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Necesidades psicológicas básicas asociadas en la práctica de deporte individual
y colectivo

Basic psychological needs associated with the practice of individual and
collective sport

Eduardo Pellicer de Juan, Salvador García Martínez, Alberto Ferriz Valero
Universidad de Alicante (España)

Resumen. Introducción: El docente de educación física a través de la práctica deportiva trata de motivar intrínsecamente a su
alumnado a través de prácticas deportivas, utilizando tareas que siguen la filosofía de la teoría de la autodeterminación. Método:
En este estudio cuantitativo y cuasi experimental se observa qué práctica deportiva satisface en mayor medida las necesidades
psicológicas básicas de adolescentes. Analizando la puesta en práctica de un deporte individual y un deporte colectivo a lo largo
de seis sesiones de intervención de cada deporte con alumnado de educación secundaria obligatoria mediante la escala de
medición de las necesidades psicológicas básicas (BPNES). Resultados: El análisis de datos mostró una mejora de la sensación
de autonomía tras la intervención a través del deporte individual. Conclusión: Las necesidades psicológicas básicas tienen un
impacto positivo a través del deporte y con aportaciones diferentes en función del deporte desarrollado.
Palabras clave. Orientación deportiva; Floorball; Educación Física; Actividad Física; Teoría de la Autodeterminación.

Abstract. Introduction: The physical education teacher through sports practice tries to motivate intrinsically his students
through sport practices, using tasks that follow the philosophy of self-determination theory. Method: In this quantitative and
quasi-experimental study, it is observed which sport practice best satisfies the basic psychological needs of adolescent.
Analyzing the implementation of an individual sport and a collective sport over six intervention sessions of each sport with
compulsory secondary education students using the basic psychological needs measurement scale (BPNES). Results: Data
analysis showed an improvement in the feeling of autonomy after the intervention through individual sport. Conclusion: Basic
psychological needs have a positive impact through sport and with different contributions depending on the sport developed.
Keywords. Orienteering; Floorball; Physical education; Physical activity; Theory of Self-determination.

Introducción

En la adolescencia, los jóvenes se encuentran en una
etapa decisiva en la que adquieren y consolidan sus esti-
los de vida (González et al., 2012) por lo que es el mo-
mento idóneo para fomentar actividades beneficiosas,
como la práctica deportiva que les aportará una mejora
en estos y en consecuencia una mejora de calidad de
vida.

Los datos muestran que solo el 22% de los adoles-
centes de entre 17 y 18 años realiza una hora de activi-
dad física diaria frente al 8% de las adolescentes así como
el 50% de los adolescente de 13 a 17 años no cumplen
las recomendaciones de actividad física frente al 86%
de las adolescentes (Fundación para la Investigación
Nutricional, 2016). Por tanto, cabe destacar que, estas
tendencias son alarmantes sobre todo entre las adoles-
centes ya que muestran en mayor medida la desvincula-
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ción de la práctica deportiva habitual (Martínez et al.,
2012).

Para revertir en la medida de lo posible estas ten-
dencias las clases de educación física se convierten en
una herramienta ideal para adherir al alumnado a la
práctica deportiva siempre que esté motivado, además
también es importante que cada interacción entre el
docente y el discente sea positiva (Moreno-Murcia et al.,
2014), para así poder crear un clima motivacional pro-
penso para la práctica de ejercicio físico.

Pero antes de buscar una solución hay que entender
por qué los jóvenes no practican deporte o por qué no
se implican en las clases de educación física. En el estu-
dio de (Beltrán & Devís, 2019) se recogen las opiniones
negativas de estudiantes inactivos respecto a la asigna-
tura de educación física. Entre ellas destacan la forma
igualitaria de evaluar a todos los escolares bajo los mis-
mos estándares de condición física o habilidad, favoritis-
mo hacia los estudiantes chicos, vergüenza a la hora de
mostrar las habilidades motrices o por el bajo rendi-
miento físico.

En cuanto a las razones de la falta de realización de
actividad física entre las mujeres adolescentes, destacan
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la falta de motivación, falta de tiempo, mal tiempo,
falta de fuerza de voluntad (Martínez et al., 2010), des-
tacar que en este mismo estudio llama la atención que
las mismas jóvenes consideran que las dificultades en-
contradas no resultan un gran impedimento para la prác-
tica de actividad física.

En cuanto a la diferencia entre deportes individua-
les y colectivos, se puede observar que no existen dife-
rencias significativas entre género y motivación, pero
los deportes colectivos sí que muestran una mayor
motivación respecto a los deportistas de modalidades
individuales (Fradejas & Espada, 2018).

Desde la psicología se establecen teorías para cono-
cer como es y cómo funciona la motivación, una de las
principales es la teoría de la autodeterminación (Deci
& Ryan, 2000, 2008), si indagamos dentro de esta teo-
ría se pueden encontrar varias subteorías, y una de ellas
nos plantea que la motivación de los discentes en la edu-
cación está determinada por la existencia de tres nece-
sidades psicológicas básicas (NPB) que son universales,
innatas y esenciales para la salud de las personas: la rela-
ción (Sentirse conectado y aceptado por los demás), la
competencia (Tener la percepción de ser eficaz en las
tareas que se realizan) y la autonomía (Sentir que se
tiene la opción de decidir sobre las acciones que se lle-
van a cabo) (Gómez et al., 2014; Serrano et al., 2016).

Según el grado de satisfacción de dichas necesidades
se produce una conducta más autodeterminada que se
traduce en una motivación más intrínseca si estas se
satisfacen, y por el contrario si no se satisfacen las nece-
sidades psicológicas básicas se produce un incremento
progresivo de la motivación extrínseca que puede lle-
gar a resultar en la desmotivación del alumno (Deci &
Ryan, 2000).

Como exponen Carrasco et al. (2019) en su estudio
existe una evidente asociación significativa entre la prác-
tica deportiva y dos de las necesidades psicológicas bási-
cas (Autonomía y competencia), aún más, Mitchell et al.
(2015) indica que para conseguir una mayor participa-
ción de las mujeres adolescentes hay que promover el
sentimiento de autonomía a través de ofrecer opciones
en las actividades, la competencia a través de la elec-
ción de actividades en las que se sienten competentes y
de la relación a través de las consultas mejorando la
relación docente-discente.

En el estudio de Gómez et al. (2014) realiza una
comparación entre género y los datos muestran que los
chicos tienen una mayor percepción de la autonomía y
la competencia que las adolescentes.

En cuanto a la satisfacción de las necesidades psicoló-

gicas básicas entre los deportes individuales y colecti-
vos se demuestra que los practicantes de deportes co-
lectivos presentan una mayor satisfacción de las necesi-
dades psicológicas básicas que los practicantes de depor-
tes individuales (Lamoneda & Huertas-Delgado, 2019).
Pero que, a su vez, en el cambio de etapa la etapa edu-
cativa de primaria a la etapa de secundaria se ve más
afectado. Hellín et al. (2007) va más allá y afirma en
base a sus resultados que los que realizan actividades
físicas colectivas se sienten más competentes que aque-
llos que practican deporte individual.

Las intervenciones en este estudio se basan en la
práctica de un deporte individual (Deporte de orienta-
ción) y otra con un deporte colectivo (Floorball), am-
bos deportes alternativos y muy utilizados en sus res-
pectivos bloques en la asignatura de educación física
(Rodríguez et al., 2019). La orientación deportiva es
una modalidad donde la parte cognitiva es muy impor-
tante y donde los factores psicológicos pueden interfe-
rir en el proceso de cognición e incluso en el factor
físico (Viñambres, 2008). En cuanto al floorball encon-
tramos estudios que muestran una mayor motivación
intrínseca a través de la práctica de este deporte
(Wikman et al., 2018).

El objetivo de esta investigación es comparar la sa-
tisfacción de las necesidades psicológicas básicas a través
del deporte individual y colectivo dentro del contexto
de la asignatura de educación física con estudiantes de
educación secundaria obligatoria.

Hipótesis del trabajo

La hipótesis que se plantea es que el alumnado en el
Grupo Experimental 1 (GRO) que siga un tratamiento
pedagógico basado en la teoría de la autodetermina-
ción, mejorará en aspectos relacionados con la compe-
tencia y relación respecto al Grupo Experimental 2
(GRF).

Método

Diseño de investigación
La presente investigación es un estudio empírico que

utiliza una metodología de carácter cuantitativa con un
diseño cuasi experimental por conglomerados no
probabilístico intra e inter-grupos con medidas de prue-
ba antes y después de la intervención. Las variables in-
dependientes que intervienen fueron el género, las in-
tervenciones docentes a través del deporte individual
(deporte de orientación) y del deporte colectivo
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(floorball). Mientras que la variable dependiente que se
aplica intra e inter-grupos son la autonomía, competen-
cia y relación.

Dado que la normativa contenida en la realización
de trabajos de investigación exige que los proyectos que
impliquen utilización de datos personales, por lo que
cabe destacar que, la presente investigación cuenta con
la autorización expresa emitida por el Comité de ética
de la Universidad de Alicante con el código otorgado
número UA-2020-09-02.

Participantes
La muestra está formada por un total de 206 sujetos

(92 chicas y 114 chicos), estudiantes de primero y se-
gundo de educación secundaria obligatoria de un centro
educativo público, habiendo cuatro clases de primero y
cinco clases de segundo. La media de edad para los chi-
cos es de 13,31 años (DM ± 0,92), y su rango compren-
de de 11 a 16 años. La media de edad para el grupo de
chicas es de 13,06 (DM ± 1,16), y su rango comprende
entre los 11 y los 16. No obstante, al final del estudio se
excluyeron a 70 participantes reduciéndose la muestra
a 136 alumnos (64 chicas y 72 chicos), debido a que
cumplían con alguno de los factores de exclusión. Di-
chos factores fueron: No cumplimentar el consentimien-
to informado, no rellenar los dos cuestionarios para
medir la satisfacción de las necesidades psicológicas bá-
sicas y, por último, no asistir a todas las sesiones de las
intervenciones.

De estos surgió el Grupo Experimental 1 (GRO)
compuesto por 135 alumnos (58 chicas y 77 chicos) y el
Grupo Experimental 2 (GRF) compuesto por 136 alum-
nos (64 chicas y 72 chicos). Los criterios de inclusión
para participar en la investigación fueron: Participar en
todas y cada una de las sesiones de intervención, reali-
zar tanto el cuestionario inicial como el final y asistir a
clase de manera regular en los centros seleccionados.

Por otro lado, las clases de Educación Física fueron
desarrolladas por el profesorado definitivo en el centro
educativo, Licenciado en Ciencias de la Actividad Física
y el Deporte de la Universidad de Alicante.

Instrumento
El instrumento utilizado para el análisis es la Escala

de medición de las necesidades psicológicas básicas
(BPNES, por sus siglas en inglés) (Vlachopoulos y
Michailidou, 2006). Adaptada a la educación física (Mur-
cia et al., 2008; Moreno Murcia et al., 2011). Dicho
instrumento a través de 12 ítems y por medio de una
escala de Likert del 1 (Totalmente en desacuerdo) al 5

(Totalmente de acuerdo) evalúa la satisfacción de las
tres necesidades psicológicas básicas en el contexto de
la educación física. Estas necesidades son la autonomía,
la competencia y la relación con los demás.

Procedimiento
Durante seis semanas se llevaron a cabo las dos in-

tervenciones (entre los meses de noviembre y febre-
ro), la primera unidad didáctica de orientación estaba
enfocada al bloque de contenidos de actividades adapta-
das al medio para la educación secundaria, en estas se-
siones se trabajó el uso, lectura e interpretación de
mapas, el uso de la brújula, interpretación de curvas de
nivel y la realización de recorridos simples y comple-
jos. La segunda unidad didáctica desarrollada (Floorball)
trabajaba el bloque de contenidos de juegos y deportes
para la educación secundaria, viendo algún contenido
teórico, aprendiendo a utilizar y manejar el stick y la
bola, y llevando a la práctica acciones técnicas, tácticas y
estrategia.

Análisis estadístico
Para el análisis de los resultados obtenidos, se hizo

uso del programa estadístico Statical Package for the
Social Sciences (IBM® SPSS® Statistics Versión
26.0.0.0) y Microsoft Excel® en su versión 2016.

Resultados

Los resultados se muestran en las siguientes gráficas
y tablas , en ellas se puede comprobar los datos obteni-
dos a través del cuestionario BPNES, que mide la satis-
facción de las necesidades psicológicas básicas de los
discentes. A través del programa de análisis estadístico
SPSS se llevó a cabo pruebas sobre los estadísticos des-
criptivos, la prueba de Kolmogorov-Smirnov y las prue-
bas no paramétricas de U de Mann- Whitney y la prue-
ba de rangos con signo de Wilcoxon.

Solicitud y 
explicación de la 
investigación

Sesión 1 
Orientacion: 
Realización Test 
Inicial e 
introduccion al 
deporte.

Sesión 2 
Orientacion: 
Clase práctica EF.

Sesión 3 
Orientacion: 
Clase práctica EF.

Sesión 7 Floorball: 
Realización Test 
Inicial e 
introduccion al 
deporte.

Sesión 6 
Orientacion: 
Clase práctica EF 
y realización del 
test final.

Sesión 5 
Orientacion: 
Clase práctica EF.

Sesión 4 
Orientacion: 
Clase práctica EF.

Sesión 8 Floorball: 
Clase práctica EF.

Sesión 9 
Floorball: Clase 
práctica EF.

Sesión 10 
Floorball: Clase 
práctica EF.

Sesión 11 
Floorball: Clase 
práctica EF.

Sesión 12 
Floorball: Clase 
práctica EF y 
realización del 
test final.

Figura 1.Procedimiento llevado a cabo.
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En primer lugar, como se ha comentado anterior-
mente, se llevó a cabo la prueba de Kolmogorov-
Smirnov, al tener una muestra mayor de 50 sujetos y
comprobar la normalidad de los datos obtenidos. Se
obtiene que no se cumple la normalidad (p < .05) por
lo que se opta por realizar la prueba no paramétrica de
U de Mann-Whitney. En la tabla 1, aparecen los resul-
tados de la prueba para las necesidades psicológicas bá-
sicas de ambos grupos (GRO y GRF) previo a la inter-
vención, destacar que aparece una diferencia
estadísticamente significativa (p < .05) en las variables
dependientes de competencia y de relación.

Se vuelve a realizar la prueba no paramétrica de U
de Mann Whitney para observar posibles diferencias de
partida del estudio en base al género (Tabla 2), habien-
do diferencia estadísticamente significativa (p < .05) en
la variable dependiente de relación en el género mas-
culino a favor del deporte de orientación ya que cuenta
con un rango promedio superior y es estadísticamente

significativo. En relación con la variable independiente
de género femenino no se encuentran diferencias
estadísticamente significativas, pero si una tendencia
hacia la significatividad estadística en cuanto a la varia-
ble dependiente de competencia en favor también del
deporte de orientación ya que cuenta con un rango pro-
medio superior.

A continuación, en la tabla 3 aparecen las diferencias
de la intervención realizada intra-grupos en cada varia-
ble dependiente en base a la prueba de rangos con signo
de Wilcoxon, encontrando diferencia estadísticamente
significativa (p < .05) en la variable dependiente de
autonomía en el deporte de orientación. Como se ob-
tienen diferencias estadísticamente significativas se mi-
dió la magnitud del efecto estudiado (effect size) me-
diante la diferencia de rangos. El índice empleado en el
estudio es la r de Rosenthal, por el cual se obtienen
resultados r > .10 en la variable de autonomía lo que se
considera como un efecto pequeño (Coolican, 2014).

En la tabla 4, aparece reflejada la prueba no
paramétrica de rangos con signo de Wilcoxon de ambos
grupos y desglosada por la variable independiente gé-
nero, para el deporte de orientación en el género mas-
culino se observa una tendencia hacia la significatividad
estadística en la variable dependiente de relación, en
cuanto a la variable independiente de género femenino
se observa el ítem de autonomía con una diferencia
estadísticamente significativa y para el floorball solo se
aprecia una tendencia hacia la significatividad en la va-

Figura 2 .Estadísticos descriptivos por género y grupo 

Deporte de Orientación Floorball
Masculino 77 72
Femenino 58 64

42,96% 47,06%

57,04% 52,94%

Masculino
Femenino

Tabla 1
Resultados de partida en la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas con la prueba U
de Mann Whitney pretest por grupos de investigación.

Grupo N Rango 
promedio

U de Mann-
Whitney

Z p

Autonomía GRO 135 138,46 8847,5 -.518 .604
GRF 136 133,56

Competencia GRO 135 147,09 7682,5 -2,331 .020GRF 136 124,99

Relación
GRO 135 148,64

7473 -2,663 .008
GRF 136 123,45

Nota. N= tamaño de la muestra; p = significatividad bilateral.

Tabla 2
Resultados de partida en la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas con la prueba U
de Mann Whitney pretest por grupos y género.

Grupo n
Rango 

promedio
U de Mann-

Whitney Z p

Masculino

Autonomía
GRO 77 76,41

2663,5 -.416 .678GRF 72 73,49

Competencia
GRO 77 78,98

2465,5 -1,170 .242GRF 72 70,74

Relación
GRO 77 82,71

2178 -2,279 .023GRF 72 66,75

Femenino

Autonomía
GRO 58 62,27

1811,5 -.229 .819
GRF 64 60,80

Competencia GRO 58 67,87 1486,5 -.057 .057
GRF 64 55,73

Relación GRO 58 65,09 1647,5 -.283 .283
GRF 64 58,24

Nota. n =Tamaño de la muestra; p = significatividad bilateral.

Tabla 3
Resultados de cada variable dependiente en ambos grupos en la prueba de rangos con signo
de Wilcoxon (pretest vs post-test).

Autonomía Competencia Relación

GRO

Rangos negativos 45 48 67
Rangos positivos 67 64 48

Empates 23 23 20
Z -2,263 -1,215 -1,503
p .024 .224 .133
r .195

GRF

Rangos negativos 53 55 56
Rangos positivos 63 58 48

Empates 20 23 32
Z -.972 -.417 -1,161
p .331 .677 .246

Nota. r =Tamaño del efecto; p = significatividad bilateral.

Tabla 4
Resultados de cada variable dependiente en ambos grupos y por género en la prueba de rangos
con signo deWilcoxon (pretest vs post-test).

Masculino Femenino
Aut. Comp. Rel. Aut. Comp. Rel.

GRO

Rango negativo 28 26 40 17 22 27
Rango positivo 32 37 25 35 27 23

Empates 17 14 12 6 9 8
Z -.887 -.919 -1,882 -2,644 -.776 -.155
p .375 .358 .060 .008 .438 .877
r .228

GRF

Rango negativo 27 33 26 26 22 30
Rango positivo 34 30 28 29 28 20

Empates 11 9 18 9 14 14
Z -.951 -.141 -.056 -.447 -.896 -1,765
p .342 .888 .955 .655 .370 .078

Nota. Aut = Autonomía; Comp = Competencia; Rel = Relación; r = Tamaño del efecto; p =
significatividad bilateral.
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riable dependiente de relación en el género femenino.
Al obtener diferencias estadísticamente significativas se
midió la magnitud del efecto estudiado (effect size)
mediante la r de Rosenthal, por el cual se obtienen re-
sultados r > .10 en la variable de autonomía lo que se
considera como un efecto pequeño (Coolican, 2014).

En la tabla 5, aparecen los resultados de la prueba no
paramétrica U de Mann-Whitney post-test inter-gru-
pos donde se obtienen diferencias estadísticamente sig-
nificativas en cuanto a las variables dependientes de com-
petencia y relación. En la tabla 6, se compara en base a
grupos y género tras la intervención habiendo una dife-
rencia estadísticamente significativa en el ítem de com-
petencia para los hombres y diferencias significativas en
cuanto a autonomía y relación para las mujeres.

Discusión

Algunos de los estudios realizados, destacan la im-
portancia de dar apoyo a las tres necesidades psicológi-
cas básicas en el ámbito de la educación física (Aelterman
et al., 2013; Amado et al., 2014) para así generar una
predisposición y motivar al alumnado. A través de este
estudio, se trata de comparar la satisfacción de dichas
necesidades asociándolas a la práctica de deporte indivi-
dual y colectivo dentro del contexto de la asignatura de
educación física en un colegio público con estudiantes
de educación secundaria obligatoria.

Los resultados del presente estudio muestran una
mejoría en la percepción de las necesidades psicológicas
básicas a través de la práctica del deporte individual, en
especial en cuanto a la percepción de la autonomía en
las adolescentes. Estos resultados refuerzan la idea so-

bre la importancia de trabajar la autonomía del alumnado
en la clase de educación física (Campos et al., 2018) y
en concreto a través del contenido didáctico del depor-
te de orientación (García-González et al., 2015), cuya
practica en la asignatura de educación física podría ayu-
dar a aumentar la implicación del alumnado femenino,
ya que como señala Mitchell et al., (2015) cuando el
alumnado femenino siente que no tiene elección, con-
trol o autonomía en las clases de educación física resulta
en una desvinculación del mismo en la materia.

Contrariamente a lo esperado, este estudio encon-
tró una tendencia de reducción de la sensación de rela-
ción para los chicos al practicar deporte individual y
para las chicas al practicar deporte colectivo. En contra
de esta tendencia hay estudios (Martínez & González,
2017) que defienden que el deporte en general favore-
ce a la mejora de la prosocialidad y que se disminuyen
las dificultades para relacionarse, por otro lado, Jodra
et al., (2017) van más allá y afirman que en las modali-
dades de deporte individual presentan un menor nivel
de conductas disociales. Este resultado contradictorio
podría deberse a las características de la muestra que
presentaban conductas disruptivas.

Es evidente que existe una falta de práctica físico-
deportiva por parte de los discentes, que se ve reducida
según se avanza en el sistema educativo (Fundación para
la Investigación Nutricional, 2016; Castro-Sánchez et al.,
2017) y que en algunos estudios (Gómez et al., 2014;
Lamoneda & Huertas-Delgado, 2019) se relaciona con
una reducción de la satisfacción de las necesidades psi-
cológicas básicas.

Tanto la sensación de autonomía como la de compe-
tencia son dos de las necesidades psicológicas básicas que
influyen en la práctica de actividad físico-deportiva
(Carrasco et al., 2019), y como se ha visto en este estu-
dio es posible que se puedan satisfacer en mayor medi-
da a través de la práctica del deporte individual y en
concreto mediante el deporte de orientación. Aunque
sin embargo, en otras investigaciones se ha demostrado
que los practicantes de deportes colectivos presentaban
unos valores superiores de satisfacción de las necesida-
des psicológicas básicas que aquellos que practicaban un
deporte individual (Ferreira et al., 2018; Lamoneda y
Huertas-Delgado, 2019), pero sobre todo en cuanto a
la variable de relación (Wikman et al., 2018) que pro-
porciona un ambiente de aprendizaje que facilita las
interacciones interpersonales y que el alumnado se in-
tegre; y la variable de competencia (Hellín et al., 2007)
donde cada estudiante pueda completar las actividades
en base a su nivel motriz.

Tabla 5
Resultados obtenidos de la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas con la prueba U
de Mann Whitney post-test por grupos.

Grupo N
Rango 

promedio
U de Mann-

Whitney Z Sig.

Autonomía GRO 135 144,78 7994,5 -1,845 .065
GRF 136 127,28

Competencia GRO 135 150,08 7279,5 -2,957 .003
GRF 136 122,03

Relación GRO 135 146,58 7752 -2,225 .026
GRF 136 125,50

Nota. N =Tamaño de la muestra; p = significatividad bilateral.

Tabla 6
Resultados de la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas con la prueba U de Mann
Whitney post-test por grupos y género.

Grupo n
Rango 

promedio
U de Mann-

Whitney Z p

Masculino

Autonomía GRO 77 76,78 2635 -.523 .601
GRF 72 73,10

Competencia GRO 77 82,23 2215 -2,125 .034
GRF 72 67,26

Relación GRO 77 78,12 2532 -.919 .358
GRF 72 71,67

Femenino

Autonomía GRO 58 68,34 1459,5 -2,045 .041
GRF 64 55,30

Competencia GRO 58 67,75 1493,5 -1,866 .062
GRF 64 55,84

Relación GRO 58 68,20 1467,5 -2,000 .045
GRF 64 55,43

Nota. n =Tamaño de la muestra; p = significatividad bilateral.
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Por lo tanto, cada deporte que se trabaje en una
unidad didáctica tiene unas aportaciones diferentes a la
hora de satisfacer las necesidades psicológicas básicas,
por lo que parece oportuno hacer énfasis en los conteni-
dos en los que se pueda trabajar mejor las tres necesida-
des y también sería conveniente que se tengan en cuen-
ta a la hora de diseñar las actividades, diseñando ejerci-
cios para trabajar la competencia, donde las tareas se
ajusten al nivel motriz del alumnado; llevando a cabo
estrategias de aprendizaje cooperativo para fomentar
la relación y otorgando capacidad de decisión a los alum-
nos no solo en las actividades sino eligiendo contenidos,
espacios o materiales.

Conclusiones

La principal conclusión que se puede extraer de este
estudio es que cada deporte tiene unas aportaciones di-
ferentes a la hora de satisfacer las NPB, por lo que no se
puede afirmar en base a los resultados obtenidos que
tipo de deporte satisface mejor las tres necesidades.
Por eso es importante que el docente conozca las carac-
terísticas del alumnado, así como de cada modalidad
deportiva para poder trabajar mejor la satisfacción de
dichas necesidades en su alumnado. Ya que estas
incrementan el grado de motivación intrínseca que es
la que el docente de educación física debe de buscar
para fomentar la práctica de actividad física y deporti-
va, y para ello debe de elegir y combinar las distintas
modalidades deportivas que más se adecuen a su aula.

Teniendo en cuenta los resultados hallados en la pre-
sente investigación, parece conveniente desarrollar la
sensación de autonomía del alumnado a través del de-
porte individual y en específico en base al deporte de
orientación. Asimismo, es importante resaltar que se
debe de generar un entorno de aprendizaje óptimo para
la relación del alumnado tanto en el deporte individual
como en el colectivo y en especial si se trabaja con alum-
nos que presentan conductas disruptivas.
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