de la concordancia del observador, en-
tre dos o más observadores independientes, la Teoría 
Psicométrica de Fiabilidad y el estudio de Teoría de la 
Generalizabilidad (TG) (Rubin et al., 1974). La TG tie-
ne como objetivo analizar las diferentes fuentes de va-
riación (facetas) que pueden estar afectando un diseño 
observacional de medida, permitiendo estimar el gra-
do de generalización del diseño (Hernández-Mendo 
et al., 2016). A lo largo de los años esta teoría ha sido 
utilizada principalmente para determinar la fiabilidad 
de los observadores, valorar la homogeneidad de las 
categorías establecidas y optimizar el diseño en busca 
de posibles mejoras (Hernandez et al., 2010). De este 
modo unifica las diferentes definiciones de fiabilidad, 
validez y precisión (Hernández-Mendo et al., 2016). El 
estudio de la generalizabilidad se compone de cuatro 
fases principalmente, como son la definición de las fa-
cetas del estudio, el análisis de la varianza de las pun-
tuaciones, el cálculo de los componentes de error y la 
optimización de los componentes (Hernández-Mendo 
et al., 2016). Respecto a la primera fase, se definieron 
tres facetas (observador, docente, categoría). Para las 
fases segunda, tercera y cuarta se empleó un modelo 
multifacético [C] [P] / [O]. Igualmente se testaron los 
modelos [O] / [C] y [C] [O] / [P] para ver, por un lado, 
si las categorías eran exhaustivas y mutuamente ex-
cluyentes; y, por otro lado, si el número de docentes 
empleados y de clases visualizadas eran suficientes. 
Además, para ver la concordancia intra e inter obser-
vadores se calcularon los índices de Kappa, estadístico 
que mide el grado de concordancia corrigiendo el azar 
(Cerda & Villarroel, 2008; Hernandez et  al., 2010) y 
que se considera excelente por encima de .75 (Fleiss 
et al., 1982). Para la validez de contenido se utilizó el 
índice de Kappa modificado (índice de validez de con-
tenido) (Polit et al., 2007), considerado aceptable por 
encima de .80 y la prueba de rasgos con signo de Wil-
coxon (validez de contenido discriminante) (Johnston 
et al., 2014). 

Finalmente, se hallaron los estadísticos descriptivos 
de la herramienta. Para el análisis de los perfiles do-
centes se ha tenido en cuenta si en el global de la clase 
el profesorado ha realizado más veces cada estrategia 
apoyando o controlando la NPB. Por ejemplo, si realiza 

Dimensión 1: Autonomía

1
Implicación del 
alumnado en el 
diseño de tareas

A
Se implica al alumnado en el diseño de tareas y aspectos 
organizativos ajenos al acto motor

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

C
No se tiene en cuenta la opinión del alumnado en el diseño 
de tareas y aspectos organizativos ajenos al acto motor

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Observaciones:

Figura 1. Ejemplo de recogida de los datos.
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D cuatro tareas a lo largo de una clase y se considera que 

en tres de ellas aplica de forma correcta la estrategia de 
apoyo que se esté observando contará como positiva. 
Repitiendo este proceso para cada criterio, se obtiene 
el grado en el que el/la docente apoya cada NPB a lo 
largo de la sesión. A través de la media de las cuatro 
NPBs estudiadas se obtiene el coeficiente del Clima 
Interpersonal Motivacional (CIM). Así pues, se puede 
obtener el clima generado para una sesión o para cada 
tarea, en cuyo caso solo se tendrá una toma de datos. 
Para el análisis horizontal o por estrategia, un análi-
sis más desglosado y específico que será útil a la hora 
de aplicar programas formativos se tiene en cuenta 
el porcentaje con el que el profesorado aplica eficaz-
mente cada estrategia. De esta forma, se conoce con 
mayor exactitud, diferenciando con claridad si cada es-
trategia se hace bien siempre, casi siempre, o nunca, y 
sirviendo esto para discriminar entre las diferentes es-
trategias (criterios) dentro de una misma dimensión.

Los análisis descriptivos y de validez del contenido 
se realizaron mediante el programa Excel, los análisis 
de los Kappa con el programa SPSS 23.0 y los análi-
sis de generalizabilidad se realizaron con el programa 
SAGT v1.0 (Hernández-Mendo, Ramos-Pérez, & Pas-
trana, 2012).

Resultados

Análisis de las propiedades psicométricas de OCM 

Tanto los resultados obtenidos de la fiabilidad intra 
observadores mediante el Kappa de Cohen, como los 
de la fiabilidad inter observadores mediante el Kappa 
de Fleiss (para 3 o más observadores) se consideran 
excelentes (Tabla 2).

Tabla 2. Valores de fiabilidad en pruebas intra e inter  
observadores mediante Kappa.

Categoría
Probabilidad 
de acuerdo

Kappa Cohen p

Intra-observador .92 .85 .00

Categoría
Probabilidad 
de acuerdo

Kappa Fleiss p

Apoyo NPBs .92 .84 .00

Control NPBs .92 .84 .00

Nota: NPBs = Necesidades Psicológicas Básicas.

El estudio de la TG mediante un modelo multifa-
cético [C] [P] / [O] mostró que no existe variabilidad 
asociada a los observadores (0%), casi un 20% de esta 
variabilidad se asoció al profesor observado y la ma-
yoría fue asociada a las categorías (49.63%) (Tabla 3).

Considerando los índices de generalizabilidad obte-
nidos del modelo anteriormente planteado (ρ² = .99) 
se concluye que los observadores son fiables. Además, 
para comprobar si las categorías eran exhaustivas y 
mutuamente excluyentes (E/ME) se propuso un mode-
lo de dos facetas (observador/categoría) [O] / [C] que 
obtuvo índices de generalizabilidad nulos (ρ² = .00) lo 
que indica la heterogeneidad, exhaustividad y exclusi-
vidad de las categorías del sistema (Blanco-Villaseñor 
et al., 2014). Por último, para comprobar si el número 
de observaciones realizadas y de docentes empleado 
era suficiente se testó el modelo multifacético [C] [O] / 
[P] (ρ² = .98), por lo tanto, el valor estimado es óptimo.

Análisis de la validez de contenido

El grupo de expertos valoró el grado en el que los 
criterios eran relevantes, adecuadas y representativas 
para cada NPB y si discriminaban o no entre ellos. Los 
resultados del índice de validez de contenido mediante 
el Kappa modificado fueron excelentes (K* = .89). A su 
vez, los valores obtenidos de la prueba rasgos con sig-
no de Wilcoxon (Z = 2.72; p = .01) para medir la validez 
discriminante muestra que cada criterio mide el cons-
tructo que pretende medir (Johnston et al., 2014).

Análisis descriptivos de los datos ofrecidos por la OCIM

El análisis de la OCIM permite obtener una serie 
de datos referentes a en qué medida el profesorado 
apoya o controla cada NPB estableciendo el clima mo-
tivacional interpersonal. Con la media de las cuatro 
dimensiones se obtiene un indicador global del clima 
motivacional generado (Coeficiente CIM), que podrá 
ser de apoyo a la autonomía o controlador. Así pues, 
los datos obtenidos podrán ser usados con diferentes 
finalidades. Se pueden establecer perfiles docentes al 
examinar los comportamientos de estos a lo largo de 
varias clases, como se explicó en el análisis de los da-
tos. En el análisis de estos perfiles (Tabla 4), se mues-
tra cómo el “docente 1” generó en similar porcentaje 
clima interpersonal de apoyo y controlador. El “do-
cente 2” generó un clima interpersonal motivacional 
levemente enfocado al control. Por último, el “docente 
3”, generó un clima interpersonal motivacional más 
enfocado en el apoyo a la autonomía. 

Además, la OCIM permite establecer comparativas 
entre las tareas realizadas o incluso establecer compa-
rativas entre las clases. A modo de ejemplo, en la Tabla 
5, se muestra la comparación de tres calentamientos 
de clases diferentes, pudiendo observarse que el clima 
interpersonal motivacional que los docentes generaron 
en la primera tarea de cada clase fue muy diferente.
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Por último, si se desea un desglose más detallado, se 
puede establecer la medida en que los docentes reali-
zan cada una de las estrategias propuestas, mediante 
el análisis horizontal o por estrategias (Tabla 6). Para 
ello se tiene en consideración la intensidad (indicada 
en porcentaje) con la que realizan cada estrategia apo-
yando o controlando las NPBs. Así se permite discri-
minar entre criterios, ya que, aunque dos estrategias 
se realicen de forma eficaz globalmente en una clase, 
no será igual que se realice de forma correcta el 100% 
o el 55% de las veces.

Como se ha mencionado anteriormente, se puede 
observar que las estrategias (criterios) son discrimi-
nantes entre ellas dentro de una misma dimensión 
(véase Tabla 6). Por ejemplo, en el criterio 1.1 “Im-
plicación de los estudiantes en el diseño de tareas” 
correspondiente con la dimensión de autonomía, se 
muestra que el “docente 1” no solía aplicarla eficiente-
mente. Los “docentes 2 y 3” realizaban esta estrategia 
de forma positiva apoyando la autonomía, sin embar-
go, lo hacían con diferente porcentaje de efectividad. 
Esto será interesante para ver puntos de mejoras y 
aplicar programas formativos. 

Discusión

El objetivo de este estudio ha sido desarrollar y 
validar una herramienta de observación que mida 
el clima interpersonal motivacional que genera el 
profesorado en sus clases de EF. Dicha herramienta 
se ha denominado “Observación del Clima Inter-
personal Motivacional (OCIM)”. Para su desarrollo, 
se realizó una búsqueda bibliográfica centrada en la 
SDT, que sirvió como sustento teórico (Anguera et 
al., 2017) y se analizaron los puntos fuertes y débiles 
de los instrumentos de observación existentes has-
ta el momento (Smith et  al., 2016). El diseño de la 
herramienta fue seleccionado de los diseños observa-
cionales definidos por Anguera et al. (2011) teniendo 
en cuenta las consideraciones metodológicas de este 
tipo de estudios (Anguera, 2003; Anguera & Izquier-
do, 2006; Portell et al., 2015). A lo largo del trabajo, 
se han seguido los principales criterios establecidos 
en cuanto a fiabilidad y validez para los instrumentos 
de observación (Brewe & Jones, 2002; Chacón-Mos-
coso et al., 2019; Johnston et al., 2014; Yoder et al., 
2018). 

Tabla 3. Análisis de generalizabilidad de modelos total con el programa SAGT.

Fuentes de variación Suma de cuadrados gl Cuadrado medio Componentes de varianza explicados % Error estándar

Observadores (O) 0.13 2 0.07 0.00 0.00 0.00

Profesores (P) 796.13 2 398.07 2.16 19.89 1.56

O*P 0.27 4 0.07 -0.01 0.00 0.00

Categorías (C) 3410.38 59 57.80 5.40 49.63 1.17

O*C 49.42 118 0.42 0.02 0.20 0.02

P*C 1082.09 118 9.17 2.94 27.03 0.40

O*P*C 83.51 236 0.35 0.35 3.26 0.03

Nota: gl = grados de libertad; % = porcentaje.

Tabla 4. Perfiles de los profesores del clima interpersonal motivacional (%).

Autonomía Competencia Relación Novedad Coeficiente CIM (X)

A C A C A C A C A C

Docente 1 40 60 60 40 80 20 23 77 51 49

Docente 2 53 47 47 53 53 47 13 87 42 58

Docente 3 67 33 50 50 87 13 47 53 63 37

Nota: A = Apoyo; C = Controlador; X = Media.

Tabla 5. Comparativa del clima interpersonal motivacional generado en tres tareas específicas (%).

Autonomía Competencia Relación Novedad Coeficiente CIM (X)

A C A C A C A C A C

Calentamiento 1 20 80 100 0 60 40 20 80 50 50

Calentamiento 2 80 20 80 20 100 0 40 60 75 25

Calentamiento 3 60 40 20 80 20 80 0 100 25 75

Nota: A = Apoyo; C = Controlador; X = Media.
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Los resultados de la fiabilidad de la OCIM han in-
dicado un excelente grado de concordancia intra e 
inter observadores. Concretamente, el estudio de la 
TG, que permite unificar los conceptos de fiabilidad, 
validez y precisión, ha mostrado que el número pro-
fesores y de observaciones realizadas es adecuado, así 
como un alto grado de generalización del instrumento 
(Hernández-Mendo et al., 2016). En cuanto al análi-
sis de validez mediante juicio de expertos, los resul-
tados obtenidos han señalado que la herramienta es 
representativa para el constructo a medir y discrimi-
nante entre sus dimensiones. A su vez, los resultados 
descriptivos de cada una de las estrategias empleadas 
muestran que, en una misma dimensión, los criterios 
de observación discriminan entre sí. De igual modo, 
los resultados obtenidos del análisis de las actividades 
y de los profesores muestran que la OCIM sirve para 
discriminar diferentes climas interpersonales, permi-
tiendo clasificarlos en estilo interpersonal de apoyo a 
la autonomía o estilo controlador. Además, permite el 
cálculo de un indicador resumen del clima interperso-
nal motivacional generado (coeficiente CIM). Como se 

detalló en el apartado de análisis de datos, los resulta-
dos descriptivos permiten conocer el clima interperso-
nal generado en las clases por los docentes y el grado 
en el que se realizan de forma eficaz cada una de las 
estrategias (análisis horizontal o por estrategia), ya 
que se consideró más relevante para el clima interper-
sonal motivacional el número de estrategias aplicadas 
correctamente en cada actividad y clase. Por ejemplo, 
si se realizan cinco tareas a lo largo de una clase y en 
tres de ellas se aplican eficazmente las estrategias, el 
clima interpersonal generado en la clase será de apo-
yo a las NPBs. Sin embargo, si se hubiera tenido en 
cuenta el porcentaje para este análisis, como se hace 
en el análisis horizontal o por estrategia, podría darse 
la situación en la que una simple estrategia aplicada 
erróneamente a lo largo de una clase desvirtuara el 
dato obtenido del clima interpersonal motivacional. 
Un profesor podría aplicar eficazmente cuatro estrate-
gias, sin embargo, si la estrategia restante la realiza de 
forma incorrecta en todas las tareas, el clima interper-
sonal generado podría ser controlador. Por lo tanto, se 
ha considerado más relevante para el clima interperso-

Tabla 6. Resumen del clima interpersonal motivacional por estrategia empleada en cada profesor (%).

Docente 1 Docente 2 Docente 3

1. Autonomía A C A C A C

1.1 Implicación de los/las estudiantes en el diseño de tareas 28 72 56 44 73 27

1.2 Información inicial sobre la tarea 56 44 66 33 100 0

1.3 Implicación cognitiva de los/las estudiantes en el acto motor 50 50 78 22 78 22

1.4 Feedbacks interrogativos 8 92 33 67 28 72

1.5 Comportamientos autónomos 78 22 56 44 67 33

2. Competencia A C A C A C

2.1 Objetivo 61 39 56 44 73 27

2.2 Gestión del error 100 0 89 11 100 0

2.3 Gestión del esfuerzo 33 67 33 67 17 83

2.4 Uso de refuerzos y feedbacks evaluativos/afectivos sobre el acto motor 50 50 44 56 17 83

2.5 Aumento de la convicción de la posibilidad de mejora 50 50 44 56 44 56

3. Relación A C A C A C

3.1. Generación de emociones 100 0 33 67 83 17

3.2 Comunicación motriz 58 42 44 56 61 39

3.3 Comparación entre estudiantes 72 28 100 0 100 0

3.4 Gestión de comportamientos empáticos 58 42 33 67 100 0

3.5 Interés por sus estudiantes 78 22 56 44 89 11

4. Novedad A C A C A C

4.1 Variantes durante la tarea 42 58 0 100 28 72

4.2 Materiales 8 92 11.1 88.9 44 56

4.3 Reglas 17 83 0 100 44 56

4.4 Contenidos y tecnología 11 89 11.1 88.9 50 50

4.5 Metodologías 56 44 66.7 33.3 100 0

Nota: A = Apoyo; C = Controlador.
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nal motivacional generado conocer si las estrategias se 
realizan más veces apoyando o controlando cada NPB 
a lo largo de la clase o lo que es lo mismo, viendo cuál 
de los dos estilos interpersonales (apoyo a la autono-
mía o controlador) supera el 50%. Así se diferencia 
entre las estrategias conductuales aplicadas y el clima 
general desarrollado (Smith et al., 2016). 

En razón a lo expuesto anteriormente, la OCIM se 
muestra como un instrumento interesante para do-
centes e investigadores del que se puede obtener mu-
cha información valiosa debido al grado de detalle de 
la recogida de la información y a la diversidad de los 
posibles análisis a desarrollar. Por ejemplo, se puede 
conocer el estilo interpersonal generado en cada una 
de las tareas o juegos desarrollados en una clase. Así, 
se podrá tomar conciencia de si todas las actividades 
realizadas tienen la orientación esperada, o bien si al-
gunas tareas a las que normalmente se le presta menos 
atención, como el calentamiento o la vuelta a la calma, 
no cumplen los requisitos para ser motivantes para 
el alumnado. De igual modo, la OCIM permite ver si 
los docentes están apoyando todas las NPBs o si, por 
el contrario, sus estrategias docentes se centran más 
en unas que en otras. Si esta toma de datos se prolon-
ga en el tiempo (e.g., estudios longitudinales, inter-
venciones, etc.) se podrá conocer de forma más real 
la tendencia o los posibles cambios de los diferentes 
docentes. Además, el análisis horizontal o por estra-
tegias permite conocer dentro de una misma NPB qué 
estrategia se está desarrollando de forma efectiva y 
cuál no. Este dato resulta muy interesante a la hora de 
llevar a cabo intervenciones en las que el objetivo será, 
atendiendo a las circunstancias, conseguir el mayor 
porcentaje de clima interpersonal de apoyo a las NPBs. 
De este modo, aunque algunos docentes obtengan ini-
cialmente puntuaciones positivas en cuanto al clima 
establecido, siempre habrá puntos de mejora fácilmen-
te detectables en la OCIM.

La SDT establece de forma clara cómo, en función 
de las orientaciones, intenciones y comportamientos 
del profesorado, el contexto generado en el aula puede 
ser caracterizado por un clima interpersonal motiva-
cional de apoyo a la autonomía o controlador (Ryan & 
Deci, 2017). Algunos autores (e.g., Granero-Gallegos 
et al., 2014; Moreno-Murcia et al., 2018; Ntoumanis, 
2005; Williams & Deci, 1996) desarrollaron diferen-
tes instrumentos para valorar este clima motivacional 
basados en la SDT mediante la percepción de profeso-
res o alumnos, lo que ha dado lugar a numerosos estu-
dios (e.g., Cheon, Reeve, & Ntoumanis, 2019; Hodge y 
Gucciardi, 2015; Reeve y Cheon, 2016). No obstante, 
ninguno de los instrumentos de observación desarro-
llados hasta ahora tenía la posibilidad de clasificar, 

de forma rápida y eficaz, el clima interpersonal mo-
tivacional (Smith et al., 2016), a diferencia de lo que 
ocurre en los instrumentos desarrollados por la AGT 
(e.g., Curtner-Smith y Todorovich, 2002; Morgan 
et al., 2005) o los modelos mixtos (Smith et al., 2015). 
Este sistema de clasificación más sencillo ha podido 
llevar a los investigadores a optar por instrumentos 
de observación basados en modelos diferentes a la 
SDT (Smith et al., 2016). Debido a esto, a la hora de 
estudiar el efecto de los climas motivacionales sobre 
las NPBs y la motivación autodeterminada muchas 
investigaciones han utilizado instrumentos de ambas 
teorías (e.g., Almagro et  al., 2011; Cheon, Reeve, & 
Ntoumanis, 2019; Fernández-Espínola et  al., 2020). 
Así pues, la OCIM cubre un déficit existente en los 
instrumentos de observación que se han desarrollado 
hasta la actualidad.

Por otro lado, cabe destacar que el estudio del cli-
ma interpersonal motivacional se aborda teniendo en 
cuenta las estrategias de apoyo a todas las necesidades 
psicológicas básicas y evitando centrarse únicamente 
en el apoyo a la autonomía, como se viene demandan-
do en la actualidad (Fierro-Suero et al., 2020; More-
no-Murcia et al., 2020; Vasconcellos et al., 2020). De 
esta forma, además de ver el grado en el que el profe-
sorado apoya o controla cada NPB, se puede calcular 
el coeficiente CIM, una medida global del clima inter-
personal motivacional que puede ser útil en muchos 
casos (Fierro-Suero et  al., 2020). Es interesante que 
los instrumentos aporten información tanto del en-
torno general creado como de los tipos de estrategias 
conductuales que el profesorado utiliza (Smith et al., 
2016), siendo necesario disponer de medidas objeti-
vas para comprender los comportamientos observa-
bles y evaluar así el apoyo social (Vasconcellos et al., 
2020). 

En este sentido, De Meester et al. (2020) indican la 
necesidad de establecer experimentos “in vivo” en el 
que los estudiantes experimenten el impacto de una 
oferta de opciones amplia (tipo de elección, el contexto 
de elección, cantidad de opciones, etc.) y profundizar 
así en el apoyo a la autonomía. Teniendo esto en cuen-
ta, la OCIM pretende abordar diferentes posibilidades 
de elección, algunas de estas serán más conscientes 
por parte del alumnado, como el diseño de las tareas, 
y otras menos conscientes, pero igualmente importan-
tes, como la forma de dar la información inicial o la 
implicación cognitiva durante el acto motor. El apoyo 
a la necesidad de autonomía ha sido más ampliamente 
estudiado, sin embargo, el apoyo a la competencia y a 
la relación necesita aún ser estudiado con más deta-
lle para conocer tanto estrategias concretas, como los 
efectos de estas (Vasconcellos et al., 2020). La mayoría 
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sarias para progresar en el aprendizaje (Carpentier & 
Mageau, 2013), siendo la forma en la que se realicen 
estas uno de los pilares del apoyo a la competencia. Tal 
es la importancia que la retroalimentación positiva se 
ha considerado la segunda estrategia más importan-
te para aumentar la motivación autónoma (Ryan & 
Deci, 2017), teniendo aún mayor beneficio en aquellos 
estudiantes con baja competencia motriz (De Mees-
ter et  al., 2020). Por este motivo, en la OCIM se da 
especial importancia a la utilización de correcciones 
afectivas que generen una retroalimentación positiva, 
al igual que se pone el foco de atención en la forma 
de gestionar los errores y los esfuerzos. Además, pa-
rece que la falta de retroalimentación positiva puede 
ser particularmente perjudicial para las relaciones 
maestro-alumno en el contexto de la educación física 
(De Meester et  al., 2020). A pesar de que el docente 
influye sobre todas las NPBs, la necesidad de relación 
parece estar más influenciada por los compañeros de 
clase (Vasconcellos et  al., 2020). Por esta razón, las 
estrategias que el docente establezca para mejorar las 
relaciones sociales no deben ir únicamente enfocadas 
a mejorar su relación con el alumnado, sino también 
a mejorar la relación entre los propios alumnos. Así 
se ha tenido en cuenta en la OCIM, dando importan-
cia a evitar comparaciones que generen problemas o 
rechazos personales o a reforzar la empatía entre los 
compañeros/as. 

Dentro de las NPBs se ha incluido el estudio del 
apoyo a la NPB de la novedad, en auge en los últimos 
años (Fernández-Espínola, Almagro, Tamayo-Fajardo, 
et al., 2020; Fierro-Suero et al., 2020; González-Cutre 
et al., 2020; González-Cutre, Sicilia, et al., 2016; Gon-
zález-Cutre & Sicilia, 2018). Hasta ahora, los estudios 
realizados aportan evidencia a favor de que la nove-
dad cumpla los criterios para considerarse una NPB, 
aunque es necesario que se siga profundizando en su 
estudio (Vansteenkiste et al., 2020). En este sentido, 
el criterio segundo que hace referencia a conocer ex-
plícitamente el tipo de actividades y acciones a llevar a 
cabo para satisfacer la necesidad y alcanzar el bienestar 
(Ryan & Deci, 2017) no ha podido ser abordado. Dife-
rentes docentes de EF han expresado a través entrevis-
tas que la novedad en el contenido resulta un elemen-
to promotor de la motivación (Méndez-Giménez et al., 
2019). En esta línea, recientemente Fierro-Suero et al. 
(2020) han propuesto que el apoyo a la novedad podría 
favorecerse al desarrollar contenidos novedosos, uti-
lizar materiales diferentes a los habituales o darle un 
uso diferente, emplear las nuevas tecnologías, etc. Sin 
embargo, estas propuestas no han podido ser evalua-
das, ya que se carece de instrumentos para dicho fin y 

hasta ahora los datos obtenidos han sido mediante in-
formes indirectos (opinión de alumnos, atletas, etc.). 
La utilización de la OCIM en futuras investigaciones 
podrá ayudar a conocer cuándo un estímulo deja de ser 
novedoso o clarificar conceptos relacionados como no-
vedad, variedad o sorpresa (Fierro-Suero et al., 2020). 
Los resultados descriptivos obtenidos del análisis de 
los tres profesores sugieren que las estrategias enfo-
cadas a satisfacer la novedad son menos utilizadas que 
las del resto de NPBs. No obstante, sería conveniente 
obtener mayor muestra y estudios más prolongados 
en el tiempo para conocer la eficiencia y efectos de las 
estrategias planteadas, tanto para la novedad como 
para el resto de NPBs. De igual forma, se debe seguir 
investigando el funcionamiento de la herramienta de 
observación en docentes con diferentes perfiles, pro-
cedentes de diferentes tipos de centros y ciudades, de 
diferente género, etc. 

Conclusiones

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede 
concluir que la herramienta ha presentado una adecua-
da fiabilidad y validez, y su medida representa lo que 
se pretendía de forma apropiada (Yoder et al., 2018). 
Se aconseja que en el futuro se siga aportando validez 
externa a la herramienta (mediante la utilización de 
otras fuentes de evaluación del clima motivacional), ya 
que la validación de un instrumento debe ser enten-
dida como un proceso continuo. A pesar del tamaño 
muestral, los resultados del estudio de la generaliza-
bilidad han indicado que la muestra ha sido suficiente 
para el desarrollo de la investigación.

En definitiva, la OCIM abre un abanico de posibili-
dades a nivel de investigación científica con un impor-
tante peso en la transferencia del conocimiento al cam-
po de la EF. Este tipo de herramientas observacionales 
aportan una elevada validez ecológica, ya que permite 
recoger de forma externa, sin influencias subjetivas, 
los comportamientos de los docentes en la práctica 
real, sirviendo como complemento ideal a estudios ex-
perimentales y autoinformados (Haerens et al., 2013). 
En el futuro esta herramienta podrá ser utilizada para 
conocer los efectos de las estrategias más a fondo, o 
aplicar y evaluar programas de intervención (Smith 
et  al., 2016), pudiendo sumarse a la percepción de 
alumnos y profesores. Asimismo, la OCIM podrá ser 
una herramienta útil para formar al profesorado, pues 
potenciar climas motivacionales de apoyo a la autono-
mía y evitar climas controladores es uno de los pilares 
fundamentales en cualquier proceso educativo en el 
ámbito de la EF (Pérez-González et al., 2019).
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D Apéndice 1: Herramienta de Observación del Clima Interpersonal Motivacional (OCIM) para docentes 

de Educación Física

Dimensión 1: Autonomía

Criterio Categorías/Orientaciones Descripción Ejemplo

1. Implicación del 
alumnado en el 
diseño de tareas

A Se implica al alumnado en el 
diseño de tareas y aspectos 
organizativos ajenos al acto motor

El alumnado es el responsable del diseño de la tarea 
o bien puede elegir varios de los siguientes aspectos: 
Espacio de práctica, agrupaciones, objetivo a alcanzar, 
ritmo de ejecución, autogestión, variantes, etc. 

El alumnado organiza los grupos, el espacio y se auto-
arbitran. “¿Cuánto tiempo os parece adecuado que estemos 
realizando este juego?” “Manuel, ¿cómo podríamos 
complicar este juego?” o, realizar un circuito en el que los 
estudiantes decidan cuántas estaciones hacer, tiempos de 
descanso, tarea, nº repeticiones, etc.

C No se tiene en cuenta la opinión 
del alumnado en el diseño de 
tareas y aspectos organizativos 
ajenos al acto motor

El profesor describe el diseño de la tarea de forma 
íntegra: tiempos, objetivos, participantes, etc. y/o limita 
aspectos como el espacio en el que se desarrolla, ritmo 
de ejecución, etc.

“Nos colocamos en grupos de 3 y en 5 minutos tenemos 
que conseguir robar 20 balones a los rivales”. O realizar un 
circuito impuesto: 10 flexiones, descanso de 20 segundo, 10 
saltos, descanso de 20 segundos, etc. 

2. Información 
inicial sobre la 
tarea

A La información inicial se centra en 
el “qué hacer”

La información inicial solo se centra en la forma de 
organizar la tarea. Responde a qué van a hacer de 
forma oral o mediante un ejemplo: dónde colocarse, 
dónde ir después de lanzar, etc.

“Una fila en aquella esquina y los demás en medio, cuando 
me sobrepasen vuelvo a la fila” o “nos colocamos aquí 
una fila, la otra aquí, y ahora Jorge pasa y cambia de fila” 
(mientras ejecutan)

C La información inicial se centra en 
el “cómo hacerlo”

La información inicial va más allá de la forma de 
organización de tarea respondiendo a cómo deben 
hacerlo de forma oral o mediante una demostración: 
cómo debe ser el modelo de ejecución o la forma de 
llevar a cabo la tarea

Realiza una demostración dando la solución o modelo a 
seguir. Realiza comentarios como: “Tenemos que botar bajo, 
protegiendo el balón para conseguir que no me lo roben, 
poniendo el cuerpo entre el defensor y el balón” o “Manuel 
lo hace, mirémoslo”. “Más agachado Manuel, la espalda 
más recta y los brazos abiertos. Así sí, venga, todos igual”

3. Implicación 
cognitiva del 
alumnado en el 
acto motor

A Hay toma de decisiones durante el 
acto motor

El alumnado tiene posibilidad de elección durante 
la práctica: decide sobre cuándo, cómo, qué hacer 
(diversidad de respuestas motrices)

Jugar a los 5 pases. “Hay que conseguir encestar 3 tiros en 
movimiento”

C Durante el acto motor no 
hay toma de decisiones o la 
implicación cognitiva mínima

El alumnado no tiene posibilidad de elección durante 
la práctica, no se permiten diversidad de respuestas 
motrices o la posibilidad de elección es mínima

Repetición sistemática de un gesto. “Hay que meter cada pie 
en un aro y luego lanzar a tablero”. “Carrera continua” 

4. Feedbacks 
interrogativos

A Se utilizan correcciones 
indagativas (feedbacks 
interrogativos)

El profesor trata de que sus estudiantes descubran por 
sí solos los aspectos buscados

“¿Por qué crees que no llegas tan lejos?”

C No se realizan correcciones o son 
de tipo instructivas/descriptivas

El profesor no corrige casi nunca o cuando lo hace 
corrige dando la solución

Observa, pero no aporta feedbacks o son del tipo “Con el 
codo más alto”. “Los dedos más tensos hasta el final”

5. Comporta-
mientos 
autónomos

A Fomenta comportamientos 
autónomos

El profesor organiza tareas donde sus estudiantes 
pueden desarrollar muchos comportamientos 
autónomos o, cuando suceden, los premia o permite 

En la tarea el alumnado puede desarrollar muchos 
comportamientos autónomos y realiza comentarios como 
“buen intento, Rosa”, “Jorge, era una muy buena idea, la 
próxima vez te saldrá” cuando suceden

C Evita comportamientos 
autónomos

La tarea planteada no permite desarrollar muchos 
comportamientos autónomos o el profesor los ignora 
o penaliza cuando suceden

Tareas cerradas. El profesor realiza comentarios como “Jorge, 
no te ha salido en varias ocasiones, no lo intentes más 
porque haces perder a tu equipo”

OBSERVACIONES
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Dimensión 2: Competencia 

Criterio Categorías/Orientaciones Descripción Ejemplo

1. Objetivo

A
El objetivo está enfocado en un 
proceso de mejora o en el disfrute 
y es alcanzado por la mayoría

El objetivo, tanto en la información inicial, como 
sobre todo durante el desarrollo, está enfocado en 
el disfrute, aprendizaje o mejora personal: mejorar 
un gesto, despertar el gusto por la AF, la creatividad, 
etc. Además, es conseguido por más del 50% de los 
participantes

“Valoraré al que se esfuerce más”. “Tendré en cuenta la 
colaboración”. “A ver quién mete antes 10 tiros”, cuando 
un jugador llega a 10, no para, sino que lo anima a meter 
15 mientras los demás llegan a 10, etc. “Lo importante es 
divertirse”. En tareas competitivas cambia agrupaciones, 
sistemas de competición, etc.

C
El objetivo planteado persigue 
un “rendimiento” y es alcanzado 
solo por unos pocos

El objetivo es una marca (nº, tiempo, etc.) o, solo es 
conseguido por el 50% o menos de los participantes. 
La tarea realizada es competitiva y el profesor/a no 
plantea que haya un objetivo diferente a “ganar”

Se propone una tarea en la cual la mitad de la clase compite 
contra la otra mitad, sin especificar cuál es su objetivo. 
Realiza comentarios como “A ver quién gana…” “A ver 
quién encesta más”, “tenemos que conseguir 6 puntos en 
1 minutos” 

2. Gestión del 
error

A
Se quita importancia, anima o 
ignora cuando sucede un error

El profesor/a normaliza el error, ignorándolo, 
quitándole importancia y anima realizando 
comentarios y gestos faciales afectivos

“No pasa nada, Manuel, sigue así” “¡A la próxima!, 
¡vamos!” ,“la siguiente sale (palmada en la espalda)”

C
Se penaliza cuando sucede un 
error

El profesor/a penaliza cuando sucede un error 
realizando comentarios o gestos faciales hostiles

“¿Otra vez Germán? ¿Cuándo vas a aprender el paso del 
baile?”

3. Gestión del 
esfuerzo

A Se reconoce el esfuerzo
El profesor/a incide en la mejora y el esfuerzo realizado 
por encima del resultado final

“Así, seguimos así hasta el final” “Si sigues practicando así 
vas a mejorar mucho”

C
Se ignora o penal wiza el esfuerzo 
de los/as estudiantes

El profesor/a ignora los esfuerzos y/o incide en los 
resultados por encima de la mejora o esfuerzo personal

No anima y realiza comentarios como: “Iván, has corrido 
mucho, pero no has llegado a tiempo, eso no vale para 
nada”

4. Uso de 
refuerzos y 
feedbacks 
evaluativos/ 
afectivos sobre el 
acto motor

A

Las correcciones de la ejecución 
son mediante refuerzos positivos 
y/o feedbacks interrogativos/
evaluativos afectivos positivos

El profesor/a ofrece comentarios o gestos satisfactorios 
a sus estudiantes trasmitiendo que lo que están 
haciendo está bien y/o las correcciones son mediante 
feedbacks interrogativos/evaluativos afectivos

“Bien, crack” “Bien esa posición, está muy bien” “Genial, 
Jorge, ¿Cómo crees que podrías mejorar aún más?”

C

No realiza correcciones o son de 
tipo descriptivo/prescriptivo o 
mediante feedbacks evaluativos 
negativos, refuerzos negativos 

El profesor/a no aporta retroalimentación a sus 
estudiantes o las correcciones son dando la solución o 
mediante preguntas hostiles, etc.

 “Mal Raquel, ese no es el camino”. “Esas piernas están mal 
colocadas para desplazarse bien”. “Golpea más alto”. “¿Así, 
de verdad ,Jorge?” con tono hostil

5. Aumento de la 
convicción sobre 
la posibilidad de 
mejora

A
Se trata de convencer al 
alumnado de que puede mejorar

El profesor/a convence a los/as estudiantes de que 
sus habilidades pueden mejorarse, animándolos, 
mostrándoles el proceso de mejora, etc.

 “Pruébalo, poco a poco mejorarás, como pasó antes” “Es 
difícil, lo sé, pero también sé que podemos lograrlo”. “A 
principio de la clase no éramos capaces de hacerlo y mira 
ahora”

C
No se interesa por que el 
alumnado sienta que pueda 
mejorar

El profesor/a no presta atención, ignorando a sus 
estudiantes y/o no les convence de sus posibilidades 
de mejora

No muestra interés, ignora o no anima para lograrlo. “Hazlo 
venga”
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Dimensión 3: Relación

Criterios Categorías/Orientaciones Descripción Ejemplo

1. Generación de 
emociones

A Genera emociones positivas El profesor utiliza y fomenta el humor en clase, sonríe, 
realiza comentarios positivos al grupo, etc.

“Qué bueno, Manuel, cuenta esa anécdota en voz alta que 
nos enteremos todos”. “Ha sido increíble como lo habéis 
hecho”. “Aquí hay talento”

C No genera emociones positivas o 
genera negativas

El profesor no utiliza ni permite el humor en clase y 
realiza comentarios negativos al grupo

“Basta ya de risitas”. “¿Otra vez con las bromitas. María?”. 
“Con lo que podríamos conseguir y con vuestra actitud no 
conseguimos nada”

2. Comunicación 
motriz

A La tarea realizada presenta 
interacción entre el alumnado

Existe comunicación motriz con colaboración u 
oposición entre estudiantes

Coreografías grupales, pilla-pilla, etc. “Nos desplazamos por 
el campo y cuando vea a un compañero le paso la pelota”

C La tarea realizada no presenta 
interacción entre el alumnado

Ausencia de comunicación motriz entre estudiantes Realizar un circuito de regate de cono a cono. “Dos filas, una 
tira y la otra coge el rebote, cuando finalizo vuelvo a la fila”. 
Carrera continua. 

3. Comparación 
entre estudiantes

A Evita la comparación entre el 
alumnado

El profesor evita las comparaciones, respeta las 
individualidades en la información inicial, correcciones, 
etc.

“Trata de mejorar la posición base y te notarás mucho más 
fuerte”. “Céntrate en tu realización, no te compares con 
los demás”

C Hay comparaciones entre el 
alumnado

El profesor establece comparaciones entre sus 
estudiantes

“Mira a Yolanda, ¿ves?, así es. A ver si puedes hacerlo como 
ella”. “Os han dado una paliza”

4. Gestión de 
comportamientos 
empáticos

A Se muestra empático y refuerza 
los comportamientos empáticos

El profesor se muestra empático y premia 
comportamientos empáticos: gestos, reconocimientos, 
recompensas externas, etc. Cuando sucede un conflicto 
se resuelve de forma empática

Habla con educación, amabilidad de forma asertiva. “Buen 
detalle Manuel ayudando a levantarse a Carlos”.
Un jugador se cae, el rival para: “extraordinariamente hecho 
por el equipo que ataca”

C No se muestra empático 
o se ignoran o penalizan 
comportamientos empáticos

El profesor no se muestra empático e ignora o penaliza 
cuando sucede un comportamiento empático. Los 
conflictos no se resuelven de forma empática

El profesor utiliza la ironía, el sarcasmo, etc. Un jugador se 
cae, el rival para: “¿Por qué paras, Jorge? ¡Mete la canasta, 
que estás solo!”

5. Interés por sus 
estudiantes

A Se muestra interesado por sus 
estudiantes

El profesor se interesa por el estado de sus estudiantes 
realizando varias acciones como preguntarles si han 
entendido la tarea, cómo les ha resultado, gastando 
bromas, utilizando sus nombres, conociendo gustos 
personales, etc. 

“¿Alguien tiene alguna duda?”. “¿Qué tal ha ido?” “¿Ha 
resultado difícil?”. “¿Os ha gustado?”. “Bien, Rosa”. 
“¿Cómo podrías mejorar, Gema?”. “Quién hace AF por las 
tardes?”

C No se muestra interesado por sus 
estudiantes

El profesor no se interesa por el estado de sus 
estudiantes teniendo opción de preguntarles y no 
haciéndolo, no preocupándole si han entendido la 
tarea, cómo les ha resultado, no conoce o no utiliza sus 
nombres, etc. 

Se hacen comentarios como “qué dolor tengo” y el profesor 
no pregunta. “Venga chicos, venimos, la siguiente tarea 
consiste en…”. “Los pies más altos”. “Chico silencio por 
favor”
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Dimensión 4: Novedad 

Criterios Categorías/Orientaciones Descripción Ejemplo

1. Variantes 
durante la tarea

A Se plantean modificaciones 
durante la tarea

El profesor plantea cambios de agrupaciones, espacio, 
objetivo, móvil utilizado durante la tarea

“Ahora nos unimos dos parejas y seguimos igual”. “Misma 
tarea, pero lo hacemos con las pelotas de vóley”

C La tarea se inicia y se finaliza sin 
ninguna modificación

El profesor no realiza ninguna variante en la tarea Jugamos al pañuelo, finaliza y hago otro juego diferente

2. Materiales A Se utilizan materiales alternativos 
o se le da un uso diferente al 
material convencional

Utiliza material reciclado, material no propio de 
disciplinas deportivas, o bien utiliza materiales 
convencionales como fitball o balones para darles un 
uso diferente

Botellas, bolsas, pañuelos, paracaídas, etc., o pelotas de tenis 
para jugar al baloncesto, materiales específicos de deportes 
alternativos, etc.

C Se utilizan materiales 
convencionales y no se le da un 
uso novedoso

Utiliza material habitual en clase de educación física 
de forma clásica

Pelotas de baloncesto para jugar al baloncesto

3. Reglas

A Las reglas de la tarea son 
diferentes a lo habitual

El profesor hace modificaciones sobre juegos o tareas 
clásicas para que puedan resultar diferentes y más 
motivantes

Introducir varios pañuelos en el juego del pañuelo, con 
diferentes formas de desplazarse y cálculos matemáticos, 
jugar al pilla-pilla introduciendo diferentes formas de pillar 
o de salvar, etc.

C Se realiza las tareas con las reglas 
o normas convencionales

El profesor no plantea modificaciones, se realizan las 
tareas siempre como se ha hecho de forma tradicional

Jugar un partido normal de baloncesto, juego clásico del 
pañuelo o del pilla-pilla.

4. Contenidos y 
tecnología

A Se incluyen contenidos que 
pueden resultar novedosos para el 
alumnado y se utilizan las nuevas 
tecnologías 

A partir de las directrices del currículum, el profesor 
trata de incluir contenidos que puedan resultar 
diferentes y sorprendentes para sus estudiantes y 
utiliza tecnologías de la información y la comunicación 
como aplicaciones móviles

Deportes alternativos: kinball, colpbol, goubak; deporte 
adaptado: goalball, boccia, clases de concienciación con 
la discapacidad; clases dirigidas para mejorar la condición 
física: zumba, bodycombat, bodypump; bailes de salón, 
coreografías con combas, primeros auxilios, escalada, 
salidas al medio natural, etc. Tecnología: Socrative, Kahoot, 
Runtastic o similar, códigos QR, aplicaciones para medir la 
FC, redes sociales, blog, youtube, etc.

C Se incluyen contenidos que 
el alumnado ya conoce y ha 
practicado y no se utilizan nuevas 
tecnologías

El profesor se ciñe a los contenidos tradicionales que 
marca el currículum y que siempre se han impartido 
y no utiliza tecnología en clase, sino que se ciñe al 
material deportivo

Fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, atletismo, pruebas 
de condición física, etc. utilizando solo el material deportivo

5. Metodologías

A La técnica de enseñanza 
utilizada por el profesorado es la 
indagación o se cede el diseño de 
tarea al alumnado

La naturaleza de la tarea planteada tiene alta 
incertidumbre, suponiendo en su esencia una novedad 
para el alumnado durante su ejecución, o bien son los 
propios alumnos los que diseñan la tarea

Se realizan juegos o tareas de resolución de problemas, 
cuya naturaleza intrínseca es impredecible suponiendo 
una novedad per se (e.g., colaboración-oposición). O bien 
se utilizan estilos de enseñanza como microenseñanza, 
enseñanza recíproca, etc.

C La técnica de enseñanza 
utilizada por el profesorado es la 
instrucción directa

La naturaleza de la tarea planteada por el profesor 
supone que los estudiantes saben qué va a pasar en 
todo momento durante su ejecución

Se realizan tareas sin incertidumbre propuestas por el 
profesor. (e.g., circuitos cerrados, carrera continua, etc.)
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Dimensión 1: Autonomía

1 Implicación del alumnado en 
el diseño de tareas

A Se implica al alumnado en el diseño de tareas y aspectos organizativos 
ajenos al acto motor

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

C No se tiene en cuenta la opinión del alumnado en el diseño de tareas y 
aspectos organizativos ajenos al acto motor

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Observaciones:

2 Información inicial sobre 
la tarea

A La información inicial se centra en el “qué hacer” T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

C La información inicial se centra en el “cómo hacerlo” T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Observaciones:

3 Implicación cognitiva del 
alumnado en el acto motor

A Hay toma de decisiones durante el acto motor T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

C Durante el acto motor no hay toma de decisiones o la implicación 
cognitiva mínima

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Observaciones:

4 Feedbacks interrogativos A Se utilizan correcciones indagativas (feedbacks interrogativos) T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

C No se realizan correcciones o son de tipo instructivas/descriptivas T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Observaciones:

5 Comportamientos 
autónomos

A Fomenta comportamientos autónomos T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

C Evita comportamientos autónomos T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Observaciones:

Dimensión 2: Competencia

1 Objetivo A El objetivo está enfocado a un proceso de mejora o al disfrute y es 
alcanzado por la mayoría

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

C El objetivo planteado persigue un “rendimiento” y es alcanzado solo por 
unos pocos

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Observaciones:

2 Gestión del error A Se quita importancia, anima o ignora cuando sucede un error T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

C Se penaliza cuando sucede un error T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Observaciones:

3 Gestión del esfuerzo A Se reconoce el esfuerzo T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

C Se ignora o penaliza el esfuerzo de los estudiantes T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Observaciones:

4 Uso de refuerzos y feedbacks 
evaluativos/ afectivos sobre 
el acto motor

A Las correcciones de la ejecución son mediante refuerzos positivos o 
feedbacks interrogativos/evaluativos afectivos positivos

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

C No realiza correcciones o son de tipo descriptivo/prescriptivo o mediante 
feedbacks evaluativos negativos, refuerzos negativos

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Observaciones:

5 Aumento de la convicción 
sobre la posibilidad de 
mejora

A Se trata de convencer al alumnado de que puede mejorar T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

C No se interesa en si el alumnado siente que pueda mejorar T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Observaciones:
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Dimensión 3: Relación

1 Generación de emociones A Genera emociones positivas T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

C No genera emociones positivas o genera negativas T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Observaciones:

2 Comunicación motriz A La tarea realizada presenta interacción entre el alumnado T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

C La tarea realizada no presenta interacción entre el alumnado T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Observaciones:

3 Comparación entre 
estudiantes

A Evita la comparación entre el alumnado T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

C Hay comparaciones entre el alumnado T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Observaciones:

4 Gestión de comportamientos 
empáticos

A Se muestra empático y refuerza los comportamientos empáticos T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

C No se muestra empático y se ignoran o penalizan comportamientos 
empáticos

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Observaciones:

5 Interés por sus estudiantes A Se muestra interesado por sus estudiantes T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

C No se muestra interesado por sus estudiantes T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Observaciones:

Dimensión 4: Novedad

1 Variantes durante la tarea A Se plantean modificaciones durante la tarea T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

C La tarea se inicia y se finaliza sin ninguna modificación T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Observaciones:

2 Materiales A Se utilizan materiales alternativos o se le da un uso diferente al material 
convencional

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

C Se utilizan materiales convencionales y no se le da un uso novedoso T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Observaciones:

3 Reglas A Las reglas de la tarea son diferentes a lo habitual T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

C Se realiza las tareas con las reglas o normas convencionales T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Observaciones:

4 Contenidos y tecnología A Se incluyen contenidos que pueden resultar novedosos para el alumnado 
y se utilizan las nuevas tecnologías

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

C Se incluyen contenidos que el alumnado ya conoce y ha practicado y no 
se utilizan nuevas tecnologías

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Observaciones:

5 Metodologías A La técnica de enseñanza utilizada por el profesorado es la indagación o 
se cede el diseño de tarea al alumnado

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

C La técnica de enseñanza utilizada por el profesorado es la instrucción 
directa

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Observaciones:
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