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Resumen 

El presente trabajo fin de Máster analiza la percepción educativa del alumnado, en el área de Educación Física, en la Enseñanza Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato. Se ha estimado oportuno utilizar un análisis de regresión lineal para analizar como el clima motivacional percibido condiciona la tarea propuesta por el 
profesor, fruto de la motivación intrínseca del alumno, de su Autoestima y Autonomía así como de la percepción del estado de Bienestar del alumno. Constatando que 
en alumnos desmotivados, la correlación de la tarea con el proceso enseñanzaaprendizaje, no va acorde ni con el esfuerzo, ni con la práctica cooperativa de 
actividades ni por la realización de tareas estimulantes…el solo se limita a ejecutar tareas de forma pasiva, amparado en el individualismo de una calificación. Los 
resultados obtenidos confirman el cambio motivacional que los alumnos de final de etapa de la educación secundaria obligatoria y Bachillerato experimentan en la 
materia de Educación Física. Evidenciando: Una situación de cambio de motivaciones e intereses del alumnado, fruto de la crisis económica que sufre la sociedad 
española. Y que nos sitúa ante el reto docente de: ¿Cómo enseñar a aquel alumno que no quiere aprender? 
Palabras clave: Didáctica de la Educación Física. Inteligencia Emocional. Motivación. Autoestima. Práctica docente. Desmotivación del alumnado. Grado de 
bienestar. 

 
Abstract 

This research analyses the educational perceptions of students, in the area of physical education in Secondary Education and Baccalaureate. It has been 
considered appropriate to use a linear regression analysis through SPSS v17, noting how perceived motivational climate conditions the proposed task by the teacher, 
as a result of the student's intrinsic motivation, their selfesteem and autonomy as well as the perception of the student's level of wellbeing. Noting: that unmotivated 
students, the correlation of the task with the teaching – learning process, is not consistent either with the effort, and with practice cooperative activities or tasks by 
stimulating… the only limited to execute tasks passively, protected by the individualism of a rating. The research work conforms motivational change students final 
stage of secondary education and high school experience in physical education. Demonstrating: A changing situation on motivations and interests of students, as a 
result of the economic crisis in Spanish society. This changing situation present us with an educational challenge: how to teach a student who does not want to learn? 

Keywords: Didactics of Physical Education. Emotional intelligence. Motivation. Selfesteem. Teaching practice. Lack of motivation of the students. Degree of 
wellbeing. 
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Introducción 
 

El presente trabajo pretende ser un punto de partida en la reconsideración de las metodologías aplicadas a la 

Educación Física. 
 

Del mismo modo se pretende desligar los supuestos neuromitos de motivación existente en el alumnado de ESO y 

Bachillerato hacia la Educación Física, rompiendo con los planteamientos internos que subyacen de los deportistas 

hacia el deporte de competición reglada o federada. Para ello se examinará la relación entre el nivel de la inteligencia 

emocional y la motivación intrínseca (consecución de logro, práctica de experiencias estimulantes) en un grupo de 

alumnos. Acto seguido pasará por el filtro del clima motivacional percibido, dando especial importancia a factores 

como el rol, el esfuerzo o el aprendizaje cooperativo. 

 

Por esta razón se hace vital corroborar la importancia que tienen las emociones y sentimientos a la hora de forjar la 

inteligencia emocional de los alumnos. En consecuencia, el alumno condicionará su predisposición hacia la materia a 

través de la orientación a la tarea o al ego en la realización de dichas prácticas. 

 

De manera que se verá condicionada la autoestima del alumno y a groso modo su percepción de autonomía en 

contexto de vida, siendo la fuente final del estado de bienestar. 

 

Objetivos Generales 
 

El objetivo principal de la investigación es la constatación de percepción motivacional que experimentan los alumnos 

de final de etapa de la ESO y Bachillerato en la materia de Educación Física. 

 
 

Lecturas: Educación Física y Deportes, Revista Digital. Buenos  Aires, Año 19, Nº 195, Agosto de 2014. 
http://www.efdeportes.com/efd195/neuromitos-en-la-educacion-fisica-y-su-didactica.htm  
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Para comprobar el grado de percepción del alumnado en el proceso de enseñanzaaprendizaje se ha estimado 

oportuno partir del grado de inteligencia emocional reflejado en variables concernientes a la atención, claridad y 

reparación emocional (Salovey et al., 1995), y analizar el clima motivacional desde un punto de vista intrínseco para 

determinar la naturaleza de las tareas (Duda et al., 1995) para canalizar la evolución de la autoestima (Rosenberg, 

1986) y su percepción ante la vida (Blais y Vallerand, 1991). 

 
Objetivos Específicos 

 
El análisis del desglose de neuromitos en Educación Física se realizará desde las investigaciones surgidas del 

campo del deporte y de la educación. 

 

Por este motivo, merece la pena subrayar la siguiente línea de contraste de variables que dará lugar a una línea 

argumental para revelar neuromitos injustificados en Educación Física, derivados de la práctica deportiva voluntaria 

del deporte federado o de una educación con posicionamientos tradicionalistas, que no se asemejan a la realidad 

docente de la Educación Física en la ESO y Bachillerato. 

 

Estrategia jerárquica por pasos de actuación jerárquica, desglose de variables: 
 

1º. Comparar grado de correlación entre el clima de la tarea, orientación de la tarea, motivación intrínseca, 

escalas de autoestima y percepción de autonomía en contextos de vida. 
 

2º. Observar la importancia del Rol con el factor emocional, su influencia con la motivación intrínseca, escala de 

autoestima y percepción de autonomía en contextos de vida. 
 

3º. Percibir como la motivación intrínseca de experiencias estimulantes correlaciona con la escala de autoestima 

en el clima  motivacional percibido (esfuerzo  y mejora)  así  como  de  la  valoración de  sus  emociones  y 

sentimientos en el factor reparación emocional. 
 

4º. Comprobar la influencia del clima motivacional percibido (aprendizaje cooperativo) en la valoración de 

emociones y sentimientos (Factor emocional y reparación emocional) y su grado de influencia en la orientación 

de la tarea (sobre la tarea, sobre el Ego). 
 

5º. Estudiar el grado de correlación entre la orientación de la tarea (sobre la tarea y el Ego), la escala de 

motivación deportiva (motivación intrínseca, de experiencias estimulantes y hacia el logro y la escala de 

autoestima y percepción de autonomía en contextos de vida. 
 

6º. Analizar la importancia del rol con la claridad emocional sobre la orientación de la tarea. 
 

7º. Identificar el clima motivacional percibido (aprendizaje cooperativo), su valoración y claridad emocional con 

la escala de motivación deportiva percibida, vinculación con la autoestima y su percepción de autonomía en 

contextos de la vida. 

 

Hipótesis 
 

La falta de un currículo especifico y adaptado a la nueva realidad del niño de Educación secundaria que desarrolle 

las estructuras funcionales superiores y dote a los alumnos de un repertorio de experiencias acordes con las 

inteligencias múltiples que propone Gardner (2005), hace que los alumnos no adquieran las suficientes competencias 

básicas de análisis de la información, por lo que: 
 

Se espera constatar que la Inteligencia Emocional y la motivación forman parte de los neuromitos del currículo 

oficial de Educación Física. 
 

Se espera confirmar la importancia del clima motivacional percibido por el alumno como el eje precedente de 

toda tarea. 
 

Se espera demostrar que la orientación de la tarea no influye en el clima motivacional percibido por el alumno, 

ni en el estado de bienestar y autonomía en contextos de vida. 
 

Se espera constatar la importancia del Rol con el factor emocional, su influencia con la motivación intrínseca, 

autoestima negativa y percepción de autonomía en contextos de vida. 
 

Se espera constatar como neuromito en la Educación Física, la relación entre la motivación intrínseca de 

experiencias estimulantes con el nivel de autoestima positivo así como de su posible vinculación con en el clima 

motivacional percibido (esfuerzo y mejora) y su reparación emocional. 



 

 

 

Se espera constatar como neuromito, la influencia del clima motivacional percibido (aprendizaje cooperativo) en 

la valoración de emociones y sentimientos (Factor emocional y reparación emocional) y su grado de influencia 

en la orientación de la tarea (sobre la tarea, sobre el Ego). 

 

Diseño y análisis de datos 

 
Se ha estimado oportuno seguir una metodología cuantitativa basada en el análisis de regresión lineal para estudiar 

el grado de correlación entre las variables y las medias de factores. 

 

En cuanto al análisis e interpretación de resultados, el programa que se ha utilizado ha sido el SPSS vs 17. 

 
Se ha creído oportuno utilizar en toda la exposición de los resultados, gráficas de diagrama de dispersión por su 

poder de impacto visual al ofrecer una idea bastante aproximada sobre el tipo de relación existente entre varias 

variables o suma de factores. 

 

Con el fin de eliminar posible “ruido” en algunos casos, se pasa a describir la nube de puntos mediante una función 

matemática simple, tal como una recta; de tal forma que a simple vista, una recta podría ser un buen punto de partida 

para describir resumidamente el cumplimiento o no de variables. 

 

Junto a cada regresión lineal realizada, se ha realizado un test ANOVA para validar si el modelo es aceptable desde 

un punto de vista estadístico. 

 

Se incluye igualmente una tabla resumen donde se contempla el valor de R, R cuadrado, R corregida y el error 

típico de la estimación. 

 

En resumen, mediante el análisis de regresión lineal utilizado en el Trabajo de Investigación se pretende examinar 

la relación entre una o más variables dependientes (VD) y una o más Variables Independientes (VI), para ello se 

creará una ecuación de mínimocuadrática que correlacione la relación entre las variables. 

 

Muestra 
 

Para el estudio se ha contado con la participación de 60 alumnos matriculados en el curso académico 20122013 en 

4º de la E.S.O y 1º de Bachillerato. 
 

Concretamente, han participado 30 alumnos de 4º de la ESO (13 niños y 17 niñas) con una media de edad de 15 

años; y 30 alumnos de 1º de Bachillerato (16 alumnos y 14 alumnas), con una media de edad de 17 años. 

 

La muestra corresponde al 100% del alumnado matriculado en el IES Jaime Gil de Biedma, de la localidad 

segoviana Nava de la Asunción. 

 

Se ha estimado conveniente el muestreo en dichos cursos debido al carácter fin de etapa en el caso de 4º de la ESO 

y en el caso de 1º de Bachillerato por ser el último año en el que se cursa la materia de Educación Física. 
 

La filosofía del estudio no sesga por genero a los alumnos, pues la puesta en práctica y las explicaciones de los 

contenidos curriculares son iguales para todos y no se hacen distinciones y en lo concerniente a la separación entre los 

dos grupos. 

 

Variables medidas e instrumentos aplicados 
 

Para la consecución de los objetivos establecidos en el Trabajo de campo se estimó oportuno medir las siguientes 

variables dependientes: 
 

Inteligencia Emocional, formada por las dimensiones: atención emocional, claridad emocional y reparación 

emocional. 
 

Clima motivacional, en el que se incluye las dimensiones: importancia del rol, esfuerzo/mejora y aprendizaje 

cooperativo. 
 

Orientación a la tarea, compuesto por las dimensiones: orientación a la tarea y orientación al ego. 
 

Motivación intrínseca, compuesta por las dimensiones: motivación intrínseca hacia el conocimiento, motivación 

intrínseca hacia las experiencias estimulantes y motivación intrínseca hacia el logro. 
 

Autonomía. 

 
Autoestima, dividiéndola en autoestima positiva y negativa. 



 

 

 
 

 

Instrumentos de medida 

 
Basándonos en la tesis doctoral de León (2010) se ha estimado oportuno utilizar las pruebas de diagnóstico que 

emplean para la realización de la presente investigación. Para ello, se han utilizado cinco cuestionarios de acuerdo a 

cada una de las variables dependientes establecidas. A continuación se describe cada uno de ellos. 

 

1. Inteligencia  Emocional:  Cuestionario  adaptado  de  Inteligencia  Emocional  percibida  (FernándezBerrocal, 

Extremera y Ramos, 2004) [original: Trait MetaMood Scale (TMMS) de Salovey et al., (1995)]. 

 

2. Clima motivacional: Cuestionario adaptado de Evaluación del clima motivacional (Balaguer, Guivernau, Duda y 

Crespo, 1997) del instrumento Examination of the psychometric properties of the Perceived Motivational Climate 

in Sport Questionnaire (PMCSQ) de Newton, Duda y Yin (2000). 

 

3. Orientación de meta a la tarea: Versión adaptada del cuestionario de Duda (1989), The Task and Ego 

Orientation in Sport Questionnaire (TEOSQ), adaptación de Balaguer, Castillo y Tomas (1996). 

 
4. Motivación Intrínseca: The Sport Motivation Scale, (SMS) (Pelletier et al., 1995) en la versión de Núñez, Martín 

Albo, Navarro y González (2006). 

 

5. Autonomía y autoestima: Para la variable de autonomía se utilizó la Escala de percepción de autonomía de 

contextos de vida (Blais y Vallerand, 1991), mientras que para la variable de autoestima se utilizó la escala de 

MartínAlbo, Núñez, Navarro y Grijalvo (2007) adaptada de la selfsteem scale de Rosenberg (1989). 

 

Estadísticos descriptivos 
 

Partimos del análisis de estadística descriptiva de cada variable medida con el fin de tener una visión pormenorizada 

de los datos para su posterior estudio y correlación de variables. 

 

Resultados 
 

 
Estadísticos Descriptivos 

 

 

Partimos del análisis de estadística descriptiva de cada variable medida con el fin de tener una visión 

pormenorizada de los datos para su posterior estudio y correlación de variables. 

 

a.     Inteligencia Emocional 

 
En la Tabla 1 se contempla el número total de participantes en el estudio, valores mínimos y máximos 

obtenidos, medias y desviación típica de la variable Inteligencia Emocional. 

 

Asimismo,  los  valores  obtenidos  en cada  una  de  las  dimensiones  pueden ser  gráficamente 

comparados en la Gráfica 1. 

 
Tabla 1. Estadísticos descriptivos inteligencia emocional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfica 1. Media de las puntuaciones obtenidas en cada una de las dimensiones incluidas en la variable “Inteligencia Emocional” 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tal como se observa en la Tabla 1 y Gráfica 1, los alumnos de ambos cursos muestran puntuaciones 

medias muy similares en cada una de las dimensiones de IE. 

 

b.     Clima Motivacional 

 
Tal como se observa en la Tabla 2 y Gráfica 2, los alumnos de ambos cursos muestran puntuaciones 

muy similares en cada una de las dimensiones del clima motivacional percibido. 

 
Tabla 2. Estadísticos descriptivos clima motivacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Así, los alumnos de 4º de la ESO muestran una media de 3,54 en esfuerzo y mejora, mientras que los 

de 1º de Bachillerato muestran una media de 3,33. 

 

En la dimensión importancia del rol los alumnos de 4ª de la ESO y 1ª de Bachillerato han obtenido una 

media respectivamente de 3,13 y 2,93. 

 

La media de aprendizaje cooperativo disminuye ligeramente para ambos grupos, siendo en 4º de la 

ESO de 2,77 y de 2,56 para el grupo de 1º de Bachillerato. 

 
Gráfica 2. Media de las puntuaciones obtenidas en cada una de las dimensiones incluidas en la variable “Clima Motivacional” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c.     Orientación a la Tarea  y al Ego 
 

En la Tabla 3 se contempla el número de muestra, valores mínimos y máximos obtenidos, medias y 

desviación típica de la variable orientación a la tarea. 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
Tabla 3. Estadísticos descriptivos orientación a la tarea. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Media de las puntuaciones obtenidas en cada una de las dimensiones incluidas en la variable “Clima 

Motivacional” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tal como se observa en la Gráfica 3, los alumnos de ambos cursos muestran puntuaciones medias 

muy similares en la dimensión “Clima Motivacional Orientado hacia la tarea”. Respecto a la dimensión 

“Clima Motivacional Orientado hacia Ego”, los alumnos de 4º de la ESO obtienen una media de 2,78, 

siendo este resultado inferior con respecto a 1º de Bachillerato, donde la media es de 3,14. 

 

d.     Motivación intrínseca 
 

En la Tabla 4 se contempla el número total de participantes en el estudio, valores mínimos y máximos 

obtenidos, medias y desviación típica de la variable motivación intrínseca. 

 

Asimismo,  los  valores  obtenidos  en cada  una  de  las  dimensiones  pueden ser  gráficamente 

comparados en la Gráfica 4. 

 

Estadísticos descriptivos motivación intrínseca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Media de las puntuaciones obtenidas en cada una de las dimensiones incluidas en la variable 

“Motivación Intrínseca” 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según se desprende de la Tabla 4 y Gráfica 4, podemos observar que los alumnos de 4º de la ESO y 

1º de Bachillerato muestran una media en “motivación intrínseca hacia el conocimiento” muy similar 

(3,89 y 3,97 respectivamente). Llama la atención que esta dimensión muestre las medias más bajas, con 

un punto de diferencia respecto a la “motivación intrínseca hacia el logro” así como respecto a la 

“motivación intrínseca hacia experiencias estimulantes”. En estas últimas dimensiones, el grupo de 1º de 

Bachillerato puntúa de forma ligeramente superior al grupo de 4º de la ESO. 

 

e.     Autoestima 
 

Tal como se observa en la Tabla 5 y Gráfica 5, los alumnos de ambos cursos muestran puntuaciones 

muy similares en la dimensiones de autoestima positiva y negativa. 

 
Estadísticos descriptivos autoestima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Media de las puntuaciones obtenidas en cada una de las dimensiones incluidas en la variable 

“Autoestima” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Así, los alumnos de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato muestran una media de 3,05 y 3,01 

respectivamente en Autoestima positiva. Y de 2,26 para 4º de la ESO y 2,40 en alumnos de 1º de 

Bachillerato en autoestima negativa. 

 

f.     AutonomíaBienestar 



 

 

 
 

 
 

 

Resumen del modelo 

 

 
R 

 

R 
 

cuadrado 

 

R cuadrado 

corregida 

 

 
Error  típico de la estimación 

 

,321 
 

,103 
 

,088 
 

1,267 

 

 

 
Tabla 6. Estadísticos descriptivos autonomía/bienestar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 6. Media de las puntuaciones obtenidas en cada una de las dimensiones incluidas en la variable “bienestarautonomía” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tal como se observa en la Tabla 6 y Gráfica 6, los alumnos de 1º bachillerato, con una media de 

5,39, muestran una diferencia con respecto a los alumnos de 4º ESO de 0,64 puntos superior, en la 

variable estado de bienestar y autonomía. Los alumnos de 4º ESO obtienen una puntuación media de 

4,75 en dicha variable. 
 

En conclusión y a modo de resumen, los análisis de estadística descriptiva nos aportan una visión real 

de la percepción educativa que tienen los alumnos de las enseñanzas obligatorias hacia la Educación 

Física. 

 

Mostrando diferencias no significativas entre las puntuaciones medias del final de etapa de la ESO con 

respecto al último curso de educación física en bachillerato. Con la salvedad en la dimensión de la 

autonomía y el estado de bienestar que disminuye claramente en el grupo de 4º de la ESO. 

 

Procedimiento 
 

La recogida de información a través de los diferentes cuestionarios se llevó a cabo en horario escolar en las 

diferentes clases lectivas de Educación Física. 

 

Para ello se hizo coincidir en el mismo día, aunque en distintas horas, los dos grupos de 4º de la E.S.O. y los dos 

grupos de 1º de Bachillerato. 

 

El tiempo medio fue de 15 minutos, con un rango entre los 20 minutos y 30 minutos. Decir que estos grupos ya 

conocían la temática de este estudio y ya habían participado de otros estudios desde el departamento de Educación 

Física, ante lo cual no hubo problemas de planificación ni de entendimiento de las premisas de realización de la 

prueba. 

 
Objetivos Análisis de correlaciones positivas 

Motivac_Intríns_Experiencias_Estimulantes 

Lineal 



 

 

 
 

 

La variable independiente es Emocional. 
 

ANOVA 

 
 

Suma  de 

cuadrados 

 

 
gl 

 

Media 

cuadrática 

 

 
F 

 

 
Sig. 

 

Regresión 
 

10,540 
 

1 
 

10,540 
 

6,564 
 

,013 
 

Residual 
 

91,534 
 

57 
 

1,606   

 

Total 
 

102,074 
 

58    

La variable independiente es Emocional. 
 

Coeficientes 

 
 

Coeficientes no 

estandarizados 

 

Coeficientes 

estandarizados 

 
 
 
 
 
 

t 

 
 
 
 
 
 

Sig. 

 

 
B 

 

Error 

típico 

 

 
Beta 

 

Emocional 
 

,643 
 

,251 
 

,321 
 

2,562 
 

,013 
 

(Constante) 
 

2,301 
 

,850  
 

2,708 
 

,009 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis: El índice de regresión lineal ANOVA con La variable independiente: Emocional y valor SIG: 

0,013 presenta una correlación significativas entre los factores motivación intrínseca de experiencias 

estimulantes y emoción 

 

Reflexión: La motivación intrínseca de experiencias estimulantes repercute de manera determinante en 

la valoración de las emociones y de los sentimientos en cuanto a la realización de las tareas en las 

clases de EF. 

 
Bienestar_Autonomía 

Lineal 
 

 

Resumen del modelo 

 

 
R 

 

R 
 

cuadrado 

 

R cuadrado 

corregida 

 

 
Error  típico de la estimación 

 

,352 
 

,124 
 

,108 
 

1,288 

La variable independiente es Autoestima 

 



 

 

 
 

 

ANOVA 

 Suma  de 

cuadrados 

 
 

gl 

Media 

cuadrática 

 
 

F 

 
 

Sig. 
 

Regresión 
 

13,563 
 

1 
 

13,563 
 

8,177 
 

,006 
 

Residual 
 

96,199 
 

58 
 

1,659   

 

Total 
 

109,761 
 

59    

La variable independiente es Autoestima 

 Coeficientes 

 
 

Coeficientes no 

estandarizados 

 

Coeficientes 

estandarizados 

 
 
 
 
 
 

t 

 
 
 
 
 
 

Sig. 

 

 
B 

 

Error 

típico 

 

 
Beta 

 

Autoestima 
 

,751 
 

,263 
 

,352 
 

2,860 
 

,006 
 

(Constante) 
 

2,973 
 

,752  
 

3,953 
 

,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis: El índice de regresión lineal ANOVA con La variable independiente: Autoestima y valor SIG: 

0.06 muestra una significatividad en la correlación entre los factores aunque hay algún dato disperso 

(Beta: 0.352). 
 

Reflexión: La percepción de autonomía en contextos de vida definida como bienestar está condicionada 

por la Autoestima que el alumno tenga de su persona. 

 
Autoestima_Negativa 

Lineal 
 

 

Resumen del modelo 

 

 
R 

 

R 
 

cuadrado 

 

R cuadrado 

corregida 

 

Error  típico de 

la estimación 
 

,327 
 

,107 
 

,092 
 

,859 

La variable independiente es Motivac_Intríns. 
 

ANOVA 

 
 

Suma  de 

cuadrados 

 

 
gl 

 

Media 

cuadrática 

 

 
F 

 

 
Sig. 

 

Regresión 
 

5,120 
 

1 
 

5,120 
 

6,945 
 

,011 

      



 

 

 
 

 
 

 

Residual 42,759 58 ,737   
 

Total 
 

47,879 
 

59    

La variable independiente es Motivac_Intríns. 

 
 

Coeficientes 

 
 

Coeficientes no 

estandarizados 

 

Coeficientes 

estandarizados 

 
 
 

 
t 

 
 
 

 
Sig. 

 

B 
 

Error  típico 
 

Beta 
 

Motivac_Intríns 
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Análisis: El índice de regresión lineal ANOVA con La variable independiente: Autoestima y valor SIG: 

0.011 Presenta un cierto grado de significatividad aunque se presenta con cierta cautela al tener un 

índice Beta de 0.327. 

 

Reflexión: La autoestima negativa influye de manera determinante en cuanto a la motivación intrínseca 

por el conocimiento y la motivación intrínseca por las experiencias estimulantes. 

 
Objetivos Análisis de correlaciones positivas 

Motivac_Intrins_ExperienciasEstimulantesEmocional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El  análisis  de  correlación entre  emocional  y motivación intrínseca  hacia  experiencias  estimulantes  resultó 

estadísticamente significativo, F (1, 57) =6.56, p =.013. 

 

Presentando una correlación de medias significativas entre los factores motivación intrínseca de experiencias 



 

 

 
 

 
 

 

estimulantes y emoción, cumplimentada con un R cuadrado de: 0.103 y coeficiente estandarizado BETA: 0.32 entre los 

factores motivación intrínseca de experiencias estimulantes y emoción. 

 
Bienestar_AutonomiaAutoestima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El análisis de correlación entre autoestima y bienestarautonomía resultó estadísticamente significativo, F(1, 58) = 

8.17, p=.006. Presentando una correlación entre los factores aunque hay algún dato disperso, cumplimentada con un 

R cuadrado de: 0.12 y coeficiente estandarizado BETA: 0.35. 

 
Autoestima P2, P5, P6, P8, P9Motivac Intrins Conocimiento. 

Motivac Intrins Experiencias Estimulantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El estudio de correlación entre motivación intrínseca y autoestima negativa, F(1, 58) = 6.95, p =.011. Presenta un 

cierto grado de significatividad aunque se presenta con cierta cautela al tener un R cuadrado de: 0.107 y coeficiente 

estandarizado BETA: 0.32. 

 

Objetivos. Análisis de correlaciones no positivas 
 

En conclusión y a modo de resumen, los análisis de correlación nos han mostrado datos tan significativos como la 

influencia de la autoestima negativa sobre la motivación intrínseca hacia la práctica o que nuestros alumnos no se 

sienten atraídos hacia el conocimiento ni la práctica de experiencias estimulantes entre otras cuestiones. 

 

Sin duda llama poderosamente la atención la conclusión de que la verdadera motivación de los alumnos se elabora 

desde casa, es decir, el niño forja su motivación intrínseca fuera del instituto y sus intereses se ven reforzados por su 

éxito individual. 

 

La obligatoriedad de la materia hace que pierda interés para el alumno convirtiéndose en una mera “calificación” 

que le hará media con su expediente académico. 
 

Discusión y conclusiones 
 

El objetivo del Trabajo Fin de Máster presentado ha sido el de indagar en la realidad educativa de las clases de 

Educación Física y a ser posible acercarnos a la realidad a la que se enfrenta el docente de esta materia. 



 

 

 

Los resultados del estudio muestran una realidad acorde con una sociedad de cambio, inmersa en un clima de crisis 

económica y de valores de los cuales los IES de España no son ajenos. 

 

El perfil del alumno que abandona la ESO y que se incorpora a Bachillerato es el de un alumno que intenta proseguir 

estudios debido a la falta de trabajo y de mercado laboral inminente, dicho alumno normalmente suele tener un cierto 

grado de presión familiar al respecto, de tal forma que se matricula en Bachillerato no muy convencido de sus 

pretensiones profesionales y sin una motivación aparente por el estudio académico, pronto la realidad se destapa y 

tras uno o dos meses de intentarlo, el alumno abandona sus pretensiones académicas por otras más sociales, 

pudiendo provocar ciertas situaciones dramáticas en su explicación de resultados académicos en las diversas familias 

pero que en el ámbito de la clase se reduce a pasar el rato sin implicación de la tarea y sin aprovechamiento efectivo 

de sus horas académicas en el instituto. 

 

La investigación realizada en este trabajo de campo ha intentado evaluar la posible relación entre la inteligencia 

emocional, la motivación y el estado de bienestar en las clases de Educación Física, para ello se ha estimado oportuno 

partir de los instrumentos propuestos por León (2010). Se ha procedido a adaptar los cuestionarios a la realidad de la 

Educación Física y se ha tomado un centro rural en la provincia de Segovia (IES Jaime Gil De BiedmaNava de la 

Asunción) para estudiar al 100% de sus alumnados de los cursos de 4º ESO y 1º Bachillerato. 

 

Del estudio se desprende que el clima motivacional percibido en las clases de Educación Física condiciona la tarea 

propuesta por el profesor y para ello se toma como referencia la motivación intrínseca del alumno, determinando que 

de alguna forma interviene en su Autoestima y Autonomía condicionando la percepción del estado de Bienestar del 

alumno. 

 

Para ello se indaga en la motivación intrínseca de las experiencias estimulantes y su correlación con la inteligencia 

emocional, descubriendo su significatividad al final de la ESO y su falta de correlación al final del Bachillerato, 

conformando una realidad de cambio en el alumnado que intentará analizar este trabajo de investigación a través de 

objetivos planteados anteriormente. 

 

Se descubre como la importancia de la tarea en las clases de EF presenta una correlación nula con respecto al 

factor Esfuerzo y Mejora en cuanto al clima motivacional percibido, de igual forma, no se observa correlación con el 

factor inteligencia emocional; se deduce así que el alumnado no percibe el esfuerzo y la mejora como orientación y 

práctica de la tarea pues no entiende ésta cómo un factor motivacional y menos cuando lleva implícito un esfuerzo por 

algo en lo que de verdad no cree o se ha visto obligado a cursar por circunstancias anteriormente citadas de su vida. 

 

El alumnado no condiciona su percepción de la tarea ni por su rol, ni por su Ego, ni por su trabajo y esfuerzo, el 

simplemente asiste y ejecuta si lo cree oportuno pero no por presiones ulteriores a su ser. 

 

El clima motivacional no se ve condicionado de manera específica por la realización de actividades estimulantes ni 

por la práctica cooperativa de actividades, para él, solo es un trabajo que ha de realizar porque se le ha impuesto y no 

busca una implicación mayor de la mera práctica, incluso apela al individualismo como fin al verse limitado tanto por 

los contenidos de la materia como por su inteligencia intra e interpersonal. 

 

La motivación deportiva intrínseca hacia el logro no se ve condicionada por la autoestima del alumnado, pues ellos 

tienen otras motivaciones que las manifiestan abiertamente como la fiesta y botellón, la excursión de fin de curso y con 

la certeza de vivir el día a día. 

 

La percepción de autonomía en contextos de vida definida como bienestar está condicionada por la Autoestima que 

el alumno tenga de su persona. La autoestima negativa influye de manera determinante en cuanto a la motivación 

intrínseca por el conocimiento y la motivación intrínseca por las experiencias estimulantes. 

 

Si se toman los componentes de la inteligencia Emocional (Prieto, et al., 2001) se comprueba como el alumnado 

presenta serios problemas de autoconciencia manifestada en su meta cognición de relaciones emocionales, así como 

la de los efectos que tienen sobre los demás; la investigación detecta problemas de ajuste y enriquecimiento 

emocional en cuanto a iniciativa, compromiso y consecución de metas así como de empatía en su suficiencia de 

responder correctamente a sus reacciones emocionales. 

 

Ante un alumno desmotivado las inteligencias intrapersonales e interpersonal que muestran las regulaciones 

emocionales de los alumnos se puede ver que en las clases de Educación Física no interactúan como en las sesiones 

de  entrenamiento de cualquier  deporte federado como reflejaron Zizzi, Deaner  y Hischron (2003), pues  estos 

presentan una motivación a priori por esta actividad. 

 

Una vez analizados los resultados creemos estar totalmente de acuerdo con Brackett y Salovey (2006) reafirmando 

la hipótesis de que la inteligencia emocional predice el rendimiento. De tal forma, se puede afirmar en nuestro estudio 



 

 

 

que los alumnos con bajos niveles en IE son más propensos a implicarse en conductas autodestructivas o de 

comportamiento antisocial, estando totalmente de acuerdo con la línea argumental de Extremera y FernándezBerrocal 

(2002; 2004). 

 

La  enseñanza  de  estas  habilidades  depende  de  forma  prioritaria  de  la  práctica,  el  entrenamiento  y su 

perfeccionamiento, y no tanto de la instrucción verbal. Lo esencial es ejercitar y practicar las emociones y convertirlas 

en una respuesta adaptativa más del repertorio natural de la persona y para ello la materia de Educación Física en la 

ESO debe asumir dicho compromiso transcendental. 

 

Poseer una motivación elevada para la realización de una determinada actividad, se considera que puede favorecer 

la aparición del Estado de Flow en los individuos, por consiguiente un objetivo de los docentes y entrenadores debe ser 

mejorar el nivel de esta variable en sus discentes (Csikszentmihalyi, 1997; Lloyd y Smith, 2006). 

 

Roberts (1984, 2001) manifiesta que para la consecución de las metas de ejecución de los sujetos hay que 

considerar la interacción de las diferentes variables que forman parte del mismo (orientaciones disposicionales, climas 

motivacionales y habilidad percibida), de este modo para que un sujeto perciba una tarea como adaptativa y orientada 

a la tarea no sólo es necesario la percepción de un clima motivacional orientado a la tarea sino también una 

orientación disposicional a la misma, actuando las orientaciones disposicionales como mediadores. 

 

Pero después de los datos surgidos de este estudio de investigación y coincidiendo con la valoración aportada por 

Roberts, se nos plantea una pregunta ¿Cómo enseñar a aquellos alumnos que no quieren aprender? ¿Está preparado 

el currículo de Educación Física para asumir estos retos? Sin duda creo que esto invita a una profunda reflexión sobre 

cómo pueden influir las leyes educativas sobre la percepción del clima laboral y social en el alumnado de España. 
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