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Resumen 

El objetivo del presente trabajo fue comprobar las diferencias existentes entre el alumnado de Educación Primaria 

y Educación Secundaria en la motivación, las necesidades psicológicas básicas, la responsabilidad, el clima de 

aula, las conductas prosociales y antisociales y la violencia. Para ello, se contó con una muestra de 397 alumnos a 

los cuales se administró una serie de cuestionarios validados con el fin de comparar los resultados contando con 

tres centros de características sociodemográficas similares. La edad media de los participantes fue de 11.24 años 

(DE = 1.74) siendo 288 alumnos de Primaria y 109 de Secundaria. Los resultados obtenidos mostraron diferencias 

estadísticamente significativas (p < .01) en la motivación más autodeterminada, la satisfacción de las necesidades 

psicológicas básicas, el clima de aula y la responsabilidad a favor del grupo de Primaria, encontrando valores 

superiores (p < .01) en la violencia y las conductas antisociales en el grupo de Secundaria. Se concluye que la 

etapa de Primaria, supone un punto de inflexión de cara a los diferentes comportamientos que se desarrollan en 

Secundaria, por lo que es necesario incentivar programas e iniciativas que sirvan para mantener estos aspectos y 

que no se reduzcan en la etapa de Secundaria. 

Palabras clave: Educación Física; Psicología; Estudiantes; Comportamiento; Enseñanza. 

Abstract 

The purpose of this study was to verify the differences between Primary and Secondary Education students in 

motivation, basic psychological needs, responsibility, classroom climate, prosocial and antisocial behaviors and 

violence. To do this, a sample of 397 students were administered to whom a series of validated clients was 

administered in order to compare the results with three centers with similar sociodemographic characteristics. The 

average age of the participants was 11.24 years (SD = 1.74), with 288 Primary students and 109 Secondary or 

basic FP. The results obtained statistically significant differences (p < .01) in the most self-determined motivation, 

satisfaction of basic psychological needs, classroom climate and responsibility in favor of the Primary group, 

finding higher values (p < .01) in Violence and antisocial behaviors in the high school group. It is concluded that 

the primary stage is a turning point in the face of the different behaviors that develop in secondary school, so it is 

necessary to encourage programs and initiatives that serve to maintain these aspects and that are not reduced in 

the secondary stage. 
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Introducción 

El alumno debe ser considerado como un ser completo y complejo el cual, debe de ser guiado en 

los procesos de su desarrollo en todos los ámbitos, incluido el ámbito educativo a lo largo de su vida 

(González-Benito & Vélaz-de-Medrano, 2014).   

En este sentido, está demostrado que los hábitos y aspectos que se adquieren durante la infancia y 

la niñez repercuten positiva o negativamente en la adolescencia y en el futuro (Nigg & Amato, 2015). 

Aspectos como la satisfacción, el comportamiento o la motivación influyen en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la Educación Primaria, Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato (Baños et al., 2017). Por 

tanto, la investigación sobre educación genera un importante interés donde examinar los posibles factores 

tanto del proceso de enseñanza como del proceso de aprendizaje (Baños et al., 2017) 

Así pues, la transición de Educación Primaria a Secundaria ha sido descrita como una fase de 

transformación psicológica, biológica y emocional propia de la entrada en la pubertad-adolescencia (Prieto 

& Delgado, 2017), siendo un punto de inflexión al coincidir el cambio de etapa con la incorporación del 

estudiante a un nuevo centro educativo, que comporta grandes cambios situacionales y ambientales (De 

Meester et al., 2014). Estos cambios, suponen generalmente el aumento de conductas antisociales dentro 

y fuera de la escuela, lo cual, podría suponer un riesgo incluso para el alumnado que hasta el momento 

había tenido un comportamiento socialmente deseable, ya que, además, las conductas antisociales se 

mantienen con el tiempo (Nasaescu et al., 2020). 

Existen determinados aspectos dentro del ámbito personal que deben de ser trabajados para buscar 

una mejor calidad de vida desde las primeras etapas, destacándose la necesidad de autonomía, 

independencia, autodeterminación e interacción social (Isona et al., 2013), sobre todo, en la etapa de 

Secundaria, considerada como un período de grandes dificultades por la falta de motivación hacia los 

estudios lo que puede repercutir en el riesgo de abandono escolar y una reducción del rendimiento 

(Martínez & Álvarez, 2005).  Esta preocupación se traduce en los últimos años en estudios que versan 

sobre cómo mejorar estos aspectos (Fajardo et al., 2017).  

Es por ello por lo que se hace necesario ver, dentro de las escuelas, qué aspectos se deben tener en 

cuenta para que las clases se desarrollen de forma adecuada, tales como el clima motivacional (Gutiérrez 

et al., 2011), las necesidades psicológicas básicas, siendo estas la competencia, la relación social y la 

autonomía que forman el Índice de Mediadores Psicológicos o IMP (Moreno et al., 2012), los niveles de 

responsabilidad, tanto a nivel personal como a nivel social (Gordon et al., 2016) y el clima de aula 

(Manzano-Sánchez & Valero-Valenzuela, 2019a). Además, parece ser que los niveles de responsabilidad 

están íntimamente relacionados con el éxito académico, la positiva adaptación escolar y el interés por la 

escuela, además de con una reducción de las conductas conflictivas en adolescentes de Educación 

Secundaria (Bringas et al., 2009). Igualmente, la motivación tiene un efecto positivo que ejerce en el 

desempeño escolar (Shim & Ryan, 2005), ya que la motivación influye decisivamente en él en cualquier 

contexto educativo. Así pues, los docentes tienen un papel primordial para lograr evitar el fracaso escolar 

y mejorar el rendimiento académico mediado por el soporte a la autonomía (Oriol et al., 2016), teniendo 

en cuenta que además de la motivación, puede ser más o menos autodeterminada, bajo la Teoría de la 

Autodeterminación (TAD), pudiendo ser una motivación más interna-intrínseca o externa-extrínseca (Deci 

& Ryan, 1987), siendo la motivación más interna la que permite una mayor adherencia, tales como puede 

ser la realización de actividad física (Granero-Gallegos et al., 2014). Esta motivación y su tipo de 

orientación se puede sintetizar en su conjunto con el índice de autodeterminación (IAD, Vallerand, 1997). 

Si bien esta motivación debe de ser tenida en cuenta en todas las etapas, pero con alumnos más pequeños 

(como en primeros cursos de Primaria), suelen encontrar diferencias para distinguir entre ambos tipos de 

motivación (Guay et al., 2010). En este sentido, los estudiantes generalmente se orientan más a la tarea 

que al ego (Castaño-Rubio et al., 2011) lo cual, debe de ser incentivado en todas las etapas para fomentar 

esta adherencia. 

En cuanto a las diferencias según la edad y la etapa educativa, es de destacar que los resultados 

son bastante variados. Así pues, Castaño-Rubio et al. (2011) no encontraron diferencias en la orientación 

motivacional, resultados diferentes a los de otros estudios como Cervelló y Santos-Rosa (2007) que 
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identifican valores superiores en la motivación hacia el ego al depender más de la influencia del entorno 

como los padres o los compañeros.  

Además de aspectos relacionados con la motivación, las necesidades psicológicas, el clima de aula 

o la responsabilidad, diversos estudios han tenido en cuenta, variables tales como la violencia escolar desde 

distintas perspectivas especialmente del alumnado, pero también de docentes y familias  (Barcaccia et al., 

2017; Herrera-López et al.,  2017; Pacheco-Salazar, 2018) y la relación de esta con conductas con 

diferentes variables psicológicas (Carrasco et al., 2015) además de con un peor clima escolar (Álvarez et 

al., 2011). En este sentido, unido a esta violencia, encontramos una variable que puede incrementar la 

misma, denominadas las conductas antisociales que suelen aumentarse en la adolescencia sus 

consecuencias negativas tales como el maltrato, la agresividad o ansiedad social (Inglés et al., 2009). 

Diferenciando entre edad, el estudio de Nasaescu et al. (2020) con más de 1400 alumnos, 

identifican que los estudiantes de Secundaria tienen una mayor implicación en conductas antisociales, 

especialmente a partir de los 14 años, coincidiendo con Fernández et al. (2009) que encontraron el 

incremento de este tipo de comportamientos en Secundaria. Si bien otros estudios muy anteriores, indican 

que estos cambios se dan mucho antes, destacándose la investigación de Loeber et al. (1989) con más de 

2500 estudiantes que se encuestaron en 1º, 4º de Primaria y al inicio de Secundaria, mostrando que el 

incremento de las conductas antisociales cambio de manera significativa en 4º de Primaria y no en 

Secundaria. 

Si bien, no hay estudios que hayan vinculado la etapa educativa, con los aspectos mencionados 

anteriormente de forma conjunta, siendo además interesante estudiar debido a la controversia de estudios 

respecto a aspectos motivacionales y relacionados con conductas violentas encontradas entre Primaria y 

Secundaria. 

Por tanto, el objetivo del presente estudio es analizar las diferencias existentes entre los alumnos 

de Educación Primaria y Educación Secundaria en la motivación, las necesidades psicológicas básicas, la 

responsabilidad, el clima de aula, las conductas antisociales y la violencia percibida.  

Método 

Participantes 

Se realizó un estudio descriptivo y transversal, contando con una muestra seleccionada por 

conveniencia y accesibilidad y compuesta por un total de 434 alumnos inicialmente y tras aplicar los 

criterios de exclusión (contestar a todas las preguntas, descartar respuestas dobles y la depuración 

estadística, realizada en el apartado 2.4) con un total de 397 pertenecientes a tres centros de una zona sur 

de la Región de Murcia, con un nivel socio-económico considerado en los tres casos medio-bajo. Ninguno 

de los alumnos participantes presentó características de necesidades específicas de atención educativa que 

pudieran impedir la realización de la prueba. En el caso de contestar de forma “aleatoria” o “incoherente”, 

se especifica en el apartado de análisis estadístico el procedimiento seguido. Tuvieron una edad media de 

11.24 años (DE = 1.74), de los cuales 288 correspondían a Primaria (4º-6º Primaria, 72.5%, edad media 

10.37 años; DE = .95, 9-11 años) y 109 a Secundaria o Formación Profesional (FP) básica (12-15 años, 

27.5%, edad media 13.55; DE = 1.13), siendo 205 chicos (134 en Primaria, 71 en Secundaria) y 192 chicas 

(154 en Primaria, 38 en Secundaria). 

Instrumentos 

Cuestionario para el Análisis de las Necesidades Psicológicas Básicas (PNSE, Vlachopoulos & 

Michailidou, 2006): Para medir la satisfacción de las necesidades de competencia, autonomía y relación 

social.  La escala se compone de 18 ítems, seis para evaluar cada una de las necesidades: competencia 

(e.g., “Tengo confianza para hacer los ejercicios más desafiantes”), autonomía (e.g., “creo que puedo tomar 

decisiones en mis entrenamientos”), y relación con los demás (e.g., “me siento unido a mis compañeros 

de entrenamiento porque ellos me aceptan como soy”). Las respuestas son recogidas en una escala tipo 

Likert, cuyo rango de puntuación oscila entre 1 (totalmente en desacuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo). 

La dimensión competencia obtuvo una consistencia interna de  = .72, la autonomía de  = .68 y la relación 

con los demás de  = .69. Las tres se unieron en el denominado Índice de Mediadores Psicológicos bajo 
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la fórmula (autonomía+competencia+relación)/3 con un valor de  = .82 

Cuestionario para el Análisis de los Niveles de Responsabilidad Personal y Social (PSRQ, Li et 

al., 2008): Para medir los niveles de responsabilidad personal y responsabilidad social. La escala se 

compone de 14 ítems, siete para evaluar la responsabilidad social (e.g. “ayudo a otros”) y siete para la 

responsabilidad personal (e.g. “me propongo metas) y las respuestas son recogidas en una escala tipo 

Likert cuyo rango de puntuación oscila entre 1 (totalmente en desacuerdo) y 6 (totalmente de acuerdo). La 

dimensión responsabilidad social obtuvo una consistencia interna de  = .81 y la responsabilidad personal 

de  = .70.  

Escala de Motivación Académica (EME, Vallerand et al., 1989): Para medir la motivación desde 

las formas más autodeterminadas hacia las causas más externas y la desmotivación. El cuestionario se 

compone de 4 subescalas con 28 ítems, denominadas Motivación intrínseca (e.g. “porque me estimula leer 

sobre los temas que me interesan”). Por otro lado, la escala de motivación identificada (e.g. “porque me 

permitirá accede al mercado laboral en el campo que más me gusta”), motivación introyectada (e.g. “para 

demostrarme que soy una persona inteligente”), motivación externa (e.g. “para conseguir un puesto de 

trabajo más prestigioso”) y amotivación (e.g. “no lo sé, no entiendo que hago en el instituto). El análisis 

de consistencia interna mostró unos valores entre  = .88 (motivación intrínseca),  = .64 (regulación 

identificada),  = .69 (regulación introyectada),  = .73 (regulación externa) y  = .81 (desmotivación). 

Se utilizó además el denominado Índice de autodeterminación (IAD) bajo la fórmula de (motivación 

intrínseca*2) + (regulación identificada) - (regulación introyectada + regulación externa) / 2-

(amotivación*2), con un valor de  = .74. Se utilizó una escala tipo Likert de 1 (totalmente en desacuerdo) 

a 7 (totalmente de acuerdo). 

Escala de Clima Social Escolar (CECSCE, Trianes et al., 2006): Para medir el clima percibido 

por los alumnos respecto a su clase y profesor y respecto al centro escolar. El cuestionario se compone de 

2 subescalas denominadas “clima referente al centro” (e.g. “los estudiantes realmente quieren aprender”), 

compuesta por 8 ítems y “clima referente al profesorado” (e.g. “los profesores de este centro son agradables 

con los estudiantes”). El análisis de consistencia interna mostró unos valores de  = .83 para el clima 

referente al centro y de  = .65 para el clima referente al profesorado. Ambas escalas se unen en el “clima 

de aula” con un valor de  = .85. Se utilizó una escala tipo Likert de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 

(totalmente de acuerdo). 

Inventario de Habilidades Sociales para Adolescentes (TISS, Inderbitzen & Foster, 1992). Para 

evaluar las conductas prosociales y conductas antisociales. El cuestionario se compone de dos subescalas; 

valores prosociales (e.g. “les ofrezco ayuda a mis compañeros de clase para hacer sus deberes”); valores 

antisociales (e.g. “olvido devolver cosas que otros me han prestado”). Los niveles de consistencia interna 

fueron de  = .78 para la escala de conductas prosociales y de  = .86 para la escala de conductas 

antisociales. La escala oscilaba desde 1 (no me describe nada) hasta 6 (me describe totalmente). 

Cuestionario de Violencia Escolar (CUVE, Álvarez et al., 2006). Se divide a su vez en una versión 

para Secundaria de 8 subescalas y una para Primaria con 7 subescalas. En el caso de Secundaria, se incluye 

la subescala de “violencia a través de las tecnologías de la información y la comunicación (e.g. “los 

estudiantes publican en internet fotos o videos ofensivos de compañeros o compañeras”). Para el presente 

estudio, se tuvieron en cuenta las 7 escalas que fueron comunes en Primaria y Secundaria (e.g. “los 

estudiantes hablan mal unos de otros”). La consistencia interna total del cuestionario fue de  = .93 

oscilando todas las subescalas entre  = .74 y   = .89. Las respuestas fueron recogidas en una escala tipo 

Likert cuyo rango de puntuación osciló entre 1 (totalmente en desacuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo). 

Procedimiento  

En primer lugar, el diseño de la investigación se sometió a los criterios del Comité de Ética del 

Universidad de Murcia (1685/2017) para asegurarse de que cumplía con las directrices de Helsinki 

Declaración sobre ética de la investigación. Después de obtener la aprobación de esta institución, las hojas 

de información fueron administrados al centro participante para confirmar su voluntad de participar en el 

estudio y recabar el consentimiento informado de los padres o tutores. 
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Una vez hecho esto, se procedió a pasar los cuestionarios a lo largo de dos cursos académicos 

(2017-2018 y 2018-2019) en tres centros de enseñanza de un nivel socio-económico medio y similar perfil 

de la Región de Murcia. A la hora de pasar el cuestionario, el investigador principal estuvo presente, dando 

las instrucciones a los alumnos y procurando crear un ambiente adecuado para su administración. Los 

cuestionarios se pasaron en ambos cursos durante el mes de octubre, tras el inicio de las clases. Las 

variables a medir en la investigación fueron la motivación, las necesidades psicológicas básicas, la 

responsabilidad personal y social, el clima de aula y la violencia percibida, actuando como variables 

dependientes y el nivel educativo como variable de agrupación o independiente. 

Análisis Estadístico 

En la tabla 2, se pueden apreciar los valores de correlaciones entre las diferentes variables y en la 

tabla 1 los estadísticos descriptivos, asimetría y curtosis, así como el valor de alfa de Cronbach. El análisis 

de correlaciones mostró correlaciones estadísticamente significativas entre casi todas las variables. Se 

destaca que las conductas prosociales no se correlacionaron ni con la violencia ni con las conductas 

antisociales. Si bien la violencia tuvo correlaciones significativas e indirectas con todas las variables menos 

con la violencia que fue directa, con un valor de p < .01. Además, el IAD, el IMP, la responsabilidad 

personal y social y el clima de aula se correlacionaron positivamente en todo caso. 

El análisis de los datos se realizó con el paquete de software SPSS versión 22.0 (SPSS Inc. 

Chicago, IL, EE. UU.). En primer lugar, se comprobaron los estadísticos descriptivos de todas las escalas 

y se hizo un análisis para depurar la muestra mediante la prueba de Mahalanobis que eliminó a un total de 

17 sujetos. Para analizar la normalidad de las variables se realizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov 

mostrando una distribución no normal (p < .05). Por otro lado, se analizaron los estadísticos de asimetría 

y curtosis, mostrando valores adecuados para todas las variables, debemos considerar que la desviación de 

la normalidad no afecta a los estimadores de máxima verosimilitud dado que se sitúan por debajo de 

valores de dos en asimetría y de siete en curtosis (Curran et al., 1996) excepto en desmotivación donde la 

asimetría fue ligeramente superior a 2. A continuación, se realizó un análisis de correlaciones utilizando 

la prueba Tau b de Kendal para verificar la correlación entre las variables.  

Finalmente, para comprobar las diferencias según la etapa educativa en las variables, se realizó de 

la prueba de U-Mann Whitney para comprobar las diferencias existentes tomando como nivel de 

significación p < .05. Además, debido a la diferencia del tamaño muestral se utilizó la g de Hedges, debido 

a la diferencia entre ambas muestras para comprobar la magnitud de las diferencias entre los grupos 

estudiados. Hedges y Olkin (2014) muestran el tamaño del efecto como pequeño (η2 = .2), medio (η2 = .5) 

o grande (η2 = .8). 

Resultados 

Tabla 1 

Análisis descriptivo y correlaciones 

Variables M DE R A C  

Motivación Intrínseca 5.47 1.03 1-7 -.96 .58 .88 

Regulación Identificada 5.71 1.06 1-7 -.81 .31 .64 

Regulación Introyectada 5.55 1.18 1-7 -1.00 .79 .69 

Regulación Externa 5.83 1.19 1-7 -1.34 1.81 .75 

Desmotivación 1.71 1.27 1-7 2.28 5.07 .81 

IAD 7.31 3.85 ±14 -1.15 1.61 .74 

Autonomía 3.57 .81 1-5 -.34 -.15 .68 

Competencia 4.04 .70 1-5 -.82 .60 .72 

Relación 4.31 .68 1-5 -1.21 1.04 .69 

IMP 3.97 .58 1-5 -.60 -.00 .82 

Clima Centro 4.10 .69 1-5 -.75 -.10 .83 

Clima Profesor 4.26 .62 1-5 -1.00 .95 .65 

Clima Total 4.17 .60 1-5 -.79 .06 .85 
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Conducta Prosocial 4.12 .69 1-5 -.21 -.41 .78 

Conducta Antisocial 2.24 .77 1-5 1.30 1.81 .86 

Responsabilidad Social 5.35 .61 1-7 -1.32 2.25 .81 

Responsabilidad Personal 5.30 .65 1-7 -1.18 1.30 .70 

Violencia 1.98 .72 1-5 .85 .02 .93 
Nota: IAD = Índice de autodeterminación; IMP = Índice de Mediadores Psicológicos; A = Asimetría; C = Curtosis; R = Rango; 

M = Media; DE = Desviación Estándar. 

Tabla 2 

Análisis de correlaciones 

Variables 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1-Motivación Intrínseca .46* .48** .30** -.20** .60** .40** .42** .25** .45** .35** .36** .38** .13** -.03 .37** .34** -.19** 

2-Regulación Identificada  .34** .44** -.19** .37** .22** .31** .22** .31** .27** .24** .27** .18** -.01 .26** .20** -.14** 

3-Regulación Introyectada   .32** -.08* .38** .29** .30** .15** .31** .22** .23** .24** .10** .07* .24** .26** -.07* 

4-Regulación Externa    -.10* .10** .15** .24** .16** .22** .12** .14** .14** .12** .02 .18** .12** -.06 

5-Desmotivación     -.54** -.08* -.18** -.15** -.16** -.15** -.20** -.18** -.06 .18** -.17** -.20** .13** 

6-IAD      .27** .35** .21** .34** .30** .34** .33** .10** -.09** .32** .31** -.19** 

7-Autonomía       .43** .25** .67** .33** .35** .36** .06 .04 .34** .25** -.07* 

8-Competencia        .37** .70** .37** .42** .42** .13** -.03 .45** .37** -.16** 

9-Relación         .55** .36** .27** .36** .16** -.02 .37** .26** -.17** 

10-IMP          .45** .43** .48** .13** .00 .47** .36** -.16** 

11-Clima Centro           .48** .82** .11** -.12** .42** .26** -.37** 

12-Clima Profesor            .70** .13** -.08* .42** .35** -.23** 

13-Clima Total             .13** -.12** .45** .32** -.35** 

14-Conducta Prosocial              .01 .20** .23** .05 

15-Conducta Antisocial               -.09** -.11** .28** 

16-Resp. Social                .43** -.19** 

7-Resp. Personal                 -.10** 

18Violencia                  

Nota: IAD = Índice de autodeterminación; IMP = Índice de Mediadores Psicológicos, ** p < .01; * p < .05; Resp. = 

responsabilidad. 

Finalmente, el análisis realizado, donde actuó como variable de agrupación el nivel educativo y 

las variables independientes mencionadas anteriormente, mostró diferencias estadísticamente 

significativas en prácticamente todas las variables. De este modo, se obtuvieron valores en p <.01 a favor 

del grupo de Primaria en la motivación intrínseca (dif = .60), la regulación identificada (dif = .44), el IAD 

(dif = 2.09), la competencia (dif  = .43), relación (dif = .27), el IMP (dif = .25), el clima de centro (dif = 

.81), clima de profesorado (dif = .49), clima total (dif = .67), responsabilidad social (dif = .35) y 

responsabilidad personal (dif = .38) y en p <.05 en la regulación introyectada (dif = .28). En cambio, el 

grupo de Secundaria o FP básica mostró valores superiores en p <.01 para la desmotivación (dif = .32), las 

conductas antisociales (dif = .64) y la violencia (dif = .86). 

Tabla 3 

 Análisis de las diferentes variables en función de la etapa educativa 

Variables 

Primaria 

Secundaria o  

FP básica 

   

M DE M DE dif p g 

Motivación Intrínseca 5.63 .94 5.03 1.15 -.60 .00** -.60 

Regulación Identificada 5.83 1.05 5.39 1.03 -.44 .000** -.42 

Regulación Introyectada 5.62 1.18 5.34 1.15 -.28 .011* -.24 

Regulación Externa 5.86 1.18 5.77 1.22 -.09 .487 -.08 

Desmotivación 1.62 1.22 1.94 1.37 .32 .004** .25 

IAD 7.88 3.65 5.79 3.95 -2.09 .000** -.56 

Autonomía 3.58 .81 3.54 .83 -.04 .726 -.05 

Competencia 4.16 .62 3.73 .81 -.43 .000** -.63 
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Relación 4.39 .62 4.11 .78 -.28 .001** -.42 

IMP 4.04 .55 3.79 .63 -.25 .001** -.44 

Clima Centro 4.32 .55 3.51 .68 -.81 .000** -1.37 

Clima Profesor 4.40 .52 3.91 .71 -.49 .000** -.85 

Clima Total 4.35 .49 3.68 .59 -.67 .000** -1.29 

Conducta Prosocial 4.12 .69 4.10 .71 -.02 .817 -.03 

Conducta Antisocial 2.07 .62 2.71 .92 .64 .000** .89 

Responsabilidad Social 5.44 .52 5.09 .74 -.35 .000** -.59 

Responsabilidad Personal 5.40 .57 5.02 .78 -.38 .000** -.60 

Violencia 1.75 .58 2.61 .69 .86 .000** 1.40 
Nota: IAD = Índice de autodeterminación; IMP = Índice de Mediadores Psicológicos, ** p < .01; * p < .05; g = tamaño del 

efecto de Hedges; M = Media; DE = Desviación Estándar. 

Discusión 

El presente estudio tuvo como objetivo principal comprobar las diferencias existentes en función 

de la etapa educativa en la motivación, las necesidades psicológicas básicas, el clima de aula, la 

responsabilidad, la violencia y las conductas prosociales y antisociales. 

En primer lugar, es de destacar que el grupo de Educación Primaria, fue el que tuvo unos resultados 

más positivos en la mayoría de las variables. Así, tanto la motivación más interna, tanto de forma separada 

(motivación intrínseca e identificada) como en el cómputo total con el IAD, fue muy superior en este grupo 

de alumnos respecto a los de Secundaria, no yendo en la línea de Castaño-Rubio et al. (2011) que indican 

la no existencia en función de la etapa educativa y al contrario que el estudio de Cervelló y Santos-Rosa 

(2007) no encontramos que el grupo de los alumnos más pequeños tuviera una mayor motivación externa, 

no encontrando diferencias en el presente estudio.  

 De este modo, las conductas violentas y antisociales, fueron significativamente superiores en el 

grupo de Secundaria. Contando con que el alumnado era de 4º a 6º de Primaria, se discrepa del estudio de 

Loeber et al. (1989) donde se indica que los comportamientos antisociales se incrementan especialmente 

en estos cursos y no en Secundaria, yendo nuestro estudio en la línea de Fernández et al. (2009) y Nasaescu 

et al. (2020) que en cambio aseguran que estos comportamientos antisociales se ven sobre todo en la etapa 

de Secundaria, al igual que Fernández et al. (2009). Si bien en el estudio de Nasaescu et al. (2020) se 

destaca que en Primaria, la victimización a través del bullying fue ligeramente superior que en Secundaria. 

Los resultados positivos que ven como existe un mayor clima de aula, responsabilidad, motivación 

autodeterminada y satisfacción de las necesidades psicológicas básicas, así como unos menores valores en 

las conductas antisociales y la violencia, pueden ir en la línea de la TAD de Deci y Ryan (1987), 

permitiendo esta mayor autodeterminación tener una mayor adherencia hacia comportamientos positivos 

(Granero-Gallegos et al., 2014). En esta misma línea, el incremento de la responsabilidad se puede 

relacionar con una reducción de la violencia como encontramos en nuestro estudio siguiendo la línea de 

Bringas et al. (2009), siendo fundamental también considerar la importancia de la autonomía como 

mediador de esta violencia, especialmente, la autonomía percibida por el alumnado (Valero-Valenzuela et 

al., 202X in press) 

En esta línea, la búsqueda de un incremento de cualquiera de las variables estudiadas como el 

clima de aula o la responsabilidad, puede ser adecuada de cara a mejorar la percepción de violencia y las 

conductas antisociales, gracias al aumento de la motivación y la satisfacción de las necesidades 

psicológicas básicas. Además, estudios como el de Manzano-Sánchez y Valero-Valenzuela (2019b), nos 

indican que intervenciones con la búsqueda del fomento de estas variables, son útiles tanto en Primaria, 

como en Secundaria, sin encontrar diferencias entre ambas etapas en cuanto a los resultados positivos 

obtenidos. Además, estos programas pueden ayudar a mejorar el nivel de autonomía del alumnado, siendo 

esta una de las variables que más inciden en el desempeño escolar y que no hubo diferencias en el presente 

estudio (Moreno et al., 2010), siendo muy importante también para prevenir las conductas antisociales, 

aplicar programas que lidien con la resolución de conflictos de forma pacífica y democrática 

(Garaigordobil, 2017). 
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Como limitaciones del presente estudio, indicar la diferencia en la distribución de la muestra entre 

Primaria y Secundaria, la no normalidad en la distribución de los datos que no permitió hacer un análisis 

paramétrico y finalmente, aunque los niveles de consistencia interna de las escalas fueron elevados, 

algunas escalas estuvieron entre .65 y .69. Por otro lado, haber contemplado el análisis de otros agentes 

como puede ser el profesorado, al igual que otros estudios (Herrera-López et al., 2017) habría sido 

interesante de cara a comprobar si los resultados se corroboran bajo la percepción de los docentes. Además, 

respecto a las conductas prosociales y la autonomía, aunque los valores fueron superiores en Primaria, 

pero no fueron significativos. 

Conclusiones 

Como conclusiones, indicar que la etapa de Primaria entre 4º y 6º curso mostró unos valores más 

positivos en la motivación más interna, las necesidades psicológicas básicas, clima de aula y 

responsabilidad personal y social, así como valores más reducidos de violencia y conductas antisociales. 

encontrando solo valores superiores en las conductas antisociales y la violencia para el alumnado de 

Secundaria. 

Se recomienda realizar intervenciones sobre todo desde el cambio entre etapas de Primaria a 

Secundaria con el fin de mantener altos los valores de motivación, responsabilidad, necesidades 

psicológicas básicas y clima de aula, que podrían mediar en las conductas antisociales y la violencia 

percibida.  
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