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INTRODUCCIÓN 

l continuo y rápido avance de las Tecnologías de Información
y la Comunicación (TIC) ha influido a diferentes niveles (eco-
nómico, cultural, político,…), y, por tanto, también en el ám-

bito educativo. De manera natural los procesos de enseñanza y apren-
dizaje se han ido adaptando a las necesidades que la sociedad plantea, 
dando respuesta a las mismas para permitir la actualización y formación 
a lo largo de la vida de las personas.  

Un ejemplo de ello han sido las numerosas adaptaciones metodológicas 
que se han venido realizando en educación a raíz de la pandemia de la 
COVID-19 y la consiguiente declaración del estado de alarma en Es-
paña. El profesorado ha tenido que formarse y especializarse a gran ve-
locidad para adaptar cada una de las materias al entorno virtual a través 
de diversas herramientas y plataformas, improvisando en muchas oca-
siones distintas estrategias de enseñanza para adecuarse a esta nueva 
situación. Con ello, han aparecido nuevas metodologías de aprendizaje 
que han influido tanto en el propio alumnado como en el clima de aula, 
suponiendo una innovación de los centros educativos.  

Por ello, en la sección A de este libro, denominada “Metodologías in-
novadoras en educación e investigación” se presentan una serie de 
experiencias basadas en nuevos métodos para la enseñanza y el apren-
dizaje, centrados fundamentalmente en aspectos que guardan relación 
con la didáctica de la Lengua y la Literatura, así como de la didáctica 
de las Matemáticas en contextos virtuales.  

En la sección B “Metodologías emergentes durante la COVID-19” 
hace referencia a diferentes propuestas de mejora a nivel educativo tras 
el cambio a una modalidad de enseñanza no presencial y las distintas 
situaciones que condicionan el ambiente de aprendizaje, a nivel perso-
nal, contextual y familiar. En este sentido, se da voz a las personas 
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protagonistas de este proceso y se analizan las experiencias del personal 
docente y del alumnado sobre las nuevas metodologías implementadas 
en tiempos de pandemia.   

En la sección C “Educación para el emprendimiento digital” se ex-
ponen diferentes iniciativas donde se pone de relevancia la importancia 
de la educación para el emprendimiento no solo en los sectores de la 
investigación, la cultura, el turismo y la empresa sino también en el 
educativo. Concretamente, esta sección se centra en las Humanidades 
Digitales y en las nuevas formas de procesamiento de datos (GIS, Big 
Data, etc.).  

Finalmente, en la sección D “Nuevas iniciativas para participar en 
las instituciones educativas” se exponen diversos trabajos que van en-
caminados hacia la participación de las personas que conforman la co-
munidad educativa para la transparencia y el desarrollo de las organi-
zaciones educativas. De esta forma, permite visualizar distintas expe-
riencias que fomentan las buenas relaciones dentro de los centros edu-
cativos. 

ALBA VICO BOSCH 
LUISA VEGA CARO 

OLGA BUZÓN GARCÍA 
Universidad de Sevilla 
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1. INTRODUCCIÓN  

En el contexto de la Actividad Física (AF), la regulación de la motiva-
ción de los alumnos resulta ser uno de los aspectos más influyentes en 
la adopción de estilos más activos en el tiempo libre (Chatzisarantis & 
Hagger, 2009; Standage, Gillison, Ntoumanis & Treasure, 2012). Pila 
(1988) afirma que la motivación es uno de los procesos esenciales que 
permite a los alumnos esforzarse dentro de la clase de Educación Física. 
Escudero (2009) corrobora la idea de que la motivación resulta ser el 
factor más importante para la adquisición de una habilidad motriz, si-
tuando una correcta orientación motivación como aspecto fundamental 
para favorecer el cumplimiento de los objetivos propuestos.  

Siguiendo lo expuesto por Florence (2001), los alumnos motivados 
sienten placer y deseos en ejercitarse y aprender Educación Física. Por 
otro lado, la toma de conciencia de los objetivos a cumplir en la clase 
por parte de los alumnos se produce gracias a los motivos (Sainz de la 
Torre, 2003). Cuando los alumnos no se hallan motivados por participar 
activamente y disfrutar de las clases de contextos de AF, los resultados 
que se obtienen no son los más favorables, limitando a su vez la capa-
cidad de mantenerse en dicha actividad y superar los obstáculos que se 
puedan presentar en el camino hacia el logro de los objetivos. 
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Teniendo en cuenta muchas de las ideas mencionadas por expertos en 
la materia, podemos asumir que la experiencia que los alumnos sientan 
en la realización de tareas de enseñanza-aprendizaje situadas en con-
textos de AF será clave para la disposición y toma de conciencia del 
proceso de aprendizaje, el perfeccionamiento de las habilidades y capa-
cidades motrices y la incorporación de la práctica de ejercicios físicos 
como un hábito de vida. Por tanto, todo docente de Educación Física 
debería tratar de conseguir que sus estudiantes se encuentren suficien-
temente motivados hacia las actividades planteadas, siendo esto un gran 
indiciador del éxito de la clase.  

1.2 LA TEORÍA DE LA AUTODETERMINACIÓN 

La mayor parte de trabajos que ha abordado el estudio de la motivación 
en contextos de actividad físico-deportiva lo han hecho desde la pre-
misa de la teoría de la autodeterminación (Ryan & Deci, 2020). Dicha 
teoría apunta que podemos diferenciar varios tipos de regulación moti-
vacional: regulación intrínseca (cuando el alumno participa en clase por 
placer), integrada (cuando la participación en clase se integra en el es-
tilo de vida), identificada (cuando el alumno considera que asistir a 
clase es beneficioso para él), introyectada (si el alumno se siente culpa-
ble al no participar en la clase) y externa (la participación se realiza por 
recompensas externas).A su vez, esta teoría postula que existen ciertas 
necesidades psicológicas, primarias y universales, que motivan el com-
portamiento humano y que todo individuo debe satisfacer para garanti-
zar un buen funcionamiento psicológico, siendo estas la autonomía, 
competencia y relación. La primera de ellas se refiere a la capacidad de 
elección en la actividad que está realizando una persona. La competen-
cia se refiere al nivel de control y eficacia que siente el alumno al llevar 
a cabo una actividad. La relación se refiere a la sensación de conexión 
con los compañeros y otras personas cercanas.  Se debe considerar que 
las necesidades psicológicas básicas, además de ser satisfechas pueden 
ser frustradas, entendiendo por frustración de las necesidades psicoló-
gicas básicas como el estado negativo vivido por una persona cuando 
siente que sus necesidades psicológicas básicas están siendo 
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activamente restringidas con consecuencias negativas como burnout o 
malestar.  

A continuación, se plantean una serie de ejemplos que permiten adqui-
rir una idea de qué tipo de comportamientos por parte del docente con-
tribuirán a la satisfacción de las tres Necesidades Psicológicas Básicas 
del alumnado. En primer lugar, el docente puede favorecer la autono-
mía de sus estudiantes cuando les brinda la oportunidad de decidir cier-
tos aspectos de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, cediéndo-
les ciertas responsabilidades que ayudarán a los alumnos a implicarse 
en mayor medida en su proceso de aprendizaje. Como bien proponen 
Reeve et al., (2014), algunos ejemplos son: el docente deja elegir a los 
discentes la música, el vestuario o los pasos y enlaces realizados en una 
coreografía. Siguiendo esta misma dinámica, un profesor que desee fo-
mentar la satisfacción de la necesidad de competencia en sus alumnos 
tratará de implementar un feedback positivo e interrogativo centrado 
principalmente en el progreso del estudiante, así como un ambiente de 
aprendizaje secuenciado y bien estructurado que ofrezca a los discentes 
de manera clara y comprensible los objetivos planteados (Jang, Reeve 
& Deci, 2010). Algunos ejemplos que reflejan este tipo de actuaciones 
son: el docente premia de manera privada y significativamente el pro-
greso que está siguiendo un alumno o grupo de alumnos. Por último, la 
satisfacción de la necesidad de relación puede ser promovida a través 
de comportamientos como propiciar agrupaciones variadas y heterogé-
neas en todas las sesiones que permitan fomentar la cooperación entre 
los estudiantes y la resolución pacífica de conflictos dentro de los gru-
pos (Ahmed, Minnaert, Van der Werf & Kuyper, 2010). 

En contraposición, la frustración de las tres Necesidades Psicológicas 
Básicas planteadas en la Teoría de la Autodeterminación y, por consi-
guiente, la sensación de desmotivación por parte del alumnado puede 
ser el resultado de estilos docentes controladores y autoritarios, despro-
vistos de un orden, reglas o estructura adecuada de las tareas de ense-
ñanza, quedando muy reducidas las interacciones positivas y cercanas 
entre el docente y los alumnos. Este tipo de comportamientos pueden 
llegar a propiciar consecuencias negativas con un patrón de conducta 
más alejado de la práctica de Actividad Física (Vansteenkiste, Sierens, 
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Goossens, Soenens, Dochy, Mouratidisa, Aeltermana, Haerensa, Be-
yersa, 2012; Haerens, Aelterman, Vansteenkiste, Soenens & Van Pete-
gem, 2015).  

1.3 MEJORA DE LA MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN DE LAS 

NPB A TRAVÉS DE DIVERSAS METODOLOGÍAS EDUCATIVAS   

Jiménez (2019) destaca la importancia de diseñar y aplicar nuevas me-
todologías innovadoras y recursos de aprendizaje que ofrezcan a los 
estudiantes experiencias de aprendizaje beneficiosas para ellos, permi-
tiéndoles convertirse en personas más autónomas y capaces de adquirir 
y aplicar competencias que favorezcan la creación de aprendizajes pro-
pios, críticos y significativos. En función de las estrategias utilizadas 
por el profesor, se tendrá una mayor o menor predisposición hacia la 
EF y, por consiguiente, en muchos casos, podría darse en los alumnos 
una mayor adhesión a la práctica deportiva. (Granero-Gallegos, Gó-
mez-López, Baena, Bracho-Amador, & Pérez-Quero, 2015). 

Se entiende por metodologías innovadoras aquellas que plantean nue-
vos modelos de enseñanza con los objetivos principales de favorecer la 
adquisición de aprendizajes significativos y la implicación activa de los 
alumnos y docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como 
aumentar los niveles en la motivación por parte de los estudiantes (Pa-
lomares, 2011). Estas no solo se basan en la introducción y uso de las 
TIC u otros recursos didácticos, sino también en nuevas formas de or-
ganización del aula y planteamiento de las tareas. Algunos de los ejem-
plos más destacados son: el ABRe (Nichols, Cator, & Torres, 2016), la 
Flipped Classroom o aula invertida (Gómez-García, Castro, & Toledo, 
2015), el Aprendizaje Cooperativo (Fernández-Río, Sanz, Fernández-
Cando, & Santos, 2016), la Gamificación (Monguillot, González-
Arévalo, Zurita, Almirall, & Guitert, 2015), el Aprendizaje por Proyec-
tos (Gutiérrez, 2017). Según Moreno (2006), la metodología de ABRe 
dota al alumno de una cierta libertad y autonomía en sus actos, directa-
mente relacionada con la motivación del alumno. Cuanto más aumenta 
la libertad y autonomía del alumno en las tareas, más aumenta la moti-
vación de este por realizar la tarea.  
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1.3.1 Abre como propuesta para mejorar la motivación  

Debido a las numerosas ventajas que la implementación de esta con-
lleva para los estudiantes, para la elaboración de este proyecto de in-
vestigación se ha utilizado la metodología de Aprendizaje Basados en 
Retos (ABRe). El ABRe es una metodología educativa innovadora lle-
vada al ámbito educativo por Nichols, Cator y Torres (2016) que usa 
los retos como elemento principal didáctico. Mediante la aplicación de 
esta técnica de aprendizaje se pretende favorecer al máximo la adquisi-
ción de conocimientos de los estudiantes, brindándoles experiencias de 
aprendizaje motivadoras, atractivas y significativas. De acuerdo con 
Barrows (1986), una de las principales referencias en la materia, el 
ABRe consiste en un método de aprendizaje en el que se utiliza el plan-
teamiento de problemas por parte del profesor como punto de partida 
del proceso de aprendizaje, para así adquirir nuevos conocimientos, 
competencias y habilidades mediante la resolución de los mismos. Esta 
metodología parte de la premisa de que los estudiantes no son exclusi-
vamente los únicos aprendices, sino que también deben incluirse en esta 
categoría los profesores y el resto de los miembros de la comunidad 
social en la que tiene lugar el acto educativo. Esta metodología está 
compuesta por tres fases cuya secuencia debe ser respetada: 

Fase 1: Involucrar. En esta primera fase los estudiantes avanzan de una 
Gran Idea abstracta a un Reto concreto. En esta se plantean preguntas 
fundamentales transformadas en que retos con la finalidad de contex-
tualizar esa Gran Idea.   

Fase 2: Investigar. En esta fase el docente desarrolla diferentes activi-
dades y recursos de aprendizajes que permitan a los alumnos planificar, 
reflexionar y participar en la resolución de los retos planteados.  

Fase 3: Actuar. En esta última fase se ponen en práctica en un contexto 
real y se evalúan las soluciones propuestas en la fase anterior.  

Por otro lado, la asignatura de Educación Física posee una serie de ca-
racterísticas o rasgos diferenciales al resto de materias (carácter público 
de evaluación, objetivo principal relacionado con el fomento y desarro-
llo de hábitos saludables, subestimación de la importancia de esta ma-
teria…) que han contribuido a considerar esta materia como una parcela 
del saber con entidad propia que exige ofrecer enfoques y adaptaciones 
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metodológicas consideradas innovadoras (Sáenz-López, 1999).  Es por 
este motivo por el cual consideramos necesario el diseño de una pro-
puesta basada en la metodología educativa de ABRe que se adapte a los 
recursos de los que se dispone para la enseñanza de la materia de Edu-
cación Física. 

Creemos que el planteamiento de retos con diferentes niveles de difi-
cultad y que se adapten a los alumnos y a sus necesidades e intereses; 
una clara, detallada y buena explicación y organización de los retos que 
se van a llevar a cabo; el diseño de retos que favorezcan la cooperación 
entre los alumnos y el desarrollo de ciertas habilidades; y el estableci-
miento de unos métodos de evaluación adecuados pueden ser algunos 
indicadores de éxito de nuestra propuesta (Franco, Martínez-Majolero, 
Almena y Trucharte, 2020). Teniendo en cuenta estos aspectos, hemos 
planteado una propuesta que supone una adaptación de la metodología 
del ABRe a la materia de Educación Física, empleando para ello una 
nueva nomenclatura relacionada a la estructura metodológica de esta 
herramienta de aprendizaje innovadora. Este nuevo enfoque tiene como 
principal objetivo aproximar el marco teórico a un lenguaje más espe-
cífico y característico de esta área: familiarización, progresiones y con-
secución.  

‒ Fase 1: Familiarización. Esta fase supone la primera toma de 
contacto con los retos planteados por parte del alumno, em-
pleando para ello técnicas y estrategias de investigación y des-
cubrimiento. Fajardo y García (2019) plantean una serie de 
condiciones previas que deben tenerse en cuenta para favore-
cer el éxito en esta fase, siendo algunas de ellas la preparación 
del montaje antes de la llegada de los alumnos, la explicación 
de normas para evitar posibles riesgos o la recogida del mate-
rial por parte de todos los estudiantes.  

‒ Fase 2: Progresión. En esta segunda fase los alumnos realizan 
los retos diseñados por el profesor, siendo estos de corta dura-
ción, individuales o grupales y con diferentes niveles de difi-
cultad. Es durante esta fase cuando los estudiantes desarrolla-
rán destrezas y habilidades específicas del deporte trabajado. 
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Es importante que los alumnos anoten los retos conseguidos, 
así como el nivel de dificultad de los mismos.   

‒ Fase 3: Consecución. En esta última fase los alumnos demos-
trarán las habilidades adquiridas a través de la realización de 
un reto final cuya complejidad será adaptada al nivel de difi-
cultad de los mini retos logrados por el alumno.  El vídeo pro-
porciona una manera eficaz para ayudarle a demostrar el 
punto. Cuando haga clic en Vídeo en línea, puede pegar el có-
digo para insertar del vídeo que desea agregar. 

Según Huber (2008), el enfoque abierto del ABRe lo hace motivador 
para los alumnos, pues estos alcanzan sus propias metas y trabajan de 
manera independiente en lugar de acumular conceptos teóricos y sus 
definiciones correspondientes. Este mismo autor, junto con Moreno 
(2006) defienden que el ABRe es una metodología de aprendizaje ac-
tivo que se caracteriza por tener un efecto positivo en la motivación de 
los alumnos, consiguiendo de este modo que las clases sean más dis-
traídas, mejorando la implicación del alumno tanto en el aula como en 
casa y la adquisición de conocimientos perdurables en el tiempo.   

Fundamentalmente, los argumentos a favor del ABRe como metodolo-
gía motivadora coinciden en que esto se debe a que el ABRe permite 
plantear tareas en las que se introducen elementos con los que los estu-
diantes pueden sentirse identificados, al reflejarse situaciones que se les 
pueden presentar en el mundo laboral en un futuro cercano (Branda, 
2009).Además, otros estudios como el de Morales y Landa (2004) sub-
rayan el hecho de que el problema en sí representa un desafío para los 
estudiantes, pues van a necesitar integrar información de diferentes dis-
ciplinas para llegar a una solución. Esto ayuda a que lo perciban como 
un anticipo de los desafíos que se encontrarán en la práctica profesional 
y no como un ejercicio de clase más, lo que de nuevo potencia la moti-
vación y la predisposición por aprender de los estudiantes, ambas in-
dispensables para el logro de un aprendizaje significativo.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVOS GENERALES 

‒ Comprobar si la implementación de una intervención basada en el 
ABRe tiene un efecto sobre el grado de conocimiento de los alum-
nos acerca del ABRe, la relevancia asignada a los recursos tecnoló-
gicos en EF, su grado de implicación en las asignaturas de Deportes 
y su percepción sobre la experiencia del ABRe.  

‒ Analizar cómo la implementación de esta metodología innovadora 
(ABRe) a contribuye a la satisfacción o frustración de las Necesi-
dades Psicológicas Básicas, afectando por consiguiente al grado de 
motivación e implicación por parte de los estudiantes en las asigna-
turas de Deportes. 

3. METODOLOGÍA 

La investigación que se ha realizado es de carácter cuantitativo ya que 
se centra en contabilizar los datos tras su recopilación y analizar los 
mismos posteriormente. A su vez, nos encontraríamos con un diseño 
cuasi-experimental puesto que trata de examinar relaciones de causa 
efecto entre las variables dependientes e independientes que se plantean 
en el mismo. Por último, podemos afirmar que es una investigación pre-
test/pos-test con un grupo control no equivalente, realizando a ambos 
grupos tanto el pre-test como el post-test, a pesar del ser el grupo expe-
rimental el único expuesto al tratamiento.  

PARTICIPANTES 

La investigación cuenta con la participación de 83 alumnos del doble 
grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFYDE) y 
Educación Primaria de la Universidad Pontificia Comillas entre los 17 
y 27 años (M = 20.07 y DT = 1.82). Los alumnos cursaban 1º, 2º, 3º y 
4º de carrera. Del total de la muestra, 29 alumnos pertenecían a 1º 
(34,9%), 19 a 2º (22,9%), 18 a 3º (21,7%) y 17 a 4º (20,5).  
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INSTRUMENTOS 

Con la finalidad de medir la experiencia del ABRe en alumnos univer-
sitarios, se diseñó un cuestionario ad-hoc a través de Google Forms 
donde se les preguntaba a los alumnos acerca de las variables depen-
dientes. Éste se compone de una serie de preguntas cuantitativas sobre 
las competencias, conocimientos e implicación de los alumnos, medi-
das a través de una escala de valor del 1 al 6 donde 1 es la puntuación 
más baja correspondiente con nada/ninguno y 6 la más alta correspon-
diente con mucho/a.   

Para valorar los conocimientos sobre el modelo ABRe para la ense-
ñanza de los deportes se pidió a los alumnos que midieran del 1 al 6 su 
nivel de conocimiento con respecto a esta metodología. Para medir la 
capacidad de los alumnos para elaborar propuestas de aprendizaje en 
Educación Física haciendo uso de las TIC se pidió que valoraran del 1 
al 6 sus competencias en base a las TIC.  

Para conocer la relevancia asignada a los recursos tecnológicos en la 
Educación Física debían evaluar del 1 al 6 su experiencia acerca del uso 
de los recursos tecnológicos en clase de EF. El grado de implicación de 
los alumnos en las asignaturas de deportes se evaluó a través de dos 
preguntas, en las que debían medir del 1 al 6 su grado de implicación 
en clase y en casa. Con el objetivo de recabar información sobre este 
aprendizaje, se pidió a los alumnos que destacaran 3 aspectos positivos 
y 3 negativos sobre la experiencia del ABRe en cada una de las asigna-
turas cursadas.  

Para medir la percepción de satisfacción y frustración de las necesida-
des psicológicas básicas del alumnado en la EF se utilizó la Escala de 
Satisfacción y Frustración de las Necesidades Psicológicas básicas 
(BPNSNFS; Chen et al., 2015), validada al español en el contexto de la 
EF (Zamarripa, Rodríguez-Medellín, Pérez-García, Otero-Saborido, & 
Delgado, 2020). Esta escala está introducida por el encabezado “En las 
clases de EF…” y consta de 24 ítems agrupados en seis factores (cuatro 
ítems por factor) que miden la satisfacción de autonomía (ej., “Siento 
que tengo la libertad y posibilidad de elegir las actividades de la clase”), 
satisfacción de competencia (ej., “Me siento habilidoso en las 
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actividades que hago”), satisfacción de relaciones sociales (ej., “Me 
siento cercano y conectado(a) con otros compañeros que son importan-
tes para mí”), frustración de autonomía (ej., “Siento que la mayoría de 
las actividades/ejercicios las hago porque “tengo que hacerlas”), frus-
tración de competencia (ej., “Tengo serias dudas acerca de si puedo ha-
cer bien las actividades/ejercicios”) y frustración de relaciones sociales 
(ej., “Me siento excluido del grupo con el que quiero estar”). El formato 
de respuesta empleado es valorado en una escala Likert de 1 a 5, donde 
el 1 corresponde a totalmente en desacuerdo y el 5 a totalmente de 
acuerdo. 

PROCEDIMIENTO 

Esta experiencia se desarrolló en la Universidad Pontificia Comillas 
para los alumnos del doble grado de Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte y Educación Primaria en el curso 2020-2021 gracias a la 
financiación de un proyecto de investigación educativa titulado “El 
ABRe en la Enseñanza Físico-Deportiva”. Se inició en septiembre de 
2020 finalizando en mayo del 2021. Para la recogida de datos se elaboró 
un cuestionario ad-hoc a través de Google Forms, administrándose a los 
alumnos antes y después de cursar cada una de las asignaturas y, por 
tanto, de vivenciar la experiencia del ABRe. En la Tabla 1 se observa 
los datos referentes a las asignaturas implicadas en el proyecto y los 
cursos en los que se imparten (columnas 1 y 3), así como al número de 
alumnos por curso que participaron (columna 2) y a la identificación de 
los grupos de control y experimentales (columna 5). Con respecto a la 
columna de respuestas (columna 4), conviene resaltar que en ocasiones 
el número de respuestas a los cuestionarios supera el número de alum-
nos de dicho curso debido a que hubo estudiantes que respondieron va-
rias veces el cuestionario. 
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TABLA 1. Descripción de la muestra participante en el estudio 

Curso N Deportes Respuestas Condición 

1º 29 
Bádminton 26 Control 

Karate 29 Experimental 

2º 19 

Voleibol 11 Experimental 
Baloncesto 8 Experimental 

Hh. gimnásticas 9 Experimental 

Atletismo 10 Control 

3º 18 
Natación 12 Control 

Atletismo 6 Control 

4º 17 
Fútbol 6 Control 

Rugby 11 Control 

 

La finalidad principal de las propuestas didácticas llevadas a cabo en 
cada una de las asignaturas va más allá de la adquisición de las habili-
dades técnicas de cada deporte, cobrando una mayor importancia el dar 
a conocer a los alumnos una nueva metodología de la que puedan hacer 
uso en la práctica como docentes. Se puede apreciar la progresión desde 
lo más global a lo más analítico, entendiendo como global la fase de 
familiarización con la asignatura y la metodología y la fase más analí-
tica como la adquisición y puesta en práctica de las habilidades técnicas 
y, por consiguiente, la consecución de retos y/o el diseño de propuestas 
didácticas por parte de los alumnos. A continuación, se describen algu-
nas de las actividades planteadas.  

La asignatura de karate (1er curso CAFYDE + Primaria) está compuesta 
por diferentes sesiones divididas en las fases de familiarización, pro-
gresión y consecución. Lo que se pretende conseguir con esto es la in-
volucración plena del alumno para que éste sea capaz de alcanzar el 
mayor nivel y reto posibles una vez cursada la asignatura. Las fases 
progresan desde la adquisición de los contenidos teóricos a través de la 
visualización de documentos y videos, hasta la puesta en práctica de la 
técnica mediante la consecución de retos divididos en función del nivel 
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de dificultad y las distintas técnicas del karate englobadas en posicio-
nes, ataques, defensas, patadas y la combinación de todos ellos. Los 
retos se realizarán tanto de manera individual como de manera coope-
rativa, además, estos tendrán que ser grabados para una posterior de-
mostración en el examen práctico. Cabe destacar la presencia y el 
feedback del profesor en todo momento con la finalidad de ofrecer la 
ayuda docente necesaria para la mejora del aprendizaje y de la evolu-
ción técnica de los alumnos, los cuales, gracias a esta metodología, tie-
nen la oportunidad de trabajar de manera autónoma e investigar para 
aumentar sus conocimientos y retos superiores.  

La asignatura de Voleibol (2º curso CAFYDE + Primaria) se compone 
de varias sesiones divididas en 5 días en las que se trabajará con esta 
metodología durante los primeros 15 minutos de la clase. La primera 
parte consiste en la realización por parejas de 15 retos presentados me-
diante códigos QR y explicados gracias a videos. Por cada reto conse-
guido, los alumnos irán consiguiendo pegatinas de distintos colores que 
les permitirá pasar al siguiente reto.  

La segunda parte trata de un torneo con formato pozo en la que se crea-
rán situaciones de partido 1 con 1 o 2 contra 2 y en el que se irá esca-
lando o descendiendo de pista en función del resultado obtenido en un 
tiempo estimado. Cada pareja formará un equipo que se identificará con 
el color de pegatina obtenido en la actividad anterior. De esta forma, 
para poder puntuar, las reglas de cada equipo estarán adaptadas a su 
nivel de habilidad, respondiendo al principio de individualización que 
consideramos necesario en cualquier proceso de enseñanza-aprendi-
zaje.  

La asignatura de Baloncesto (2º curso CAFYDE + Primaria) plantea 
una propuesta de ABRe para que los alumnos interioricen y mejoren los 
3 elementos técnicos fundamentales del baloncesto: bote, pase y tiro; 
aplicando estos en situaciones de juego real. Esta propuesta se realizará 
en dos sesiones de 40 minutos cada una, estableciendo 4 niveles de retos 
a resolver en grupos de 3 o 4 personas. En el primer nivel nos encon-
tramos con retos como “dar una vuelta alrededor del campo del balon-
cesto botando el balón en menos de 30” con la mano dominante” o “rea-
lizar 15 pases entre los compañeros sin que se caiga el balón”. En el 
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segundo nivel se incluyen pruebas que implican la realización de gestos 
técnicos más complejos como pueden ser las bandejas, así como la eje-
cución de un mayor número de pases con respecto al nivel anterior. En 
el tercer nivel se plantean retos que requieren el dominio de la bilatera-
lidad por parte de los alumnos, así como mayores niveles de precisión 
en cuanto a los tiros. Por último, en el cuarto nivel se incluyen retos 
relacionados con la realización de pases más complejos como el pase 
de béisbol, así como la ejecución de gestos técnicos implicando altos 
niveles de velocidad y precisión.   

La asignatura de Habilidades Gimnásticas y Acrobáticas (2º curso 
CAFYDE + Primaria) consiste en una serie de diferentes sesiones com-
puesta por una estructura metodológica de tres fases. La primera fase 
corresponde a la familiarización, donde se facilitará a los alumnos con-
tenido teórico sobre la metodología del ABRe. La segunda fase es la 
progresión, en la cual se pondrán en práctica los distintos aspectos téc-
nicos adquiridos mediante la realización de mini retos de corta duración 
y con distintos niveles de dificultad. Los alumnos se dividirán en dos 
equipos y deberán conseguir el mayor número de puntos en base a su 
nivel de realización.  También se llevará un registro de los retos logra-
dos. Dependiendo del número de puntos conseguidos, se llevará a cabo 
un reto grupal. La última parte se corresponde con la fase de consecu-
ción, en la cual los alumnos tendrán que elaborar una propuesta propia 
de sesión basada en el ABRe y exponerla. 

ANÁLISIS DE DATOS 

Se realizó una prueba T para muestras relacionadas para analizar las 
diferencias entre el pre y el post de las puntuaciones de las variables 
cuantitativas acerca del conocimiento sobre el modelo de enseñanza ba-
sado en retos para la enseñanza de los deportes, la capacidad de elaborar 
propuestas de aprendizaje en EF utilizando las TIC, la relevancia asig-
nada a los recursos tecnológicos en EF, el grado de implicación en la 
asignatura durante las propuestas prácticas de ABRe y el grado de im-
plicación en las tareas propuestas por los profesores para realizar en 
casa en las asignaturas de Deportes. Se estableció un nivel de significa-
ción de p <.05. Para estos análisis, se utilizó el paquete estadístico SPSS 
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versión 24. A su vez, esta misma prueba fue utilizada para obtener los 
datos relacionados con la satisfacción y/o frustración de las tres Nece-
sidades Psicológicas Básicas planteadas en la Teoría de la Autodeter-
minación.  

4. RESULTADOS 

Los resultados recogidos en la Tabla II muestran que, tras el desarrollo 
de la experiencia, todas las variables se han visto modificadas. En rela-
ción con la primera variable acerca del grado de conocimiento de los 
alumnos sobre el ABRe se obtuvieron diferencias significativas con re-
lación a los alumnos que no recibieron formación en cuanto al ABRe 
(grupo control) y los que sí (grupo experimental); (MCont = 4.19; 
MExp = 4.66). La variable relacionada con la capacidad para elaborar 
propuestas haciendo uso de las TIC también se vio modificada signifi-
cativamente respecto a cada uno de los grupos (MCont = 3.83; MExp = 
4.21). En la variable sobre la relevancia asignada a las TIC, los alumnos 
mostraron ciertas mejoras al final de la experiencia en comparación con 
los que no (MCont = 4.41; MExp = 4.79). En relación con el grado de 
implicación de los alumnos en las asignaturas, no se encontraron dife-
rencias significativas. Los resultados obtenidos en la variable sobre el 
grado de implicación de los alumnos en la asignatura durante las pro-
puestas prácticas del ABRe obtuvieron a su vez diferencias significati-
vas (MCont = 5.04; MExp = 5.21). Por último, se observó que, en la 
variable sobre el grado de implicación de los alumnos en las tareas pro-
puestas por los profesores para realizar en casa en las asignaturas de 
Deportes, los resultados obtenidos también supusieron diferencias sig-
nificativas (MCont = 4.7; MExp = 4.98).  

En relación con las variables asociadas a las tres Necesidades Psicoló-
gicas Básicas, podemos afirmar de manera general que la metodología 
educativa del ABRe contribuye a la satisfacción de estas, mostrando 
menores niveles de frustración aquellos alumnos pertenecientes al 
grupo experimental. Con respecto a la variable de frustración en la ne-
cesidad de autonomía, obtenemos datos relativamente significativos 
(MCont = 2.123; MExp = 2.118). A su vez, se observó que, en la 
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variable de frustración de la competencia, las diferencias fueron algo 
notorias (MCont = 2.02; MExp = 1.99). En la variable de frustración de 
la necesidad de relación obtuvieron valores algo superiores los alumnos 
pertenecientes al grupo control (MCont = 1.76; MExp = 1.55). En 
cuanto a las variables de satisfacción de las Necesidades Psicológicas 
Básicas, se obtuvieron datos superiores en los alumnos pertenecientes 
al grupo experimental. Con respecto a la autonomía, se observó una 
diferencia significativa entre ambos grupos (MCont = 3.47; MExp = 
3.72). La variable de satisfacción de competencia obtuvo los siguientes 
resultados (MCont = 3.82; MExp = 4.24). Por último, con respecto a la 
satisfacción de relación se obtuvieron resultados bastante dispares entre 
ambos grupos de alumnos (MCont = 3.91; MExp = 4.48) 

TABLA II. Diferencias entre el grupo control y el grupo experimental en las variables 
de estudio 

 
Grupo 
control 

n=70 M (DT) 

Grupo 
experimental 
n=58 M (DT) 

t p 

Conocimiento ABRe 4.19 (1.35) 4.66 (0.98) -2.27 0.03 
Capacidad propuestas ABRe 4.33 (1.36) 4.67 (0.98) -1.61 0.11 

Capacidad propuestas innovadoras 4.41 (1.25) 4.79 (0.83) -2.05 0.04 
Capacidad propuestas TIC 3.83 (1.38) 4.21 (1.01) -1.73 0.09 
Implicación trabajo en casa 4.7 (1.20) 4.98 (0.96) -1.45 0.15 
Implicación trabajo en clase 5.04 (0.91) 5.21 (0.77) -1.09 0.28 

Satisfacción autonomía 3.47 (1.31) 3.72 (0.78) -1.39 0.17 
Satisfacción competencia 3.82 (1.38) 4.24 (0.63) -2.32 0.02 

Satisfacción relación 3.91 (1.35) 4.48 (0.51) -3.32 0.01 
Frustración autonomía 2.12 (1.40) 2.12 (1.11) 0.02 0.98 

Frustración competencia 2.02 (1.34) 1.99 (1.11) 0.11 0.91 
Frustración relación 1.76 (1.19) 1.55 (0.85) 1.21 0.23 

 

5. DISCUSIÓN 

Uno de los objetivos principales de esta investigación fue comprobar si 
la implementación de una intervención basada en el ABRe tenía algún 
efecto sobre diversas variables relacionadas con el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. A su vez, se pretendió analizar el efecto de la meto-
dología ABRe en los niveles de motivación del alumnado, apoyando 
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los resultados obtenidos en ideas mencionadas por diferentes expertos 
en la materia.  

Antes de comenzar a detallar las conclusiones obtenidas tras el análisis 
de los datos coleccionados conviene destacar que, desafortunadamente, 
en la actualidad no disponemos de un gran y variado abanico de artícu-
los que aborden la temática de la implementación de metodologías edu-
cativas innovadores en estudiantes universitarios, reduciéndose aún 
más el número de artículos que relacionen la técnica de aprendizaje de 
ABRe aplicada a este tipo de estudiantes con la Teoría motivacional de 
la Autodeterminación. Sin embargo, esta falta de exhaustividad en el 
escaso número de artículos encontrados en relación con los aspectos 
mencionados con anterioridad ha incitado la realización de la investi-
gación sobre esta temática.   

Todos los instrumentos utilizados para comprobar la consecución de 
este objetivo obtuvieron resultados fiables y válidos. En relación con 
las variables cuantitativas, los resultados obtenidos mostraron una sig-
nificación estadística en el grado de conocimiento de los alumnos sobre 
el ABRe, su capacidad para elaborar propuestas de aprendizaje en EF 
haciendo uso de las TIC y la relevancia asignada a las TIC en EF. Esto 
nos sugiere que las herramientas utilizadas para llevar a cabo una expe-
riencia innovadora con características del ABRe puede contribuir posi-
tivamente a próximas investigaciones y a la formación de estudiantes 
universitarios como futuros docentes, estos van a disponer de una ma-
yor cantidad de herramientas metodológicas de cara a su desempeño 
laboral y van a poder desarrollar habilidades y recursos relacionados 
con las nuevas tecnologías, las cuales corresponden a la competencia 
digital y a los objetivos recogidos en el currículo de Educación Primaria 
(Real Decreto 126/2014) y Educación Secundaria Obligatoria (Real 
Decreto 1105/2014).  

Nuestros resultados parecen estar vinculados con lo propuesto en in-
vestigaciones anteriores centradas en enfoques innovadores. En esta lí-
nea, Pérez-López, Rivera y Trigueros (2015), tras su investigación re-
lacionada con la gamificación, destacan un aumento y mejora de la mo-
tivación, del aprendizaje alcanzado y del clima del aula, haciendo par-
tícipes a los futuros docentes del juego como una excelente herramienta 
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de aprendizaje. Si bien esta propuesta es útil para lo que acabamos de 
decir, no manifiesta que los alumnos se impliquen más de cara al apren-
dizaje. Esto puede relacionarse con que los alumnos, perciben las asig-
naturas de deportes lo suficientemente motivantes de por sí. En esta 
línea, el trabajo de Hernández-Franco y Franco (2019), al analizar la 
identidad vocacional de los alumnos con preferencias de los estudios de 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, defienden que, este perfil 
de alumnos, además de manifestar un interés hacia los deportes, la sa-
nidad, la enseñanza y la protección y seguridad, también se caracterizan 
por una serie de valores vocacionales correspondientes a la realización 
de una actividad divertida y la disponibilidad de un horario laboral con-
ciliable con la vida personal.  

En relación con la percepción de los alumnos sobre su experiencia en 
el ABRe, destacan positivamente los campos de la motivación y la uti-
lidad de la práctica, esto puede deberse a la experiencia de llevar a cabo 
una metodología novedosa para los alumnos, lo cual ha despertado su 
interés y les ha hecho valorar la importancia de los nuevos recursos en 
la práctica docente (Pérez-López et al., 2015). Al mismo tiempo, los 
campos de frustración y sentimiento de inferioridad, y el aumento de la 
complejidad e intensidad, desarrollaron una influencia negativa en los 
alumnos, lo que se puede corresponder con la autonomía otorgada a los 
alumnos, los cuales están acostumbrados a metodologías menos parti-
cipativas e independientes. Gómez et al. (2015), en su artículo sobre las 
Flipped Classroom a través del smartphone, lo relaciona con la sobre-
carga de trabajo que involucran las nuevas metodologías lo cual puede 
causar un aumento de la complejidad y una falta de control y organiza-
ción del aula.   

Con respecto a las variables relacionadas con el efecto de la metodolo-
gía ABRe en la satisfacción y/o frustración de las tres Necesidades Psi-
cológicas Básicas planteadas en la Teoría de la Autodeterminación, 
destacamos la efectividad de esta en cuanto a la satisfacción de las ne-
cesidades de autonomía, competencia y relación, todo ello contribu-
yendo a mayores niveles de motivación e implicación por parte de los 
alumnos durante las actividades de Educación Física. Esta idea puede 
ser apoyada por diferentes expertos en el tema, destacando la 
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información proporcionada por el Observatorio de Innovación Educa-
tiva del Tecnológico de Monterrey (2016), el cual considera que los 
estudiantes aprenden más y mejor cuando son partícipes de su propio 
proceso de enseñanza-aprendizaje. El aprendizaje basado en retos, fun-
damentado en la toma de decisiones, el trabajo cooperativo y la auto-
nomía, puede ser una buena herramienta para crear este contexto, siem-
pre y cuando se sigan unas estrategias precisas y teóricamente fundadas 
(Botella y Ramos, 2019).  

6. CONCLUSIONES  

Como conclusión al trabajo de investigación y teniendo en cuenta la 
hipótesis planteada, se puede afirmar que ésta ha resultado una expe-
riencia positiva. En general, nuestras variables de estudio han mejorado 
tras nuestra intervención, habiéndose conseguido aspectos beneficiosos 
para el desarrollo y la adquisición de competencias de los alumnos que 
van a poder llevar a la práctica en un futuro. A su vez, se ha observado 
que esta metodología educativa innovadora ha contribuido a la satisfac-
ción de las tres Necesidades Psicológicas Básicas que, como bien plan-
tean diferentes expertos en la materia, contribuirán al incremento en los 
niveles de motivación e implicación por parte de los alumnos en su pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje. Finalmente consideramos que futuros 
estudios deberían seguir implementando y profundizando en la influen-
cia de estas metodologías nuevas e innovadoras en el aprendizaje de 
estudiantes universitarios.   
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