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Resumen

El presente estudio pretendía analizar y comparar en
varias asignaturas (Educación Física, Matemáticas, Inglés
y Lengua y Literatura) las diferencias de género en la
satisfacción/frustración de las necesidades psicológicas
básicas (NPB), la utilidad percibida y el grado de diversión/
aburrimiento percibido por el alumnado de secundaria.
Además, se analizaron las diferencias entre las asignaturas
en las puntuaciones medias de todas estas variables
motivacionales. Participaron 1754 (Medad= 15,70 ± 0,75)
estudiantes (986 chicas y 768 chicos) de tercer (n= 991)
y cuarto curso (n= 763). Para determinar las diferencias
de género, se realizó un análisis de diferencias para
muestras independientes. Los resultados demostraron que
las chicas reportaron significativamente valores más altos
en la satisfacción de las NPB, la utilidad percibida y la
diversión en la mayoría de las asignaturas, y menores en la
frustración de las NPB y aburrimiento. En la comparación
por pares entre asignaturas, la asignatura de Educación
Física obtuvo significativamente las mayores puntuaciones
de satisfacción y diversión, y menor frustración de las
NPB y aburrimiento, pero también la que menor utilidad
percibida presentaba respecto a las demás. Por tanto,
se deben considerar las diferencias de género y entre
asignaturas encontradas en las variables analizadas a la
hora de desarrollar programas didácticos en esta etapa
educativa.

Palabras clave: educación secundaria, adolescentes,
disfrute, necesidades psicológicas, utilidad percibida,
análisis de diferencias.

Abstract

The present study aimed to analyze and compare in
several subjects (Physical Education, Mathematics, English
and Language and Literature) the gender differences in
the basicpsychological needs (BPN) satisfaction/frustration,
the perceived subject importance and usefulness, and the
degree of enjoyment/boredom perceived by secondary
students. In addition, the differences between the subjects
in the mean scores of all these motivational variables were
analyzed. Participantswere 1754 Spanish students (986 girls
and 768 boys) of 3rd (n = 991) and 4th grade (n = 763)
of secondary education with an average of 15.70 years
old (± 0.75). An analysis of independent samples t-test to
assess the possible gender differenceswas conducted and a
paired t-testwas carried out to compare the variables in the
several subjects. The obtained results showed significant
differences in the majority of variables analyzed according
to gender with higher values for girls with regard to boys
in need satisfaction, the perceived usefulness and the
enjoyment in most subjects, and lower values in need
frustration andboredom. In addition, significant differences
were found comparing the four subjects. Specifically,
Physical Education showed higher significant values inneed
satisfaction and enjoyment and lower significant scores
in need frustration, perceived usefulness and boredom
regarding the other subjects analyzed. Thus, these gender
and between-subjects differences should be considered
when teachers design and develop their methodological
strategies to carry out their role with young students.

Keywords: adolescents, secondary school, enjoyment,
psychological needs, perceived usefulness, differences
analysis.
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Introducción

En el ámbito educativo, diversas investigaciones han
demostrado que se produce un descenso sistémico y
progresivo de la motivación académica del alumnado a lo
largo de los cursos (Gnambs y Hanfstingl, 2016; Gottfried
et al., 2001), generalizado en la mayoría de asignaturas
del currículo y acentuado en algunas como Matemáticas,
Ciencias y Lengua y Literatura (Gottfried et al., 2001). En
este sentido,múltiples estudios se han centradoen analizar
el efecto que tienen las necesidades psicológicas básicas
(NPB) para mejorar los procesos motivacionales de los
estudiantes hacia el aprendizaje (Haerens et al., 2015; Ng
et al., 2016; Sánchez-Oliva et al., 2017). Además, la forma
en que los docentes desarrollan el proceso de enseñanza-
aprendizaje en su asignatura puede suponer una mayor
satisfacción de las necesidades de los estudiantes o
frustración de las mismas (Aelterman et al., 2019; Haerens
et al., 2015; Vasconcellos et al., 2020).

La Teoría de las Necesidades Psicológicas Básicas

Una de las teorías desde la que se ha abordado el estudio
de la motivación es la Teoría de la Autodeterminación
(TAD; Deci y Ryan, 2000) y supone uno de los marcos
teóricos más utilizados para explicar la motivación en
diferentes contextos. Esta macro-teoría justifica por qué las
personas se inician, consolidan o cesan en el desarrollo
de una actividad, diferenciando varios tipos de motivación
que oscilan en un gradiente continuo según el nivel de
autodeterminación. Demayor amenor autodeterminación,
la motivación intrínseca, donde el sujeto realiza la práctica
por la satisfacción y el placer inherente de la propia
actividad; la motivación extrínseca (regulación integrada,
identificada, introyectada y externa) caracterizada por la
presencia de motivos ajenos al sujeto, como pueden
ser beneficios paralelos relacionados con la salud o lo
social, el orgullo o las recompensas; y la desmotivación,
donde la persona no encuentra sentido a la actividad
que desempeña (Deci y Ryan, 2000) y, por tanto, es
probable que la actividad sea desorganizada y acompañada
de sentimientos de frustración o apatía. Como parte
de este constructo teórico, la Teoría de las Necesidades
Psicológicas Básicas (NPB; Deci y Ryan, 2000), consideraque
para poder desarrollar una motivación autodeterminada
resulta indispensable tener cubiertas tres necesidades
esenciales parael bienestar: la necesidadde autonomía, de
competencia yde relacionessociales (Ryany Deci,2017). En
el contexto escolar, la necesidad de competencia se refiere
al sentimiento de los estudiantes de actuar eficazmente con
las tareas a realizar (Deci y Ryan, 2000). La necesidad de
autonomía hace referencia al deseo del alumnado de ser
origen y guía de su propio comportamiento (Su y Reeve,
2010), mientras que la necesidad de relaciones sociales se
refiere a que los estudiantes se sientan integrados con los
otros significativos (alumnado y profesorado) del entorno
social (Deci y Ryan, 2008).

Relacionado con lo anterior y centrándonos en
el profesorado como agente socializador, éste puede
caracterizarse por utilizar un estilo interpersonal de apoyo
o puede adoptar un estilo controlador (Su y Reeve,
2010). Un estilo de apoyo supone que el profesorado
proporcione a los estudiantes la oportunidad de tomar
decisiones para resolver las actividades (Reeve y Cheon,
2014), aportándoles instrucciones según la progresión
individual de aprendizaje (Jang et al., 2010) y realizando
comentarios positivos y constructivos con el fin de
ayudarles a desarrollar habilidades y sentimiento de
competencia (Alevriadou y Pavlidou, 2016). Las clases se
estructurarían al comienzo según la cantidad y claridad

de información (Jang et al., 2010) y durante las tareas
se orientaría sobre qué hacer y cómo hacer, facilitando
el desarrollo de habilidades y la consecución de los
resultados deseados (Cheon y Reeve, 2015). Finalmente,
aportaría explicaciones y un lenguaje no controlador e
informativo, mostrando paciencia y afecto, dando tiempo
y respetando el ritmo individual de aprendizaje (Alevriadou
y Pavlidou, 2016; Cheon y Reeve, 2015). Por otra parte,
un estilo interpersonal controlador se caracterizaría por
comportamientos de enseñanza autoritarios, caóticos y
hostiles, que frenan o limitan la satisfacción de las NPB
del alumnado (Bartholomewet al., 2018; Moreno-Murcia et
al., 2020; Reeve y Cheon, 2014; Salazar-Ayala et al., 2021).
El profesorado que emplea este estilo busca incrementar
la motivación mediante instrucciones directas, incentivos
contingentes a los resultados o presiones para que los
estudiantes se comporten de la manera deseada. Su
comportamiento no facilita la percepción de competencia
en las tareas; suelen dar información poco relevante sobre
la ejecución y pueden llegar a ser contraproducentes en
las interacciones con los estudiantes (Alevriadou y Pavlidou,
2016). Sin embargo, la falta de comportamientos de
apoyo por parte del profesorado no implica la automática
aparición y adopción de comportamientos de control
(Cheon et al., 2018; Vansteenkiste y Ryan, 2013).

Aunque la literatura da soporte e importancia al uso por
parte del profesoradode estilos interpersonales orientados
al apoyo de las NPB (Escriva-Boulley et al., 2018), es cierto
que su uso no es frecuente en la práctica (Cheon y Reeve,
2015; Haerens et al., 2013), donde es más habitual utilizar
estilos interpersonales controladores (Cheon et al., 2018).
Diversos trabajos focalizados en el análisis de diferentes
asignaturas muestran que el profesorado que adopta
estilos de apoyo genera las condiciones adecuadas para
aumentar la satisfacción y reducir la frustración de las
NPB del alumnado (Haerens et al., 2018; Vasconcellos et
al., 2020), aumentando el interés y el disfrute (Tsai et al.,
2008), frente a estilos más controladores (Jang et al., 2016;
Moreno-Murcia et al., 2020; Sánchez-Oliva et al., 2020).
Así mismo, la percepción de diversión del alumnado en
las clases se ha relacionado de forma positiva con su
disposición hacia la asignatura (Cairney et al., 2012; Jaakkola
et al., 2017). En este sentido, se ha demostrado que la
satisfacción de las necesidades del alumnado se relaciona
positivamente con la asignación de unamayor importancia
a la asignatura, en este caso de Educación Física (EF)
(Bryan y Solmon, 2012; Bourne et al., 2015). También se
han encontrado relaciones negativas entre la motivación
autodeterminada y el aburrimiento, y entre aburrimiento
y rendimiento escolar (Barkoukis et al., 2012; Tze et al.,
2016). Por todo esto, parece necesario examinar cómo se
desarrollan estas variables en diferentes asignaturas de
secundaria desde el punto de vista del alumnado.

El presente estudio

Diferentes estudios han analizado los procesos
motivacionales que afectan a los estudiantes durante
el proceso de enseñanza-aprendizaje en diferentes
asignaturas (Gnambs y Hanfstingl, 2016; Gottfried et
al., 2001). Diversas investigaciones se han centrado en
analizar las diferencias en función del género de los
estudiantes sobre los aspectos motivacionales del proceso
educativo en asignaturas incluidas en este estudio, como
Matemáticas (Gaspardet al., 2015; Rozek et al., 2015), Inglés
como lengua extranjera (Bugler et al., 2016; Hochweber
y Vieluf, 2018) o EF (Ntoumanis, 2001; Sánchez-Oliva
et al., 2020). No obstante, no tenemos constancia de
estudios comparativos entre asignaturas que analizaran
los mediadores motivacionales estableciendo diferencias
en función del género de los estudiantes. Conocer estas
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diferencias resulta fundamental, ya que se ha demostrado
que el tipo de motivación de los estudiantes vendrá
determinado por la mediación de la satisfacción y la
frustración de las NPB (Ryan y Deci, 2017; Vansteenkiste
y Ryan, 2013). Así pues, el principal objetivo de este
trabajo era analizar las posibles diferencias en los niveles
de satisfacción y frustración de las NPB, diversión,
aburrimiento y utilidad percibida, considerando el género
de los escolares en las asignaturas de Matemáticas, Inglés,
Lengua y Literatura y EF. En base a este objetivo, se planteó
la siguiente hipótesis:

Hipótesis 1. Existirán diferencias significativas en
función del género de los estudiantes en la percepción de
su nivel de satisfacción y frustración de las NPB, diversión/
aburrimiento y utilidad percibida en cada una de las
asignaturas analizadas.

Además, se pretendía comparar las percepciones del
alumnado de cada una de las variables en las diferentes
asignaturas entre sí. Sobre este objetivo se definió la
siguiente hipótesis:

Hipótesis 2. Se hallarán diferencias significativas en el
análisis comparativo entre las diferentes asignaturas que
componen el estudio.

Método

Diseño de la investigación

Se llevó a cabo un estudio de transversal, que cumplió con
todos los elementos de la lista de verificación que deben
incluirse en los informes de estudios transversales según
los criteriosSTROBE (VonElm etal., 2007). La toma dedatos
tuvo lugar a mediados del segundo trimestre escolar para
asegurarnos deque el alumnado respondía a las preguntas
con un bagaje de conocimiento óptimo de las variables.

Participantes

La muestra total del estudio estuvo formada por 1754
alumnos (768 chicos y 986 chicas) de tercer (n = 991) y
cuarto curso (n = 763) de Educación Secundaria Obligatoria
(M = 15.70 años ± 0.75), pertenecientes a centros públicos
(n = 29) y concertados (n = 3) de las comunidades
autónomas españolas de Andalucía (n = 4), Extremadura
(n = 25) y Castilla-La Mancha (n = 3). Para la selección
de la muestra se empleó la técnica de muestreo no
probabilístico, considerando para ello la cercanía de los
centros y las posibilidades de los investigadores para
acceder a la muestra.

Instrumentos

Satisfacción de las NPB. Para valorar el grado de satisfacción
de lasNPB seadaptó la versión traducidaal castellanode la
Escala deMedición de las Necesidades Psicológicas Básicas
(BPNES; Moreno-Murcia et al., 2008). Este instrumento
está precedido por la frase introductoria “En las clases
de esta asignatura…”, seguida de 12 ítems distribuidos
en tres factores de cuatro ítems cada uno: satisfacción
de autonomía (e.g., “las actividades y tareas que realizo
se ajustan a mis intereses), de competencia (e.g., “realizo
las tareas eficazmente”) y de relaciones sociales (e.g., “me
siento muy cómodo/a con los/as compañeros/as”).

Frustración de las NPB. Para analizar el grado de
frustración de las NPB se adaptó la versión en castellano
de la Escala de Frustración de las Necesidades Psicológicas
Básicas (PNTS; Cuevas et al., 2015). Este instrumento
comienza con la frase “En las clases de esta asignatura…”,
seguida de 12 ítems distribuidos en tres factores de
cuatro ítems cada uno: frustración de autonomía (e.g.,
“me siento presionado/a a comportarme de una cierta

manera”), de competencia (e.g., “hay situaciones donde me
siento incapaz”) y de relaciones sociales (e.g., “me siento
rechazado/a por los que me rodean”).

Utilidad de la asignatura. Para valorar la utilidad percibida
por el alumnado de cada una de las asignaturas se utilizó
la escala de Importancia y utilidad de la EF (IEF; Moreno-
Murcia et al., 2009). A la frase introductoria “En mis clases…”
se seguían tres ítems agrupados en un solo factor (e.g.,
“comparada con el resto de asignaturas, creo que esta
asignatura es una de las más importantes”).

Diversión y aburrimiento. Para valorar el grado de
diversión/aburrimiento general del alumnado en cada
asignatura se adaptó la versiónmodificada al castellano de
la escalade Satisfacciónen elDeporte, aplicada aEF (SSI-EF;
Baena-Extremera et al., 2012). El instrumento se compone
de la frase introductoria: “Por favor, indica tu grado de
acuerdo con cada frase” seguida de ocho ítems, cinco
para el factor diversión (e.g., “normalmente encuentro esta
asignatura interesante”), y tres para el factor aburrimiento
(e.g., “en las clases de esta asignatura, normalmente me
aburro”).

Las respuestas a los cuestionarios se valoraron en
una escala tipo Likert con un rango de respuesta de 1
(totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo) en
función del acuerdo con la frase planteada.

Procedimiento

Antes de la recogida de datos hubo un contacto previo
del investigador principal con los centros educativos
participantes con el fin de explicarles los objetivos del
estudio y solicitarles su participación en el mismo. Debido
a la minoría de edad de los participantes, desde la
dirección de los centros se facilitó un consentimiento
informado que cumplimentaron los padres o tutores
legales, autorizando la participación del alumnado en
esta investigación. Se informó del trato confidencial al
ámbito de la propia investigación de todas sus respuestas
y resultados. En todo momento fueron respetadas las
normas éticas de actuación necesarias al trabajar con
menores, así como los acuerdos de la Declaración de
Helsinki (1964). La medición fue realizada en horario
escolar, de acuerdo con las directrices éticas de la
American Psychological Association (2010) con respecto
al consentimiento, confidencialidad y anonimato de las
respuestas. Los participantes rellenaron los cuestionarios
individualmente duranteaproximadamente 30 minutos, en
un clima adecuado que les permitía concentrarse sin tener
ningún tipo de distracción, sin la presencia de ninguno de
los docentes de las asignaturas valoradas en el estudio y
contaban con la ayuda de un investigador para resolver
cualquier duda y/o imprevisto.

Análisis de datos

Para el tratamiento y análisis de los resultados se ha
utilizado el programa estadístico SPSS 21.0. En primer
lugar, para darle validez por ser una prueba paramétrica,
se determinaron las pruebas de homogeneidad de
varianzas y normalidad. Concretamente, la prueba de
Levene (homogeneidad) presentó un valor del 99,3%.
Seguidamente, se calcularon los estadísticos descriptivos,
las correlaciones bivariadas por asignaturas (ver Tablas
suplementarias 1-4) y la consistencia interna de las escalas
para cada una de las asignaturas. Posteriormente, se
realizó una prueba T para muestras independientes para
determinar las posibles diferencias de género en cada una
de las variables. Por último, se hizo una prueba T para
muestras relacionadas realizando una comparación por
pares con la intención de comparar entre sí las diferentes
asignaturas que conformaban el estudio.



¿Influye el género y el tipo de asignatura sobre las necesidades psicológicas básicas y consecuencias positivas y negativas de jóvenes escolares?
Moreno-Casado et al.
146

¿I
nfl

uy
e
el

gé
ne

ro
y
el

tip
o
de

as
ig
na

tu
ra

so
br

e
la
s
ne

ce
si
da

de
s
ps

ic
ol
óg

ic
as

bá
si
ca

s
y
co

ns
ec

ue
nc

ia
s
po

si
tiv

as
y
ne

ga
tiv

as
de

jó
ve

ne
s
es

co
la
re

s?

Cultura, Ciencia y Deporte | AÑO 2022 | VOL. 17 | NUM. 52 | España | PÁG. 143 A 153 | ISSN 1696-5043

Resultados

Estadísticos descriptivos y consistencia interna

En primer lugar, en la Tabla 1 se muestran los estadísticos
descriptivos y de consistencia interna de cada variable
dependiente en las asignaturas valoradas (Matemáticas,
Inglés, Lengua y Literatura y EF). Los resultados reportaron
mayores puntuaciones en la satisfacción de las relaciones
sociales, en la utilidad percibida y en la diversión. Por

el contrario, los valores más bajos se obtuvieron en la
frustración de las NPB (sobre todo en la frustración de
autonomía) y el aburrimiento. Respecto al análisis de
fiabilidad, los resultados fueron satisfactorios para todas
las variables analizadas, obteniendo resultados por encima
de .70 en sus valores del Alfa de Cronbach. Así mismo, las
correlaciones bivariadas entre variables en cada una de las
asignaturas fueron significativas y se incluyen como tablas
suplementarias al final del manuscrito, con el fin de no
generar interferencia o confusión respecto a los análisis
principales en función de los objetivos de la investigación.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos y análisis de fiabilidad de las variables de estudio

Notas. Asim. = Asimetría; Curt. = Curtosis; Rel. Soc. = Relaciones Sociales.

Análisis de diferencias en función del género

En la Tabla 2 se muestran los resultados del análisis
de diferencias para muestras independientes (prueba T)
considerando al género como variable independiente.
En Matemáticas, se encontraron diferencias significativas
entre chicos y chicas (p<.05) en la satisfacciónde relaciones
sociales (valores superiores en chicas), la frustración de
autonomía, competencia y relaciones sociales, la utilidad
percibida de la asignatura y el aburrimiento (mayores
puntuaciones en chicos). Considerando las asignaturas
de Inglés y Lengua y Literatura, se hallaron diferencias

significativas entre ambos géneros en todas las variables
dependientes consideradas (mayores puntuaciones en
satisfacción de autonomía, competencia y relaciones
sociales, utilidad percibida de la asignatura y diversión en
chicas; y mayores en chicos para frustración de autonomía,
competencia y relaciones sociales y aburrimiento). Por
último, teniendo en cuenta la asignatura de EF, se
encontraron diferencias significativas en la satisfacción de
las relaciones sociales (mayores puntuaciones en chicas),
frustración de autonomía, competencia y relaciones
sociales y aburrimiento (valores más altos en chicos).

Tabla 2. Prueba T para muestras independientes de todas las variables
analizadas en relación al género y considerando las cuatro asignaturas

Notas. Aut. = Autonomía; Comp. = Competencia; Rel. Soc. = Relaciones Sociales.

Comparación por pares entre asignaturas En la Tabla 3 se muestran los resultados obtenidos
tras una prueba T para muestras relacionadas haciendo
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una comparación por pares entre las cuatro asignaturas:
Matemáticas, Inglés, Lengua y Literatura y EF. En la
comparación dos a dos entre EF y Matemáticas e
Inglés, se encontraron diferencias significativas en las
puntuaciones de satisfacción de autonomía, competencia
y relaciones sociales, así como en diversión, mostrando
valores superiores en EF.Así mismo, sehallaron diferencias
significativas en la frustración de competencia y relaciones
sociales, utilidad percibida y aburrimiento, en este caso
con valores más altos en Matemáticas e Inglés. En
la comparación entre EF y Lengua y Literatura, se
hallaron diferencias significativas en los valores de
satisfacción de autonomía, competencia y relaciones
sociales y diversión, con valores más altos para EF.
Igualmente, se encontraron diferencias significativas en
utilidad percibida y aburrimiento, donde la asignatura
de Lengua y Literatura obtuvo valores más altos. En la
comparativa entre Matemáticas e Inglés se encontraron

diferencias significativas en satisfacción de autonomía,
mostrando mayores puntuaciones para la asignatura de
Inglés. Comparando Matemáticas y Lengua y Literatura,
se hallaron diferencias significativas en la satisfacción
de competencia y aburrimiento, obteniendo valores más
altos en Lengua y Literatura. Además, se encontraron
diferencias significativas en la frustración de competencia
y relaciones sociales y utilidad percibida, en este caso
con valores más altos en Matemáticas. Por último, en
la comparación entre Inglés y Lengua y Literatura, se
hallaron diferencias significativas en la satisfacción de
autonomía, competencia y relaciones sociales, frustración
de autonomía, competencia y relaciones sociales y utilidad
percibida, donde fueron superiores los resultados en la
asignatura de Inglés. También se encontraron diferencias
significativas en la variable aburrimiento, con valores más
altos en la asignatura de Lengua y Literatura.

Tabla 3. Prueba T para muestras relacionadas comparando las
asignaturas por pares en cada una de las variables incluidas en el estudio

Notas. Lengua y Lit. = Lengua y Literatura.

Discusión

El principal objetivo de este estudio era determinar
si existían diferencias significativas en los niveles de
satisfacción y frustración de las NPB, la utilidad percibida,
la diversión y el aburrimiento en las asignaturas
de Matemáticas, Inglés, Lengua y Literatura y EF,
considerando el género de los estudiantes. Además, se
pretendían comparar las percepciones del alumnado entre
asignaturas para cada una de las variables analizadas. Los
resultados obtenidos demuestran que existen diferencias
significativas en la mayoría de variables analizadas en
función del género, así como en la comparación por pares
de las variables analizadas en las cuatro asignaturas.

Considerando las diferencias encontradas en función
del género, las chicas mostraron mayores niveles de
satisfacción de las NPB (sobre todo en Inglés y Lengua
y Literatura), utilidad percibida en cada una de las
asignaturas (excepto en EF), además de diversión en
Lengua y Literatura e Inglés. Por el contrario, obtuvieron
menores puntuaciones en la frustración de las NPB y en
el aburrimiento que los chicos en todas las asignaturas.
Estas diferencias en las percepciones de los estudiantes en
función del género, independientemente de la asignatura

analizada deben ser tenidas en cuenta por el docente
a la hora de desarrollar un comportamiento adecuado
a dicha realidad. Concretamente, diversos estudios han
demostrado que los comportamientos docentes basados
en estilos interpersonales en los que se atiende a las
diferencias individuales de los estudiantes y, en el que
se apoya el trabajo autónomo del alumnado, mejoran los
niveles de satisfacción y reduce los valores de frustración
de las NPB (Aelterman et al., 2019, Haerens et al.,
2018; Vasconcellos et al., 2020). En este sentido, es
fundamental transmitir mensajes y tener un tratamiento
afectivo diferenciados según el génerode los estudiantes y
sus expectativase interesesen cadauna de las asignaturas.
En cambio, los estilos controladores del docente, en los
que no se valoran las diferencias entre los estudiantes
ni se adapta e individualiza el proceso formativo a sus
necesidades e intereses, tienen un efecto negativo sobre
la satisfacción de las NPB y un efecto positivo sobre de la
frustración de las NPB (Bartholomew et al., 2018; Jang et
al., 2016; Moreno-Murcia et al., 2020). De forma concreta
para EF, los resultados reportaron diferencias significativas
en función del género de los estudiantes a favor de las
chicas, con resultados superiores en la satisfacción de
relaciones sociales, así como menor frustración de las
tres NPB y el aburrimiento. Estos resultados difieren de
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otros estudios que hallaron resultados inferiores en las
chicas (Abós et al., 2021; Ferriz et al., 2013; Sánchez-Oliva,
2020). Como posible causa, puede que el uso de estilos
interpersonales a través de los cuales se atiendan las
diferencias de sus estudiantes en función del género sea
un motivo por el cual los resultados reportados difieran de
los encontrados en estudios anteriores. También aspectos
contextuales, como los contenidos desarrollados pueden
haber afectado, ya que se ha demostrado que tienen
diferentes efectos sobre la percepción de competencia
en función del género de los estudiantes (Murillo et
al., 2014). Con esto, parece que se está consiguiendo
un cambio de tendencia en los contenidos aplicados en
la asignatura, donde tradicionalmente han prevalecido
aquellos contenidos que se asocian al género masculino
(Rodríguez et al., 2018). Asímismo, puedeque estemos ante
una ruptura de los estereotipos existentes, los cuales han
sido tradicionalmentemás resistentes al cambio (Zaravigka
y Pantazis, 2012) y que han estado alentados por losmedios
de comunicación de masas (Del Castillo, 2012). Algunas
propuestas de trabajo ya han conseguido efectos positivos
en este cambio de dinámica (Pelegrín et al., 2012; Rodríguez
y Gómez, 2018).

Por otro lado, considerando los resultados obtenidos
en la comparación de las cuatro asignaturas, se demuestra
que aquellas asignaturas que generan mayor satisfacción
y menor frustración de las NPB conllevan mayores niveles
de diversión y menor de aburrimiento. Estos resultados
podrían relacionarse con los obtenidos porTsaiet al. (2008),
donde encontraron que el apoyo del profesorado a la
necesidad de autonomía, en asignaturas tan diferentes
como Matemáticas, Inglés y Lengua y Literatura, aumentó
el interés y disfrute del alumnado en las mismas. En el
contexto educativo, existen múltiples evidencias que han
encontrado fundamental aplicar estilos interpersonales
en la actuación docente para conseguir efectos positivos
sobre la satisfacción de las NPB y las percepciones de los
estudiantes durante su aprendizaje (Aelterman et al., 2019;
Haerens et al., 2018; Teixeira et al., 2020; Vasconcellos et
al., 2020), frente a estilos de control que tienen efectos
directos sobre la frustración de las NPB y consecuencias
negativas sobre su actitud durante el proceso formativo
(Bartholomew et al., 2018; Jang et al., 2016, Salazar-Ayala
et al., 2021). Además, los resultados demuestran que la
asignatura deEF generavalores másaltos en la satisfacción
de autonomía, competencia y relaciones sociales, así como
de diversión; mientras que obtiene resultados inferiores
en la frustración de autonomía, competencia y relaciones
sociales, además de utilidad percibida y aburrimiento. Una
posible explicación a ello pueda deberse a la dificultad del
alumnado para transferir a la vida diaria y a su futuro
la adquisición de aprendizajes de esta asignatura y su
utilidad. Esto nos hace pensar que los esfuerzos por
establecer hábitos de práctica de actividad física en la vida
diaria de los adolescentes no han repercutido todavía de
forma clara en la percepción de utilidad que la asignatura
tiene. Igualmente, también se podría explicar debido a
la percepción social que se tiene de la asignatura y que
no ha superado la visión secundaria o complementaria
respecto al resto. Además, esta disminución de utilidad
percibida aumenta con la edad del alumnado en la
etapa de secundaria (Moreno-Murcia et al., 2006). Este
descenso percibido por el alumnado, unido a la aparición
de otras motivaciones paralelas para realizar otro tipo
de actividades, podría considerarse como la barrera que
encuentran numerosos adolescentes para adoptar una
vida suficientemente activa, así como la antesala para
muchos otros del abandono deportivo (Escribano et al.,
2017). A pesar de ello, es importantemantener valores altos
en la satisfacción de las NPB, ya que son el antecedente
para conseguir efectos positivos en los comportamientos
de los adolescentes, tanto en el ámbito educativo como en

la práctica físico-deportiva extraescolar (Moreno-Murcia et
al., 2020; Ruiz-Juany Baena-Extremera,2015; Sánchez-Oliva
et al., 2017). Del mismo modo, aunque se han encontrado
valores superiores al restode asignaturasen ladiversión en
EF, las diferencias no resultan ser especialmente elevadas
para una dinámica de aprendizaje basada en la motricidad
y el movimiento frente a las demás. Esto nos hace pensar
que existe cierto margen de mejora a nivel metodológico
para conseguir potenciar el atractivo de esta asignatura
fundamentada en el uso de la motricidad y el movimiento,
hasta el punto de que los estudiantes llegan a considerar
que el profesorado favorece escasamente el aumento de
interés del alumnado por la asignatura (Gil-Madrona et al.,
2012).

En la comparativa entre las asignaturas consideradas
instrumentales, Matemáticas y Lengua y Literatura, la
satisfacción de las NPB es prácticamente la misma en
ambas, siendo únicamente significativa la satisfacción
de competencia con resultados superiores en Lengua y
Literatura. Además, los resultados de la frustración de
competencia y relaciones sociales son superiores en la
asignatura de Matemáticas. Los resultados de las variables
de utilidad percibida en la asignatura de Matemáticas son
también superiores a los de Lengua y Literatura, mientras
que el aburrimiento obtiene resultados superiores en
Lengua y Literatura. En este sentido, Tsai et al., (2008)
encontraron que los estudiantes mostraron mayor interés
hacia Matemáticas que hacia la asignatura de su lengua
materna (en este caso alemán), gracias al fomento de
la autonomía de los alumnos durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje, por lo que parece claro que este
tipo de comportamiento docente favorece la actitud de los
estudiantes hacia esta asignatura. Estas percepciones del
alumnado podríandeberse a la tendencia tradicionalista en
el desarrollode estasasignaturas, empleando paraello una
enseñanza unidireccional con un estilo muy controlador
de las NPB, debido a la propia situación en el aula (Reeve
y Cheon, 2014). También puede influenciar la necesidad
de aplicar ciertos comportamientos de control, que no se
pueden evitar, para poder impartir las asignaturas con
eficacia (Behzadnia et al., 2018). No obstante, diversos
estudios han demostrado que comportamientos docentes
centrados en lapromoción de la autonomía, el mindfulness
y la flexibilidad de la estructura de tareas (Ng et al., 2016)
o el uso de espacios distintos al aula convencional para
desarrollar los contenidos y las clases (Otte et al., 2019)
tienen efectos positivos sobre aspectos motivacionales
del alumnado en estas asignaturas. Por último, cabe la
posibilidad de que afecten las creencias y expectativas
pesimistas del alumnado sobre el dominio del contenido,
o por el enfoque que les da el profesorado a las
asignaturas, con contenidos y experiencias de aprendizaje
poco atractivos para el alumnado (Reeve y Cheon, 2014;
Shen et al., 2010) provocando un funcionamiento poco
adaptativo en el aula (Shen et al., 2010).

Por último, en la comparación entre Inglés y Lengua y
Literatura, la asignatura de Inglés obtiene mayores niveles
de satisfacción y frustración de las NPB y utilidad percibida
de la asignatura. Por el contrario, el aburrimiento es mayor
en la asignatura de Lengua y Literatura. Estos resultados
comparativos nos han resultado sorprendentes por ser
asignaturas que trabajan competencias y herramientas de
aprendizaje de similar naturaleza. En este caso concreto, los
mayores niveles de satisfacción de las NPB puedendeberse
a la creación, disponibilidad y uso de recursos didácticos
atractivos para el alumnado en el desarrollo de los
contenidos de la asignatura. Por el contrario, los mayores
niveles de frustración de las NPB tendrían su origen en
la propia limitación de expresión y comprensión en una
lengua extranjera, traba que se ha podido desarrollar en
cursos anteriores, desarrollando dificultades y carenciasde
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aprendizaje cada vez mayores cuanto mayor es el curso
escolar (Studenska, 2011).

Limitaciones y prospectivas de futuro

A pesar de las fortalezas de este estudio, nos encontramos
con diferentes limitaciones que deben valorarse a la
hora de interpretar los resultados obtenidos. La principal
limitación encontrada en nuestro estudio ha sido la gran
cantidad de datos al fraccionar las asignaturas y hacer
una valoración de las variables en cada una de ellas,
lo que requería de una gran implicación y colaboración
tanto de profesores, como de los propios estudiantes.
Por ello, se decidió realizar la recogida de datos en una
sola medida para las cuatro asignaturas, en lugar de
hacerlo por separado y pudiéndose dar un posible sesgo
en las respuestas de los participantes ante la dificultad de
reflexionar en poco tiempo sobre las cuatro asignaturas.
Otra limitación derivada de esta problemática es que se
decidió no valorar el tipo de regulación motivacional del
alumnado hacia las asignaturas, así como la percepción
sobre el estilo interpersonal generado por el docente
u otros aspectos concretos del comportamiento del
profesorado. Así mismo, no se ha realizado una valoración
del rendimiento académico, ni en cursos anteriores ni en el
momento de la toma de datos. Por último, no se valoraron
todas las asignaturas que conforman el sistema educativo
en estos cursos. La selección de asignaturas se debió a la
consideración de asignaturas instrumentales (Matemáticas
y Lengua y Literatura), la similitud de competencias de
comunicación a adquirir (Lengua y Literatura e Inglés) y la
naturaleza diferenciadora por el uso de la motricidad en el
desarrollo de los aprendizajes (EF).

En relación a las prospectivas de futuro, consideramos
adecuado que se deberían realizar estudios que
consideren las diferentesregulacionesmotivacionales en la
comparativa entre asignaturas y de género, junto con los
antecedentes y consecuencias derivados del rendimiento
académico en las mismas. En este sentido, futuros
trabajos deberían centrarse en estudios longitudinales
comparando asignaturas con el propósito de observar
los posibles cambios en las variables en función del
curso y del rendimiento académico. Por último, dada las
evaluaciones realizadas en las percepciones del alumnado,
estos resultados pueden ayudar a que el profesorado
reflexione sobre susorientaciones metodológicas conel fin
último de optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Conclusiones

La principal conclusión de este estudio respecto a las
diferencias de género es que éstas se producen de forma
significativa en todas las asignaturas y variables analizadas.
Este hecho debería hacer reflexionar a los docentes de las
diferentes asignaturas a la hora de diseñar y desarrollar
programas didácticos en esta etapa educativa. Además,
respecto a su comportamiento durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje, el profesorado debería adecuar su
comportamiento a estas diferencias. Para ello, resultará
fundamental adoptar comportamientos docentes basados
en estilos interpersonales que transmitan confianza y
empatía a los estudiantes sobre el logro de sus objetivos
en las diferentes asignaturas, tratando individualmente
sus habilidades y necesidades en función del género,
creando un ambiente que promueva la satisfacción
de las necesidades psicológicas y las oportunidades
para el aprendizaje. Por otro lado, en la comparación
realizada entre asignaturas se demuestra que existen
diferencias significativas en las variables analizadas, donde
la asignatura de EF obtiene resultados positivos superiores
al resto en las variables motivacionales, pero no así
en la utilidad percibida de la asignatura. Este hecho

debería hacer reflexionar a los docentes de la asignatura
para no desfallecer en la línea de trabajo encaminada
a revertir esa percepción de utilidad de la EF. Para ello,
se debería continuar haciendo hincapié en la importancia
de la asignatura en el establecimiento de hábitos de
vida saludable y en el trabajo para eliminar los posibles
estereotipos sociales que puedan existir todavía a pesar
de los esfuerzos realizados en los últimos años. A nivel
general, podría plantearse trabajar en cada asignatura en
relación con las demás, con la intención de reducir las
carencias y problemas en cada una de ellas, en base a
las potencialidades y estrategias de éxito encontradas.
Para ello, la interdisciplinariedad de los contenidos o
el uso de comportamientos adecuados que incidan
en los mediadores motivaciones analizados resultarán
fundamentales durante todo el proceso educativo con los
estudiantes.
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Tabla Suplementaria 1. Correlaciones bivariadas de las variables de estudio en la asignatura de Matemáticas

Notas. p < .001**. Rel. Soc. = Relaciones Sociales.

Tabla Suplementaria 2. Correlaciones bivariadas de las variables de estudio en la asignatura de Inglés

Notas. p < .001**. Rel. Soc. = Relaciones Sociales.
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Tabla Suplementaria 3. Correlaciones bivariadas de las
variables de estudio en la asignatura de Lengua y Literatura

Notas. p < .001**. Rel. Soc. = Relaciones Sociales.

Tabla Suplementaria 4. Correlaciones bivariadas de las variables de estudio en la asignatura de Educación Física

Notas. p < .001**. Rel. Soc. = Relaciones Sociales.




