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Introducción

La inactividad física se ha convertido en un gran
problema de salud pública que representa el cuarto fac-
tor de riesgo de mortalidad a nivel mundial (Organiza-
ción Mundial de la Salud [OMS], 2010). En concreto, la
población infanto-juvenil se ha convertido en uno de los
colectivos más vulnerables por la falta de actividad físi-
ca (AF) debido al exceso de tiempo que invierte en
comportamientos sedentarios, tanto en el contexto es-
colar como extraescolar. Los problemas derivados de
la falta de AF tienen repercusión no únicamente en la
juventud, sino que pueden extenderse y agravarse en la
edad adulta, aumentando la probabilidad de manifestar
enfermedades no transmisibles (Organización Mundial
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de la Salud, 2020). La Educación Física (EF) se encuen-
tra en una posición privilegiada para abordar este pro-
blema en niños y adolescentes, considerándose un en-
torno único para generar hábitos de AF perdurables (Va-
quero-Solís et al., 2020). Además, la EF brinda por igual
las oportunidades de práctica necesarias para cumplir
las directrices marcadas por la OMS en estos grupos de
edad, que recomiendan 60 minutos diarios AF de inten-
sidad moderada a vigorosa (Bull et al., 2020).

La satisfacción de las Necesidades Psicológicas
Básicas

En las últimas décadas, la teoría de la autodetermi-
nación [TAD] (Self-Determination Theory [SDT], Deci
& Ryan, 1985) ha despuntado entre otras teorías de la
motivación orientadas a la investigación en EF. Se trata
de una macro-teoría sobre la personalidad humana y la
motivación que asume que las personas son
inherentemente propensas al crecimiento psicológico y
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an increase in the values of the variables autonomy and novelty after the application of the program. On the other hand, the
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a la integración y, por tanto, hacia el aprendizaje, el
dominio y la conexión con los demás (Ryan & Deci,
2020). Esta teoría se compone de seis mini-teorías, en-
tre las cuales destaca la teoría de las necesidades psico-
lógicas básicas [NPB]. Esta teoría sustenta que el nivel
de motivación de una persona está directamente rela-
cionado con la satisfacción de tres necesidades psicoló-
gicas básicas, que son autonomía, competencia y rela-
ción (Deci & Ryan, 2000). La autonomía es la necesidad
psicológica de experimentar la conducta como algo que
emana internamente. Se refiere a la libertad que tiene
el individuo para regular sus comportamientos, activi-
dades o responsabilidades para que sean consistentes con
sus objetivos y valores. La competencia es la necesidad de
ser eficaz en las actividades e interacciones con el en-
torno. Alude a que la persona se involucre en desafíos
óptimos y se esfuerce por superarlos a través de la ex-
ploración, el aprendizaje y la adaptación a su escenario.
La relación es la necesidad de un individuo de establecer
vínculos emocionales dentro de un grupo de personas,
de una manera auténtica y recíproca. Refleja el deseo
de estar conectado e involucrado emocional e
interpersonalmente en relaciones de afecto. Reciente-
mente, además de las tres NPB incluidas en la teoría, se
ha propuesto un cuarto mediador psicológico para ser
incorporado dentro de la TAD, la necesidad psicológica
de novedad (González-Cutre et al., 2020). Se define
como la necesidad de experimentar aquello que no se
ha vivenciado previamente o que difiere del ciclo de la
rutina diaria. Engloba el deseo inherente de participar
en nuevas actividades, sentir nuevas sensaciones y bus-
car nuevos contextos y situaciones. En el contexto de la
EF, la satisfacción de las variables psicológicas expuestas
puede ser clave para que los estudiantes tengan expe-
riencias más positivas y un alto nivel de compromiso
(Reeve, 2012; Van den Berghe et al., 2014), entendido
como el grado en que los estudiantes se centran en las
tareas y actividades de aprendizaje en el aula (Quin,
2016).

Programas de concienciación hacia la
discapacidad en EF

A pesar de que a lo largo de estos últimos años se
han desarrollado diversas intervenciones de
concienciación hacia la discapacidad (Lindsay & Edwards,
2013), habitualmente conceptualizada como sensibili-
zación, en muchos casos la competencia docente para
incluir y no segregar a los jóvenes con discapacidad si-
gue siendo insuficiente, principalmente porque los pro-
fesores no son capaces de organizar la asignatura con tal

número y variedad de estudiantes y con escasos recur-
sos (Rekaa et al., 2019; Solís & González, 2021). Ade-
más, en el aula de EF, suelen aparecer comportamien-
tos de burla o de marginación de estudiantes sin
discapacidad a sus compañeros con discapacidad lo que,
en su conjunto, deriva en una experiencia negativa de
los últimos (Holland & Haegele, 2021). Así pues, es
necesario desarrollar estrategias que sean lo suficiente-
mente eficaces para promover un entorno educativo
más inclusivo, mejorando la competencia del docente
de EF y modificando las actitudes de exclusión por par-
te de los iguales.

Haciendo referencia a la revisión de Lindsay &
Edwards (2013), las intervenciones que tengan como
objetivo la concienciación se pueden clasificar en varios
componentes: 1) contacto directo con una persona con
discapacidad; 2) intervenciones con simulación; 3) in-
tervenciones curriculares; 4) uso de recursos
multimedia; 5) intervenciones multi-componente. Sin
embargo, es patente la falta de investigación sobre pro-
gramas de concienciación hacia la discapacidad centra-
dos en la AF y el deporte (McKay et al., 2015), estando
gran parte de las intervenciones en EF basadas en el
Paralympic School Day (PSD; Official Website of the
ParaIympic Movement, s. f.), programa con un corte
similar al propuesto en este estudio, tanto en la meto-
dología como en su contenido. De hecho, Felipe-Rello
& Puerta (2014), en su revisión sobre programas de
actividad físico-deportiva en edad escolar que analizó el
cambio de actitudes hacia la discapacidad, encontraron
una gran heterogeneidad entre los 19 estudios inclui-
dos, destacando que existe una tendencia a describir las
intervenciones de una manera muy superficial e igno-
rando importantes características de los estudios como
la duración del tratamiento y actividades desarrolladas.

Haciendo hincapié en la duración de las interven-
ciones basadas en el PSD, encontramos que gran parte
de ellas tienen su aplicación a lo largo de un día, siendo
su extensión en el tiempo relativamente breve. A pe-
sar de ello, los resultados que se han encontrado sobre
distintas variables actitudinales analizadas en los estu-
diantes son positivos. Por ejemplo, jornadas de dos ho-
ras, como las propuestas en los estudios de Liu et al.
(2010) y McKay et al. (2015), o de cuatro horas como
es el caso del diseño propuesto por Xafopoulos et al.
(2009), mostraron mejoras de las actitudes hacia la in-
clusión de estudiantes con discapacidad en EF.

La presente investigación se ha realizado
implementando un programa educativo de concienciación
hacia la discapacidad en EF, similar al programa de sen-
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sibilización propuesto por Felipe-Rello et al. (2020),
denominado Deporte Inclusivo en la Escuela (DIE; Ocete-
Calvo et al., 2015; Pérez-Tejero et al., 2013). El pro-
grama DIE se desarrolla en clases de EF en consonancia
con el currículo educativo español y su finalidad es pro-
mover la práctica inclusiva de EF, dar a conocer los dife-
rentes deportes adaptados y paralímpicos mediante una
metodología inclusiva y concienciar sobre la situación
de las personas con discapacidad en la práctica deporti-
va a través de la concienciación en el alumnado.

El programa DIE tiene su fundamentación en la teo-
ría del comportamiento planificado (Theory of Planned
Behaviour; Ajzen, 1991), la cual sustenta que el compor-
tamiento de las personas está directamente determina-
do por la intención de manifestar dicho comportamien-
to, a la vez que la intención viene mediada por las acti-
tudes hacia una determinada conducta, las experiencias
y creencias subjetivas y el control percibido para exte-
riorizar tal comportamiento. Además, este programa
también se basa en la teoría del contacto (Allport, 1954),
la cual sustenta que gracias al contacto directo (CD) se
pueden reducir la discriminación y los prejuicios hacia
un grupo minoritario siempre y cuando se cumplan cua-
tro condiciones: la igualdad de estatus dentro del grupo,
los objetivos comunes, la cooperación entre individuos
y el apoyo a nivel institucional y legislativo. Además,
siguiendo las consideraciones de Allport, las interven-
ciones diseñadas para provocar el cambio en las actitu-
des a través del CD han de tener en cuenta: los aspectos
cuantitativos del contacto (frecuencia, duración, núme-
ro de personas), el estado del contacto (inferioridad,
igualdad, superioridad), el rol dentro del contacto (com-
petitivo o cooperativo), el contexto social (real o artifi-
cial o voluntario u obligatorio), las experiencias indivi-
duales personales (contacto previo con personas con
discapacidad, por ejemplo) y el ámbito del contacto (edu-
cativo, recreativo, etc.).

A lo largo de su recorrido, el programa DIE ha
mostrado, por ejemplo, su eficacia a la hora de mejorar
la actitud (Ocete et al., 2020) y la percepción hacia la
inclusión (Ocete et al., 2017) de estudiantes sin
discapacidad hacia sus compañeros con discapacidad. Sin
embargo, no existe evidencia sobre el efecto que el
programa puede tener sobre aspectos motivacionales y
comportamentales de los participantes en el mismo.
Así pues, el objetivo de esta investigación fue analizar
el efecto del programa DIE sobre la satisfacción de las
necesidades psicológicas básicas (autonomía, competen-
cia, relación), la percepción de novedad y el compro-
miso comportamental de los participantes.

Material y método

Participantes
La muestra estuvo compuesta por un total de 312

estudiantes, de los cuales 174 fueron varones y 138
mujeres. Los estadísticos descriptivos se muestran en la
Tabla 1. Los participantes pertenecían a cuatro centros
de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid
(CM). Dado que se trataba de un programa ofrecido
por la CM y había limitación en el número de docentes
que podían recibir la formación, de entre los 70 centros
que manifestaron su interés por participar en el estu-
dio, la administración educativa de la CM seleccionó
finalmente a 15 de ellos. Para esta selección, la CM
consideró el impacto social que el programa podría te-
ner dadas las características de los centros en cuanto a
tamaño y características sociales. De estos 15, se selec-
cionaron aleatoriamente cuatro centros en los que lle-
var a cabo la investigación. La participación de los suje-
tos en el estudio fue totalmente voluntaria y fueron
tratados de acuerdo con los principios éticos de la
American Psychological Association (2017) respecto al
consentimiento, confidencialidad y anonimato de sus
respuestas. Todos los padres/tutores fueron informados
sobre el estudio a través de una carta que debía ser
firmada para formalizar la participación.

Materiales e instrumentos
La satisfacción de las NPB se midió mediante la adap-

tación y traducción al español (Moreno-Murcia et al.,
2008) del cuestionario elaborado por Vlachopoulous &
Michailidou (2006). El instrumento comenzaba con la
oración: «En mis clases de educación física…» y estaba
seguido por 12 ítems (cuatro por factor), que medían la
satisfacción de autonomía (por ejemplo, «los ejercicios
que realizo se ajustan a mis intereses»), competencia
(por ejemplo, «siento que he tenido una gran progre-
sión con respecto al objetivo final que me he propues-
to»), y relación (por ejemplo, «me relaciono de forma
muy amistosa con el resto de compañeros/as»). La con-
sistencia interna del instrumento para el presente estu-
dio, medida por el alfa de Cronbach, mostró valores de
.70 para la autonomía, .70 para la competencia y .81

Tabla 1
Estadísticos descriptivos de la muestra.
Muestra total del estudio (N = 312)
Edad Años, M (DT), rango 13,71 (1,87), 11–18
Género Hombre, n (%) 174 (55,77%)

Mujer, n (%) 138 (44,23%)
Contacto previo con discapacidad Sí, n (%) 224 (71,80%)

No, n (%) 88 (28,20%)
Contacto actual con discapacidad Sí, n (%) 40 (12,82%)

No, n (%) 272 (7,18%)
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para la relación. Para medir la necesidad de novedad se
empleó la escala de González-Cutre et al. (2016), com-
puesta por seis ítems del tipo: «siento que hago cosas
nuevas» o «tengo nuevas sensaciones». Esta escala mos-
tró un alfa de Cronbach de .82. Por último, el compro-
miso fue medido con el cuestionario de compromiso en
EF (Shen et al., 2012), constituido por cinco ítems como,
por ejemplo, «presto atención» o «escucho muy atenta-
mente». La consistencia interna de esta escala fue de
.78. Todos los ítems se respondieron atendiendo a una
escala tipo Likert provista con un rango de 1 (totalmen-
te en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo).

Procedimiento
El estudio adoptó un diseño cuasi-experimental de

investigación, sin grupo control y con medidas pre-test
y post-test. La primera parte del programa consistió en
una formación al profesorado de EF, con una duración
de cuatro horas, cuyo propósito fue ampliar sus conoci-
mientos en materia de discapacidad y adquirir las he-
rramientas básicas para conocer y aplicar los diferentes
deportes adaptados y paralímpicos como contenido de
EF mediante el uso de metodologías inclusivas. Poste-
riormente, un deportista paralímpico asistió a cada uno
de los centros participantes a realizar una ponencia que
contextualizara el deporte inclusivo y sus propias expe-
riencias personales y profesionales. La duración de ésta
fue de aproximadamente una hora y los estudiantes tu-
vieron libertad para interactuar con el deportista en
cualquier momento. Después de estas dos acciones (for-
mación al profesorado y ponencia), los docentes de EF
llevaron a cabo cuatro sesiones de EF inclusiva (con una
duración aproximada de 50 minutos por sesión), ponien-
do en práctica los distintos deportes incorporados den-
tro del programa DIE. Para trabajar los diferentes de-
portes adaptados, junto con las pautas metodológicas
concretas, se proporcionó material deportivo específi-
co y distintos recursos didácticos en la plataforma online
www.deporteinclusivoescuela.com (Pérez-Tejero et al.,
2013).

Los cuestionarios fueron administrados durante la
clase de EF por un miembro del grupo de investiga-
ción que explicó la finalidad del estudio, garantizó el
anonimato de las respuestas y aclaró posibles dudas.
Los participantes completaron el cuestionario en el
aula sin la presencia del docente y en un clima que les
permitió concentrarse sin ningún tipo de distracción.
Los datos fueron recogidos durante las sesiones justo
antes de la ponencia y después de la última sesión de
EF inclusiva llevada a cabo por el docente. Esta inves-

tigación contó con la aprobación del Comité de Ética de
la Universidad Politécnica de Madrid para el Proyecto
Programa «Deporte Inclusivo en la Escuela» (DIE).

Análisis de datos
En un primer momento, se calcularon los estadísti-

cos descriptivos (media y desviación típica) y se aplicó
el coeficiente de correlación de Pearson entre cada una
de las variables elegidas para determinar su posible re-
lación. A continuación, se realizó la prueba de
Kolmogorov-Smirnov para comprobar la distribución
de las puntuaciones en las variables de estudio, que re-
sultó no adecuarse a la normal, por lo que para abordar
el objetivo del estudio se aplicaron pruebas no
paramétricas. Se realizó el test de Wilcoxon para mues-
tras relacionadas con el fin de determinar posibles dife-
rencias pre-post por participantes. Como índice del ta-
maño del efecto (TE) se calculó eta cuadrado (η2=Z2/
N), cuya interpretación se basó en los siguientes valo-
res: < 0,06 pequeño, ≥ 0,06 hasta < 0,14 medio y ≥
0,14 grande (Cohen, 1988). Todos los análisis fueron
realizados mediante el paquete estadístico SPSS, ver-
sión 26.0 (IBM Corp., Armonk, NY, USA). El nivel de
significación estadística para el rechazo de la hipótesis
nula se estableció en ,05.

Resultados

En la Tabla 2 se presentan los estadísticos descripti-
vos y las correlaciones bivariadas de las variables de
estudio tanto antes como después de la intervención.
Como se puede observar, las puntuaciones medias fue-
ron bastantes altas en general, situándose las de satisfac-
ción de las relaciones con los demás y el compromiso
por encima del resto en los dos momentos. En cuanto a
las correlaciones, se aprecia en general la asociación
hipotetizada entre las variables analizadas.
Específicamente, existe correlación entre todas las va-
riables con excepción de la satisfacción de relación tras
la intervención, que no se relaciona con la satisfacción
de autonomía antes de la intervención; y de la satisfac-

Tabla 2
Estadísticos descriptivos y correlaciones bivariadas de las variables de estudio.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Satisfacción autonomía PRE --- ,44** ,27** ,62** ,30** ,26** ,24** ,10 ,07 ,15*
2. Satisfacción competencia PRE --- ,33** ,37** ,44** ,06 ,29** ,17** ,05 ,21**
3. Satisfacción relación PRE --- ,28** ,28** ,14* ,16** ,44** ,10 ,17**
4. Satisfacción novedad PRE --- ,29** ,20** ,22** ,15* ,17** ,13*
5. Compromiso PRE --- ,12* ,23** ,16** ,23** ,38**
6. Satisfacción autonomía POST --- ,53** ,35** ,56** ,33**
7. Satisfacción competencia POST --- ,42** ,46** ,57**
8. Satisfacción relación POST --- ,31** ,38**
9. Satisfacción novedad POST --- ,42**
10. Compromiso POST ---

M (DT)
3,26 
(,82)

3,97
(,67)

4,39
(,69)

3,43 
(,80)

4,26 
(,64)

3,39 
(,81)

3,94 
(,66)

4,13 
(,74) 

3,91 
(,76)

4,15 
(,65)

Nota: PRE = Antes de la intervención; POST = Después de la intervención; *p < ,001; **p < ,05
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ción de novedad tras la intervención, que no correlaciona
con la satisfacción de autonomía, competencia o rela-
ción con los demás antes de la intervención. La fuerza
de las asociaciones parece ser ligeramente más alta en-
tre las variables tras la intervención que antes de la
misma. Cabe mencionar que el compromiso, tanto an-
tes como después de la intervención, se relacionó posi-
tivamente con el resto de las variables.

Los resultados de la prueba no paramétrica obteni-
dos en esta investigación mostraron un aumento en los
valores de las variables autonomía y novedad tras la
aplicación del programa (Z=3,03; p < ,001; η2 = ,18 y
Z=9,02; p < ,001; η2 = 05, respectivamente). Por el
contrario, la relación disminuyó significativamente
(Z=2,99; p = ,002; η2 = ,18). No se encontraron dife-
rencias en las variables competencia y compromiso en-
tre el pre y el post-test (Z=0,52; p > ,05; η2 = ,03 y
Z=0,84; p > ,05; η2 = ,05, respectivamente) (véase
Figura 1).

Discusión

El objetivo de la presente investigación fue deter-
minar posibles diferencias en las variables analizadas en
los estudiantes tras participar en un programa de EF
inclusiva. Este programa consistió, en su conjunto, en:
1) formación al profesorado; 2) ponencia de un depor-
tista paralímpico que habló acerca de la inclusión en el
deporte; y 3) cuatro sesiones prácticas de EF cuyo pro-
pósito fue trabajar diferentes deportes adaptados y
paralímpicos a través de una metodología inclusiva y
concienciar sobre la realidad de las personas con
discapacidad en el contexto deportivo. Todo ello, a tra-
vés de la vivencia de los estudiantes en primera perso-
na: participaron activamente en las sesiones planteadas
por el docente de EF en cualquiera de las modalidades
de deporte inclusivo que ofrece el programa DIE (Pérez-
Tejero et al., 2020). Tal y como se puede observar en la

propuesta de atención a la diversidad de Valencia-Peris
et al. (2020), la formación del profesorado de EF y el
uso de simulaciones en el aula pueden ser estrategias
útiles para repercutir positivamente sobre la experien-
cia del alumnado. De acuerdo con ello, los resultados
obtenidos en este estudio pusieron de manifiesto que,
de las cinco variables analizadas, autonomía y novedad
aumentaron de manera significativa tras la interven-
ción, mientras que la variable relación disminuyó
significativamente y no se encontraron diferencias en
relación a competencia y compromiso.

Los cambios observados en la variable autonomía en
los estudiantes sugieren que la participación en un pro-
grama educativo de EF inclusiva, como es el programa
DIE, junto con la acción formativa al profesorado lleva-
da a cabo al comienzo del programa, podría mejorar la
satisfacción de una de las variables relativas a las NPB
(Deci y Ryan, 1985) para alcanzar una mayor motiva-
ción autodeterminada y una mayor adherencia a la acti-
vidad física. Los resultados hallados en esta investiga-
ción siguen la línea de estudios previos que demostra-
ron la importancia de la acción del profesorado en las
sesiones de EF sobre la satisfacción de autonomía de los
participantes (Franco y Coterón, 2017; J. D. Liu y Chung,
2016), y concuerdan con una reciente revisión sistemá-
tica con meta-análisis cuyos hallazgos advierten que las
intervenciones de AF escolar pueden ser efectivas en
una variedad de resultados motivacionales como el dis-
frute, la autonomía percibida, la motivación intrínseca,
el clima motivacional y la orientación a la tarea (Kelso
et al., 2020).

Por otro lado, la necesidad de novedad mejoró de
forma significativa al finalizar el programa, sugiriendo
que la propuesta de tareas novedosas y variadas como
parte del contenido educativo de EF, como son, en este
caso, los deportes adaptados y paralímpicos, trabajados
a través de una metodología inclusiva, puede ayudar a
que los estudiantes conozcan diferentes posibilidades de
práctica. Dichas posibilidades podrían mejorar la moti-
vación autónoma del alumnado y, por ende, la actitud
hacia la práctica de actividad física. La novedad ha sido
un constructo recientemente incorporado a la literatu-
ra y se propone como un mediador psicológico de la
motivación humana. Los autores, en los resultados de
sus investigaciones, demostraron que la necesidad de
novedad fue un predictor positivo y significativo de la
motivación intrínseca en los estudiantes de EF (González-
Cutre et al., 2016; González-Cutre y Sicilia, 2018), la
cual produjo un incremento de la intención de ser físi-
camente activo. Fernández-Espínola et al. (2020) obtu-

Figura 1. Estadísticos descriptivos (M y DT) para las variables analizadas. Nota: ** p < ,001; * p
< ,05
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vieron hallazgos similares en el modelo propuesto en
su estudio, concluyendo que el clima motivacional orien-
tado a la tarea, aplicado mediante la propuesta de ta-
reas, metodologías y materiales novedosos por parte
del docente de EF, influyó favorablemente en la necesi-
dad novedad, la cual predijo positivamente la motiva-
ción intrínseca y ésta, a su vez, auguró de forma positi-
va la intención de ser físicamente activo. De manera
similar, los resultados de la investigación de Manso-Lo-
renzo et al. (2020) mostraron que la necesidad de no-
vedad mejoró con el desarrollo de un contenido alter-
nativo y novedoso (goubak) en la asignatura de EF cuan-
do se aplicó el modelo de enseñanza de educación de-
portiva en comparación a un estilo de instrucción direc-
ta.

A diferencia de las variables autonomía y novedad,
la necesidad de relación disminuyó en los estudiantes
tras su participación en el programa DIE. Estos resulta-
dos coinciden con estudios previos que no encontraron
mejoras en la satisfacción de relación de los participan-
tes tras la aplicación de un programa educativo en EF
(Amado et al., 2014; Franco y Coterón, 2017). Tenien-
do en cuenta que el papel de los compañeros en la nece-
sidad psicológica de relación parece tener mayor im-
pacto que la influencia del profesor (Vasconcellos et al.,
2020), la explicación a la disminución en esta variable
tras la aplicación del programa podría residir en la du-
ración del mismo. Es posible que el tiempo de la inter-
vención no fuera el suficiente para que los estudiantes
se hubieran sentido más vinculados al grupo y hubieran
mejorado el nexo con sus compañeros de clase. Otro
posible aspecto que podría esclarecer el descenso en la
necesidad de relación es que los grupos de clases per-
manecieron estables a lo largo de la enseñanza secunda-
ria, hecho que pudo haber contribuido a crear relacio-
nes estables y difíciles de modificar mediante este tipo
de intervenciones.

Se ha observado en el estudio que la necesidad de
competencia de los estudiantes no varió tras la inter-
vención. Según Bandura (1988), se necesita tiempo para
percibir un cambio sustancial al comenzar a aprender
nuevas tareas, lo que indica que se debe dar tiempo
suficiente a los sujetos para que puedan tener un núme-
ro considerable de experiencias exitosas y que se sien-
tan competentes. De este modo, puede ser que la dura-
ción de la intervención aplicada en esta investigación no
haya sido lo suficientemente extensa, sugiriendo que
deberían desarrollarse más de cuatro sesiones prácticas
para que los participantes vivenciaran cambios en esta
variable. De manera similar, la investigación de Sánchez-

Oliva et al. (2017) tampoco encontró mejoras en la com-
petencia percibida de los estudiantes tras una interven-
ción de 10 sesiones, después de que los docentes de EF
hubieran participado en una formación basada en la TAD.
Si bien es cierto que de cara a la medición de otras
variables, como por ejemplo las actitudes de los estu-
diantes sin discapacidad hacia sus compañeros con
discapacidad, programas de sensibilización de un día
parecen ser efectivos y producir mejoras, los resultados
que presentan las intervenciones de mayor duración son
significativamente mejores (Reina et al., 2011; Raul
Reina et al., 2020).

Por último, el compromiso que mostraron los estu-
diantes de principio a fin de la intervención permaneció
estable. Para percibir un cambio notable en esta varia-
ble los estudiantes necesitan condiciones de apoyo, es-
pecialmente en las relaciones entre estudiantes y pro-
fesores (Reeve, 2012), hecho que no se ha manifestado
en los resultados de este estudio. Por otro lado, es pro-
bable que la planificación de las sesiones no se ajustara
correctamente a las características particulares de cada
grupo, por lo que no se logró involucrar a los estudian-
tes lo suficiente como para percibir cambios sustancia-
les en el compromiso (Owen et al., 2014). Un aspecto
importante a tener en cuenta por parte del docente es
que la falta de compromiso estudiantil en el aula de EF
puede influir negativamente en su participación en ac-
tividades físico-deportivas a largo plazo. Así, resulta de
gran relevancia que los docentes se esfuercen en mos-
trar y aplicar un estilo de enseñanza óptimo para la
mejora de las variables disposicionales de los estudian-
tes en el aula y, en consonancia, se traduzca en hábitos
de vida saludables que favorezcan tanto a la salud física
como mental fuera del contexto educativo (Ntoumanis
et al., 2020).

A pesar de que los resultados de la presente investi-
gación representan un progreso en la evidencia científi-
ca acerca de los beneficios de la aplicación de progra-
mas de EF inclusiva, deben considerarse una serie de
limitaciones. En primer lugar, el diseño del estudio fue
cuasi-experimental sin grupo control, lo que no nos per-
mite realizar una generalización de resultados al no
poder contrastar los datos obtenidos en esta investiga-
ción con los de otros participantes que no participaron
en el programa. En segundo lugar, puede ser que la
duración del programa no fuera lo suficientemente pro-
longada como para suscitar mejoras significativas en
todas las variables analizadas. Futuras líneas de investi-
gación deberían incluir un mayor número de partici-
pantes en el estudio para añadir un grupo control, ela-



Retos, número 45, 2022 (3º trimestre) - 1.047 -

borar un diseño de investigación más extenso con un
seguimiento a largo plazo y crear grupos de discusión
con especialistas para evaluar la metodología del pro-
grama y mejorar la estructura y posterior desarrollo
de las sesiones.

Conclusiones

En conclusión, los resultados que ha arrojado este
estudio deberían orientar a los investigadores a seguir
aplicando programas que fomenten la actividad física y
el deporte inclusivo para llenar el actual vacío tanto de
profesorado como de estudiantes en materia de EF
inclusiva. Por una parte, para mejorar los conocimien-
tos en materia de inclusión y discapacidad y la actuación
docente de los primeros, animándolos a aplicar un esti-
lo que apoye a la autonomía y, en segundo lugar, para
que la percepción por parte de los estudiantes del so-
porte de autonomía tenga un impacto positivo sobre las
NPB, la motivación autónoma, las emociones percibidas
en EF (Lochbaum y Jean-Noel, 2016) y la actitud y acep-
tación hacia sus compañeros con discapacidad.
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