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Resumen 

La danza clásica tiene un protagonismo en la educación integral de niños y jóvenes, es así 

como el dominio de la técnica depende tanto de la habilidad como del aspecto psicológico 

del individuo. Los profesores de danza son los agentes sociales responsables de la capacidad 

de desarrollar todos estos aspectos en los bailarines a través de procesos psicológicos como 

la motivación y la autonomía. Por lo tanto, el objetivo de este proyecto es diseñar un taller 

de capacitación a los docentes de un instituto de danza privada para poder desarrollar la 

motivación autodeterminada y la autonomía de los bailarines. Para ello, se realizó un 

diagnóstico en cual participaron 63 bailarines (entre los 12 y 24 años) y sus respectivos 

profesores utilizando escalas relacionadas con la satisfacción de necesidades psicológicas 

básicas y motivación en el deporte. Los resultados mostraron que los bailarines perciben estar 

motivados por cosas o situaciones externas, así como también presentan niveles bajos de 

satisfacción de las necesidades de autonomía y relación; asimismo, los profesores perciben 

poca satisfacción de los alumnos con respecto a sus necesidades psicológicas como la 

autonomía, la competencia y relación, de igual manera reportan que el conocimiento que 

tiene acerca de la autonomía y la motivación, así como las estrategias para poder 

desarrollarlas es limitado. Con los resultados obtenidos se elaboró un taller de capacitación 

para los docentes el taller será teórico-práctico y contará con 5 sesiones de 3 horas cada una, 

se realizará evaluaciones en cada una de sus sesiones para corroborar la adecuada obtención 

de conocimientos de cada tema, así como una actividad integradora para que permita la 

aplicación del contenido a los contextos de sus clases. En conclusión, se espera que los 

docentes de danza puedan comprender y desarrollar estrategias útiles para mejorar los 

procesos de aprendizaje-enseñanza por medio desarrollo de la motivación autoderminada y 

la autonomía de los bailarines. 

 

Palabras clave: necesidades psicológicas básicas, motivación autodeterminada, danza, taller 

de capacitación. 
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Capítulo 1: Necesidades detectadas 

Introducción 

En este trabajo se presenta el desarrollo de un proyecto de capacitación docente en 

una academia de danza de Mérida, Yucatán respecto a la motivación determinada y 

autonomía. Este estudio revela la problemática del desarrollo de los niveles de satisfacción 

de las necesidades psicológicas básicas las cuales son predictoras de las motivaciones más 

autodeterminadas con respecto al compromiso hacia en la danza en bailarines y cómo está 

relacionado con los procesos instruccionales del educador en danza. 

Este texto se desarrolla en dos partes. En el primero, se hace un acercamiento a la 

problemática de la academia de danza a través de la participación de los docentes y bailarines 

en el diagnóstico acerca la teoría de la autodeterminación y las necesidades psicológicas 

básicas; En el segundo, se presenta el diseño del programa de capacitación docente: 

contenido, objetivo y materiales, y su posible implementación. 

El análisis este proyecto sugiere como hipótesis el posible desarrollo de la motivación 

autodeterminada y autonomía de los bailarines a través de la intervención indirecta con los 

docentes. 

Planteamiento del Problema 

En el contexto regional, la Secretaría de la Cultura y las Artes (SEDECULTA), ha 

considerado como un aspecto substancial apoyar diversos géneros de danza, tanto a través de 

grupos oficiales como independientes, con el fin de servir como enlace con las instancias 

culturales a nivel estatal, nacional e internacional; de igual manera, ha planteado el interés 

por una oferta cultural para todo el estado de Yucatán (SEDECULTA, 2019). Esto 
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permitiendo generar dentro del estado una apertura en proyectos y programas que estén 

dirigidos al desarrollo cultural y artístico. 

Es así como, en la ciudad de Mérida, Yucatán, el diseño de proyectos de este tipo es 

necesario, ya que de acuerdo con la información publicada por la SEGEY (Coordinación 

Estatal de Educación Extraescolar), se encuentran incorporadas 185 academias de danza; lo 

anterior sugiere que la danza clásica tiene un protagonismo en la educación integral de niños 

y jóvenes meridanos, por lo cual desarrollar proyectos en donde se capacite a los docentes en 

temas que promuevan la motivación en sus alumnos propiciará impactos positivos en nuestra 

sociedad 

No obstante, se ha encontrado que, ante la falta de conocimiento y motivación de los 

estudiantes hacia la implicación de la actividad física, como lo es la danza, los profesores 

desarrollan estrategias para que los estudiantes participen activamente en la enseñanza 

(Beaulieu et al., 2012; Ntoumanis, 2005) 

Por lo tanto, Ryan y Deci (2000) mencionan que es pertinente trabajar directamente 

con los profesores de los estudiantes cuando se ha identificado bajo compromiso y baja 

motivación de los estudiantes. La Teoría de la Autodeterminación, TAD por sus siglas (Ryan 

y Deci, 2000) surge desde una teoría con enfoque social sobre los determinantes de las 

fluctuaciones en las motivaciones de los dicentes; dando lugar a un enfoque de intervención 

indirecta, el cual sugiere trabajar con los profesores para favorecer las conductas de los 

estudiantes. 

Además, La TAD postula que las conductas de las personas están motivadas por las 

necesidades psicológicas básicas (NPB por sus siglas) estas son: autonomía, competencia y 
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relación; las cuales son universales y esenciales para lograr bienestar personal, así como el 

adecuado desarrollo social (Ryan y Deci, 2000). 

En efecto, se ha demostrado a través de otras investigaciones (Haerens et al., 2013; 

Aelterman et al., 2013, 2014; Tessier et al., 2010; SavageSpeegle, 2017; Jang et al., 2010; 

Lim y Wang, 2009), que una transformación motivacional en las clases puede resultar a 

través de estrategias de enseñanza de apoyo a la autonomía. De igual manera, Van den Berghe 

et al. (2014) ha demostrado en su investigación dentro de la danza que las estrategias de 

enseñanza de apoyo a la autonomía provocan impactos positivos en la motivación de los 

alumnos, aumentando el disfrute de las clases y promoviendo el desarrollo de las habilidades 

motorices. 

Por lo tanto, para mejorar la experiencia positiva de los alumnos dentro de las clases 

de danza, la evidencia científica sugiere la transformación motivacional produce impactos 

positivos al realizarse de manera indirecta, recurriendo a un estilo de enseñanza de apoyo a 

la autonomía. 

El presente trabajo, se desarrolla desde la experiencia del autor y su participación en 

la danza clásica, estudios en psicología deportiva y su inserción en la especialidad en 

docencia; busca promover, en los docentes de danza, los recursos para el fortalecimiento de 

sus educandos en ámbitos de autonomía y motivación. 

Por consiguiente, se plantea desarrollar un programa de capacitación a docentes que 

contribuya al desarrollo de la motivación autodeterminada y la autonomía, por lo que para su 

diseño e implementación se obtuvo la información de una muestra de la localidad de la ciudad 

de Mérida, Yucatán México, a fin de crear un proyecto dirigido a docentes de la danza y que 
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este conformado por sesiones de trabajo de contenido teórico y práctico basado en el estilo 

de enseñanza de apoyo a la autonomía. 

Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar un taller de capacitación a los docentes de la de la institución “Valentina's 

International Dance”, en temas de motivación 

Objetivos específicos 

1. Diseñar la planeación de un taller de capacitación para docentes de la 

institución “Valentina's International Dance 

2. Diseñar los materiales didácticos, instrumentos de evaluación y actividades 

complementarias de las sesiones del taller 

3. Diseñar el manual de operaciones 

Justificación 

La danza clásica tiene un protagonismo en la educación integral de niños y jóvenes 

meridanos, por lo cual desarrollar proyectos en donde se capacite a los docentes en temas 

que promuevan la motivación en sus alumnos propiciará impactos positivos en nuestra 

sociedad. Dentro de este marco, el maestro de danza clásica es considerado como un agente 

social que contribuye a la motivación de los bailarines para aprender en la disciplina; porque 

al tratar con los bailarines, utilizan métodos de enseñanza y estilos motivacionales que 

brindan experiencias útiles o desagradables en sus clases (Llanos et al., 2008).  

https://es-la.facebook.com/valentinas.internacionaldance/
https://es-la.facebook.com/valentinas.internacionaldance/
https://es-la.facebook.com/valentinas.internacionaldance/
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Lo anterior, ha dado origen a estudios más recientes, sobre las variables socio-

contextuales en disciplinas como la danza, cuyo interés se ha centrado en el estilo 

interpersonal que poseen los maestros. Se han estudiado los comportamientos realizados por 

los docentes para motivar a los estudiantes, puesto que se ha identificado la influencia que 

poseen en el rendimiento del bailarín y en la calidad de las experiencias psicológicas en el 

entorno dancístico (Deci et al.,1991; Reeve, 2009). 

En este contexto, este proyecto busca contribuir a que se eleve la comprensión de los 

aspectos motivacionales en los profesores de danza, como lo son las necesidades psicológicas 

básicas (NPB), en concreto el apoyo a la autonomía; ya que han demostrado un impacto 

positivo en la autodeterminación que, a su vez, impacta en la adherencia y bienestar de los 

estudiantes. 

Evaluando los elementos metodológicos de este estudio, se plantea contribuir a su 

formación profesional, mediante un proyecto de capacitación basado en recursos de carácter 

psicológico, con sustento teórico y utilidad práctica de las mismas que puedan ser 

consideradas en sus planeaciones de clase. 

En este sentido, como aportes para el investigador se obtiene una comprensión más 

profunda de la metodología empleada para la capacitación en estrategias motivacionales 

aplicadas a un entorno dancístico, tomando en cuenta los aspectos de cantidad y calidad del 

contenido, así como, la logística de la intervención, que ayuden a otros especialistas para la 

reproducción de la capacitación a educadores de danza con características similares a las de 

este estudio.  
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Por lo tanto, los beneficiarios directos de este proyecto son los profesores de danza, 

ya que tendrán recuros para favorecer la motivación de sus alumnos a través de un estilo de 

enseñanza de apoyo a la autonomía. De igual manera los beneficiarios indirectos son los 

alumnos y la institución, ya que contará con maestros que generen un ambiente motivante en 

sus alumnos; otorgando un servicio calidad y, a su vez, cumpliendo con las necesidades y 

expectativas de sus clientes.  

De igual modo, el interés personal de este proyecto nace de las propias experiencias 

positivas como bailarín semi-profesional, así como educador de danza, y desde mi formación 

profesional como licenciado en educación y maestro de psicología del deporte. 

De modo que, este estudio propone diseñar e implementar una intervención dirigida 

a docentes de danza para enseñarles estrategias basadas en estilos de aprendizaje con apoyo 

a la autonomía; porque, de acuerdo con los principios de TAD, se ha sugerido la intervención 

indirecta con maestros para ayudarlos a promover resultados funcionales que los ayudarán a 

mejorar los resultados del desempeño de los bailarines, así como la participación activa y 

disminuir aquellos que son disfuncionales como la no motivación hacia la clase (Reeve y 

Cheon, 2014). 

Viabilidad 

El estudio es viable considerando los siguientes aspectos. Por un lado, se encuentran 

los recursos humanos, en primera instancia se encuentra el autor de proyecto Mtro. Uri 

Campos Ruiz, el cuál es el encargado de la gestión de los espacios para la obtención de la 

información requerida, así como desarrollador del proyecto.  
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En segunda instancia se encuentra el director/tutor del trabajo Dr. Augusto David 

Beltrán Poot, el cual se encargará de la supervisión del proyecto, así como la aplicación 

adecuada de la misma. Y, por último, se encuentra la directora de la institución Valentina 

Guzmán Pompeyo con la cuál se tendrá comunicación para aplicación y obtención de la 

información necesaria, así como los permisos pertinentes. 

Con respecto a los recursos monetario, se cuenta con el financiamiento de la beca 

CONACYT que permitirá ofrecer los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto 

Así mismo se cuenta con el permiso y apoyo de la institución para poder utilizar la 

infra estructura; plantel docente y matricula estudiantil con fines para el desarrollo de este 

proyecto. Por lo consiguiente se obtendrá como producto, el manual de operaciones del taller 

de capacitación para docentes. 

Fundamentación  

El proyecto pretende desarrollar un taller de capacitación docente en una escuela 

privada de danza en Mérida, Yucatán que promueva estrategias para favorecer la motivación 

autoderminada de sus alumnos, brindando comportamientos instruccionales de apoyo a la 

autonomía; esto con el objetivo de crear un valor agregado a los instructores de baile. 

En este contexto, el concepto de necesidades psicológicas básicas resulta importante 

para los docentes; este constructo postula que existen tres necesidades psicológicas básicas: 

autonomía, competencia y relación; las cuales son esenciales para el crecimiento y 

satisfacción personal (Deci y Ryan 1985, 2000). 

La necesidad de autonomía hace referencia cuando una persona puede percatarse de 

sus metas, intereses personales, valores y en consecuencia ser capaz de efectuarlos (Ryan y 
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Deci, 2000). En ambientes formativos se refiere a la experiencia de poder elegir y tener, en 

un aspecto psicológico, la libertad de decidir a las actividades que el individuo desea realizar 

(Sierens et al., 2009). por tanto, no se trata de ser solitario, egoísta o independiente; más bien, 

hace referencia al sentimiento de voluntariedad que puede acompañar a cualquier acto. 

Existen en diversos estudios donde esta idea se confirma, en los cuales se manifiesta una 

relación positiva entre la autonomía y las actitudes cooperativas por encima las actividades 

individualistas (Vansteenkiste et al., 2006).  

Otra necesidad que compone esta teoría es la competencia, siendo esta el sentimiento 

de eficacia en las actividades desarrolladas por el individuo (Deci y Ryan, 2000). Éste 

representa a la necesidad humana de entrenar sus habilidades y mejorarlas. Se trata de 

optimizar y cultivar el potencial propio para efectuar algo valioso, que a uno le gusta y es 

capaz de lograr.  

Por otra parte, la necesidad de relación alude al esfuerzo por relacionarse y 

preocuparse por otros, así como sentir que los demás tienen una relación auténtica con uno 

mismo, y experimentar satisfacción ante el mundo social. 

Las tres necesidades psicológicas básicas afectarán la motivación, de manera que el 

aumento de la percepción de competencia, autonomía y relación creará un estado de 

motivación intrínseca, mientras que la frustración de estas NPB estará asociada con una 

mayor motivación extrínseca y con la ausencia de motivación (Deci y Ryan,2000). La 

investigación de Ryan y Deci (2000) revela que cada una de las NPB juegan un papel 

sustancial en el desarrollo y la experiencia óptima, así como para el bienestar en la vida diaria 
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de manera que ninguna puede ser frustrada sin tener repercusiones negativas, por lo que 

resulta necesaria la satisfacción de las tres necesidades psicológicas básicas. 

Otro concepto que se enlaza a la línea de las NPB son los climas motivacionales; este 

se centra en el grado y compromiso que los entrenadores muestran en su contexto educativo 

(Cecchini et al., 2007; García-Calvo et al., 2008). En este sentido, se manifiesta la 

importancia prestar atención a la enorme influencia que pueden tener los factores sociales en 

los procesos psicológicos que van desarrollando por los alumnos, especialmente si son 

jóvenes (Martín-Albo et al., 2003; Torregrosa et al., 2007), y la enorme relevancia que estas 

variables pueden tener en el compromiso que muestran los dicentes.  

De igual manera, un recurso para fomentar la independencia en los alumnos son 

estilos de enseñanza propios de la actividad física; estos muestran cómo se despliega la 

interacción profesor-alumno con la disciplina que se está impartiendo (Mosston, 1978; 

Contreras, 1998). Esta interacción con los educandos toma partido en las decisiones 

proactivas, durante las decisiones interactivas y de igual manera en las decisiones postactivas 

(Delgado-Noguera, M. y Viciana-Ramírez, 1999). 

Es relevante destacar que los estilos de enseñanza son utilizados para contribuir 

conocimientos a los alumnos de una forma más eficiente y eficaz, ya que sugiere el uso de la 

motivación e interés particular de los alumnos (Shen y Chen, 2007), dando lugar a un 

aprendizaje significativo, y, por lo tanto, estable y duradero (López y Moreno, 2002). 
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Contexto 

El presente proyecto se desarrollará en una institución de danza ubicada en Calle 23 

No 230 x 24 y 30, Montecarlo, 97130 Mérida, Yuc; cerca de la zona se encuentran ubicados 

diversos comercios como papelerías, tiendas de abarrotes y una guardería a unos cuantos 

metros. 

Es una escuela de danza incorporada a la ROYAL ACADEMY OF DANCE en el 

área de Ballet; de igual manera, está incorporada a la SEGEY, Secretaría de Educación del 

Gobierno del Estado de Yucatán, con número de registro 164 

Esta institución tiene como misión formar personas críticas y reflexivas ante la 

realidad actual y futura, brindando una educación dancística de calidad que apoye al 

individuo en su formación cultural, estética y artística de modo que participe en el fomento, 

la promoción y la difusión de la danza en México y en el extranjero; dentro de sus 

características ambientales la institución cuenta con tres salones; dos de ellos climatizados y 

uno de doble altura adaptado para danza aérea; todos ellos con espejo, barra de ballet, y 

equipo de sonido. También, cuenta con estacionamiento, área de espera, recepción, 2 baños 

y bodega. 

En las características organizacionales encontramos que se imparten las disciplinas: 

Gimnasia, danza aérea, hip hop, danza contemporánea y ballet. 

De acuerdo con información obtenida por parte de la directora, la organización 

escolar y las relaciones en la institución desarrollan en un ambiente democrático y de respeto, 

tomando decisiones consensuadas con la mayoría del personal y de forma responsable. 

Dando lugar a que los docentes aporten sus capacidades bajo un trabajo colaborativo. 
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Actualmente y debido a la contingencia por la pandemia del Covid-19, los docentes 

están impartiendo sus clases de manera semipresencial. Para este fin se emplea la aplicación 

de Zoom.  

En lo que respecta al análisis de la organización y su modalidad escolarizada se ha 

encontrado que se imparten clases de danza clásica, jazz, acondicionamiento físico, 

contemporáneo, dúo clásico y danza aérea; dentro de las normas relativas al proceso 

enseñanza aprendizaje la escuela se encuentra regulada dos por dos instituciones; la primera 

es la Secretaría de educación del Gobierno Del Estado de Yucatán (SEGEY) y en segundo 

término esta la incorporación de la Royal ballet School, esta última solo regula el área de 

danza clásica siendo esta la actividad principal de la institución; los niveles escolares que 

conforman la escuela son: baby ballet con un rango de 3 a 5 años de edad (solo danza clásica), 

inicial de primero a tercero con un rango de 6 a10 años de edad, intermedio de cuarto a sexto 

con un rango de edad de 11 a 13 años de edad, avanzado de séptimo a octavo con un rango 

de 14 a 21 años de edad.  

La matrícula escolar consta de 115 alumnos con un rango de edad de 5 a 24 años, 

entre los cuales sólo hay 2 varones. 

En cuanto a la plantilla docente, el plantel consta de 12 profesores, con un rango de 

edad de 21 a 50 años; los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 1 para 

danza aérea, 1 para jazz, 1 para contemporáneo, 2 para baby ballet, 2 para nivel inicial, 2 par 

nivel intermedio, 1 para nivel avanzado, 1 para condicionamiento físico y 1 para dúo clásico. 

Dentro de los perfiles de estudio de la plantilla docente encontramos que solo la profesora de 

nivel avanzado de danza clásica es la uncia que tiene título de pedagogía en la enseñanza de 

la danza clásica   certificado por la Royal Ballet School; 7 profesores cuentan con título 
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universitario sin relación con pedagogía y 4 profesores no tienen título universitario, ya que 

estos solo se han dedicado al desarrollo del arte que imparten de manera autodidacta. 

A manera de síntesis, se presenta la siguiente tabla en donde se puede observar las 

características de los profesores. 

Tabla 1. 

Características de los profesores de danza de la institución 

Número Asignatura  Edad Años de experiencia 

docente 

Título universitario 

1 Ballet avanzado 50 30 Enseñanza de la danza 

clásica 

2 Ballet intermedio 27 7 Nutrición 

3 Ballet intermedio 24 6 Ingeniero industrial 

4  Ballet inicial 26 6 Arquitectura 

5 Ballet inicial 21 2 Actuaria 

6 Baby ballet 23 2 Enfermería 

7 Baby ballet 23 4 nutrición 

8 Acondicionamiento 

físico 

26 5 - 

9 Dúo clásico  34 10 Rehabilitación 

10 Jazz 26 7 - 

11 contemporáneo 32 10 - 

12 Danza aérea 36 10 - 

 

Un aspecto importante son las etapas de desarrollo que atienden los docentes; ya que 

el contenido del taller estará enfocado para docentes que imparten clase a preadolescentes, 

adolescentes y jóvenes, ya que se ha identificado que durante estas etapas, los educadores 

influyen en la calidad de las experiencias psicológicas positivas en el entorno dancístico. En 

esta institución se van asignado los grados (niveles) que atenderán los docentes según el siclo 

escolar. En primera instancia las disciplinas que no varía de profesor es ballet avanzado y 

dúo clásico; baby ballet, ballet inicial y ballet intermedio tienen rotación de grados según el 

ciclo escolar; es decir, aunque en este ciclo escolar solo atiendan baby ballet en algún 
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momento atendrán grados más avanzados; contemporáneo, jazz, acondicionamiento físico y 

danza aérea son impartidos en todos los grados por el mismo docente. Por lo tanto, el taller 

es idóneo para todos los docentes de esta institución, ya que le permitirá desarrollar 

estrategias que pudiesen aplicar durante sus clases y les permitan mejorar la calidad de sus 

enseñanzas. 

Marco Teórico 

Motivación 

Un tema central en cualquier esfera de actividad humana es la motivación; ya que el 

éxito y el rendimiento, por lo general, se relacionan con el nivel de motivación que 

manifiestan los individuos (Carratala, 2004), en el ámbito de las actividades físicas vigorosas, 

desde el punto de vista psicológico, la motivación es uno de los elementos principales, pues 

explica el comienzo, la orientación, adherencia y deserción de la actividad (Dosil, 2008). 

Aun cuando las ciencias del deporte han concedido de gran importancia este concepto 

existe una confusión entre motivación y otros conceptos psicológicos, tanto en su significado 

real, sus implicaciones y de qué manera se puede motivar a las personas (Escartí y Cervelló, 

1994). 

En el ámbito de la psicología el concepto de motivación se ha empleado para indicar la 

cantidad de energía y la dirección de la conducta humana. Sage (1977) menciona que la 

motivación tiene dos dimensiones; la primera, dimensión intensiva, que se refiere al porqué 

las personas invierten tiempo y energía al insistir en determinadas conductas. Y la segunda, 

dimensión direccional, se refiere al porqué los individuos se orientan a uno u otro objetivo; 

es decir, indica la finalidad del comportamiento. 
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Los principales autores de la comunidad científica en actividad física y el deporte 

concuerdan que la motivación es el resultado de un cumulo de variables ambientales, sociales 

e individuales; las cuales determinan la elección de una actividad física, la intensidad en la 

práctica, la perseverancia en la tarea y en último término el rendimiento; todas estas variables 

no solo influyen en la persistencia, intensidad y frecuencia de la conducta deportiva, sino 

también interactúan entre ellas aumentando, manteniendo o disminuyendo la conducta 

(Roberts y Treasure, 1995; Roberts, 2001; Jara, Vives y Garcés de los Fayos, 2009). 

Cabe señalar que el estudio de la motivación ha desencadenado una línea de investigación 

propia, denominada psicología de la motivación, la cual ha incurrido en diversos ámbitos de 

la vida cotidiana o del comportamiento, siendo uno de ellos la actividad física; actualmente 

uno de los constructos teóricos más sólidos y coherentes para explicar la motivación humana; 

específicamente la motivación hacia las actividades físicas es la Teoría de la 

Autodeterminación (Deci y Ryan, 1985). 

La Teoría de la Autodeterminación 

La TAD explica la complejidad de la motivación; la cual, para construir la teoría y la 

información de la aplicación en diferentes escenarios (aula, equipos deportivos, salud) se 

hace valer del método empírico tradicional. La teoría asume que todas las personas, sin 

importar edad, género, estatus socioeconómica, nacionalidad, antecedentes culturales, tienen 

predisposiciones inherentes hacia el crecimiento, motivación intrínseca, curiosidad, 

necesidades psicológicas, entre otras, que otorgan una base de motivación para su alta calidad 

de adherencia y funcionamiento positivo (Reeve, y Halusic, 2009); por lo tanto, Esta teoría 
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otorga una parcela de conocimiento la cual permite entender por qué las personas inician y 

persisten en sus conductas. 

La TAD postula que existen tres diferentes tipos de motivación (no motivación, 

motivación extrínseca y motivación intrínseca) que tienen diferentes resultados para el 

bienestar y el desarrollo óptimo de las personas. También sostiene que las personas pueden 

autorregularse y que la regulación del comportamiento puede tener distintas formas; las 

cuales se diferencian según su grado de regulación a lo largo de un continuo que va de mayor 

a menor autodeterminación; siendo las formas no autodeterminadas de regulación (no 

motivación, externa, introyectada) hasta las formas autodeterminadas (identificada e 

intrínseca), siendo la motivación intrínseca la más autodeterminada. (Deci y Ryan,1985) y 

(Deci y et al,1991). 

Deci y Ryan (1985) mencionan, en cuanto a la motivación externa existen cuatro tipos 

de regulación que varían según el grado de autonomía: 

Regulación externa: son conductas controladas por fuentes externas, tales como 

refuerzos materiales u obligaciones impuestas por otros. 

Regulación introyectada: representa conductas que están comenzando a interiorizarse 

pero que no están completamente autodeterminadas; por ejemplo, para no sentirse culpable 

realizar una acción. 

Regulación identificada: se manifiesta cuando las personas atribuyen la conducta como 

significativo, aunque la actividad se realiza todavía por motivos externos; por ejemplo, en el 

logro de metas personales la conducta es internamente regulada y autodeterminada. 
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Regulación integrada: representa la forma más autodeterminada del proceso de 

internalización y tiene lugar cuando la motivación es congruente con otros valores y 

necesidades del yo, por ejemplo, cuando una persona practica una actividad deportiva porque 

está en concordancia con su estilo de vida.  

La teoría de la autodeterminación (TAD) sostiene que el entorno juega un papel 

decisivo en el desarrollo del bienestar a través del papel de los demás. En el contexto 

deportivo, los entrenadores pueden intervenir mediante la promoción de la autonomía, y que 

está actué sobre el entorno para apoyar o dificultar la autodeterminación en el 

comportamiento del jugador, dando como resultado el facilitar o impedir el desarrollo en la 

calidad de la participación de los atletas y el desarrollo del bienestar psicológico (Balaguer 

et al, 2007; Deci y Ryan, 1985). Por lo consiguiente, la teoría de la autodeterminación se 

puede dividir en dos particularidades: la estructura y el apoyo a la autonomía. 

De acuerdo con el TAD, la estructura está relacionada a como los entrenadores 

efectúan el desarrollo ambiental para los deportistas, brindando expectativas, conexiones, 

retroalimentación y tiempo para realizar tareas. Por otro lado, el apoyo de la autonomía está 

relacionado con la comunicación del entrenador, caracterizada por que es informativa, no 

impositiva y controladora. Cuando la retroalimentación se utiliza de forma impositiva está 

generando un clima controlador, en contraparte, cuando se utiliza de forma informativa se 

genera un clima de apoyo a la autonomía. (Balaguer, 2007). La TAD enfatiza la tarea 

instruccional de vitalizar a los individuos en los recursos de motivación internos como el 

paso clave en la facilitación del compromiso de alta calidad (Reeve y Halusic, 2009). 

En pocas palabras, TAD explica la motivación humana centrándose en los recursos 

internos que desarrollan las personas, un proceso que da la oportunidad de modificar el 
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comportamiento de varias maneras, principalmente en función de responder para satisfacer 

las necesidades naturales y la interacción con su entorno. (Deci y Ryan, 1985, 2000). La TAD 

es una macroteoría debido a su complejidad, por lo cual se divide en micro teorías en función 

del impacto que tiene en la motivación y su determinación (Figura 1). Las teorías implicadas 

en la autodeterminación son interdependientes e indivisibles; pues se definen singularmente, 

pero coexisten de forma interrelacionada, dividen en: Teoría de la Evaluación Cognitiva, 

Teoría de la Integración Organísmica, Teoría de la Orientación de la Causalidad, Teoría de 

las Necesidades Psicológicas Básicas, Teoría del Contenido de las Metas y Teoría de la 

Motivación de las Relaciones. 

Figura 1.  

Esquema de la división de la TAD de acuerdo con las micro teorías principales 

Fuente: Almagro, Sáenz-López y Moreno, 2010 

Para el presente estudio, se abordan la teoría de la integración organísmica, la teoría de 

las necesidades psicológicas básicas y la teoría de la evaluación cognitiva. 
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Teoría de la integración organísmica  

La Teoría de la integración organísmica, conceptualiza diferentes tipos de conductas 

motivadas, es decir, la conducta se autorregulada es un proceso continuo, empezando de 

modo intrínseco, pasando por las de tipo extrínseco, hasta una conducta no motivada (Deci 

y Ryan, 2000), generando tres tipos de motivación que varían y pueden oscilar en relación 

con dichas conductas autodeterminadas, según se acerquen o alejen de uno de los extremos 

(Figura 2). A continuación, se explicará cada uno de los tipos de motivación. 

Figura 2.  

Continuo de autodeterminación mostrando los tipos de motivación con sus estilos de 

regulación, el locus de causalidad y los procesos correspondientes  

 Fuente: Deci y Ryan, 2000. 

La motivación intrínseca se trata de la tendencia humana a dominar la naturaleza, los 

intereses espontáneos y la exploración, que son importantes para el desarrollo cognitivo y 

social de los individuos porque son la principal fuente de bienestar y vitalidad a lo largo de 

la vida propia (Csikszentmihalyi y Rathunde, 1993; Ryan, 1995). Este tipo de motivación se 

puede observar conductualmente cuando los niños buscan novedades en los desafíos de los 
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juegos y cuando explorar o intentar aprender nuevas habilidades, esto se da debido a que se 

conceptualizan como más "saludables, enérgicos, activos e inquisitivos” y se divierten aun 

cuando no exista recompensa particular (Deci y Ryan, 1985).  

Existen tres tipos de motivación intrínseca (Pelletier et al., 2001; Vallerand et al, 1997), 

en primer lugar se encuentra la motivación intrínseca hacia el conocimiento, que se refiere 

al interés de saber más sobre asignaturas, materias o situaciones extras, por simple placer 

(por ejemplo, un adolescente se inscribe al curso de verano de historia de la danza porque 

quiere obtener mayor comprensión de la teoría dancística), en segundo lugar se encuentra la 

motivación intrínseca hacia la ejecución, que comprende el placer de mejorar las habilidades 

en un deporte (por ejemplo, una alumna ensaya en nuevos horarios de clase para obtener 

mayor técnica para sus giros en ballet), y por último se encuentra la motivación intrínseca 

hacia la estimulación, que envuelve el realizar la actividad por las sensaciones que produce 

(por ejemplo, un joven se inscribe a un curso de primavera de “Pirouette” porque vive nuevas 

experiencias). 

De acuerdo con lo anterior, los profesores de educación físicas son los agentes sociales 

que se encargan de ayudar a los niños para mantener y desarrollar esta inclinación natural, es 

decir, brindan condiciones de apoyo para promover y estimular su motivación para ser más 

autónomos (Sánchez-Oliva et al., 2014). Además, los factores sociales como el “feedback”, 

la información normativa, la competencia o el ambiente que brinda el entrenador promueven 

el sentido de competencia y también pueden desarrollar la motivación intrínseca (Vallerand 

y Rousseau, 2001). 
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La motivación extrínseca está determinada por recompensas o agentes externos. 

Existen cuatro tipos de motivación extrínseca (Deci y Ryan, 1985, 2000, 2002; Ryan, 1995; 

Chantal, et al., 1996): regulación externa, regulación introyectada, regulación identificada y 

regulación integrada (Figura 3). A continuación, se explicará cada una de ellas: 

 

 

Figura 3.  

Tipos de motivación extrínseca  

 

Fuente: Deci y Ryan, 1985.  

En primer lugar, se encuentra la regulación externa que es la forma menos auto 

determinante de motivación extrínseca y, por lo tanto, el mayor contraste con la motivación 

intrínseca. Este tipo de comportamiento está destinado a satisfacer necesidades extrínsecas, 

por lo tanto, se exige la existencia de sistemas de premios y recompensas para evitar el 

castigo. Dentro de este tipo de conductas, las personas experimentan un comportamiento 

controlado o alienado (Deci y Ryan, 2000). Esta forma de regulación se caracteriza por 
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puntos de control externos, muchas personas que practican actividad física se encuentran en 

esta situación porque alguien más les dijo que deberían hacerlo y funcionará, o evitarán 

consecuencias negativas (por ejemplo, amigos, familiares, parejas, etc. se ven obligados a 

bailar ballet). 

En segundo lugar, se encuentra la regulación introyectada, también conocido como 

introversión. Este tipo de regulación está relacionada con las expectativas de 

autoconocimiento y la necesidad de promover emociones como el orgullo (Ryan y Deci, 

2000). La regulación del comportamiento todavía tiene un punto de control externo. Los 

principales motivos de participación son la aprobación social, la presión interna o la culpa 

(García-Calvo et al, 2004). De igual manera, los individuos ejercen presión para regular su 

propio comportamiento. Así, cuando las conductas se regulan bajo control motivacional, 

están sujetas a control intrínseco, es decir, cuando la conducta se regula por regulación 

intrínseca o extrínseca (Méndez-Giménez et al., 2017). A su vez, la regulación introyectada 

se asocia con percepciones de abandono y conflicto con otras actividades (por ejemplo, un 

bailarín no se siente bien porque hace tiempo que no entrena por lo cual los ejercicios del 

entrenamiento no los termina o no los realiza) (Pelletier et al., 2001; Rodríguez-Allen, 2000; 

García-Calvo, 2008). 

En tercer lugar, se encuentra la regulación identificada. Dentro de este tipo de 

motivación extrínseca, la conducta es apreciada y el individuo la considera importante, por 

lo que puede realizarla aun cuando la actividad sea desagradable (Carratalá, 2004). Un alto 

grado de autocontrol ocurre cuando una persona se identifica conscientemente con las 

acciones o valores que encarna (por ejemplo, una niña que recientemente la han inscrito a 
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clases de acondicionamiento físico, es posible que la actividad no le resulte agradable de un 

principio, pero sabe que le reportará beneficios físicos y psicológicos) (Deci y Ryan, 2000, 

2002).  

 Y, por último, se encuentra la regulación integrada. En este caso, la conducta se 

realiza libremente. La integración ocurre cuando las personas evalúan comportamientos y 

acciones en función de sus valores y necesidades, esto podría aplicarse a las personas que 

realizan actividad física porque es parte de su estilo de vida activo y a las personas ven los 

beneficios de un estilo de vida saludable en varios aspectos, como la nutrición, el bienestar, 

etc. (Vallerand y Rousseau, 2001). En este contexto, el ejercicio sigue siendo un motivador 

extrínseco ya que los seres humanos no funcionan por el placer intrínseco de la actividad 

(Ryan y Deci, 2000). Sin embargo, este tipo de regulación no parece existir en los jóvenes 

(por ejemplo, un adulto que ha practicado ballet hasta graduarse continúa entrenándose por 

los beneficios físicos que ésta disciplina le brinda). 

La desmotivación se caracteriza por el hecho de que el individuo no tiene intención de 

hacer algo, lo que puede llevar a que las actividades se desorganicen y se acompañen de 

sentimientos de aburrimiento, ansiedad o depresión (Deci y Ryan, 1991; Ryan y Deci, 2000). 

Esto se debe a subestimar la actividad (Ryan, 1995), sentirse incapaz de realizarla (Bandura, 

1986) o no querer lograr el resultado deseado (por ejemplo, un estudiante de ballet es 

obligado a practicar el ballet y, a medida que crecía, iba detestando y aborreciendo la 

disciplina) (Seligman, 1975). 
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Por lo tanto, dentro del campo de estudio, se ha encontrado los resultados de varias 

investigaciones (Hagger y Chatzisarantis, 2008; Cox et al., 2008; Yli-Piipari et al., 2012) y 

sugieren que las personas con una motivación hacia la actividad física más autodeterminada 

revelan mayor vitalidad, afecto positivo, autoestima, disfrute, satisfacción, interés, 

concentración, esfuerzo, persistencia y adherencia a la práctica, y menores consecuencias. 

Teoría de las Necesidades Psicológicas básicas (NPB) 

La teoría de las necesidades psicológicas básicas (NPB) hace referencia a la 

identificación de los factores que interaccionan en la motivación y principalmente comprende 

tres necesidades psicológicas básicas que son indispensables para el crecimiento y 

satisfacción personal de los individuos (Deci y Ryan, 1985; 2000): competencia, autonomía 

y relación con los demás (Figura 5). A continuación, se describirán cada uno de los factores 

de las NPB: 

Figura 4.  

Necesidades psicológicas básicas que influyen positivamente la motivación intrínseca. 

 

La NPB de competencia es un concepto relacionado a la eficacia en las tareas, Y se 

refiere a la necesidad humana de ejercitar sus capacidades y mejorarlas, con la finalidad de 

Competencia 

Autonomía 

Relacionarse 
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aprovechar el propio potencial para realizar tareas que sean de agrado y que la persona pueda 

lograr (Deci y Ryan, 2000). Por ejemplo, en la danza, la necesidad para la competencia 

orienta a los bailarines a ponerse retos que puedan ser realizables dadas sus capacidades e 

intentar mantener el esfuerzo y mejorar sus habilidades. 

La siguiente NPB es la autonomía, la cual hace referencia a cuando un individuo es 

consciente de sus metas, valores e intereses personales y en consecuencia los puede ejecutar 

de manera adecuada (Ryan y Deci, 2000). En el contexto educativo se describe como la 

experiencia de poder elegir con libertad las actividades que el individuo estudia (Sierens et 

al., 2009). Por ende, podría tratarse de un sentimiento de voluntariedad que se acompaña de 

un acto cualquiera, teniendo como resultado la expresión de uno mismo. Sin duda, esta idea 

se confirma en diversos estudios, en los cuales existe una relación positiva entre la autonomía 

y las actitudes cooperativas entre las actividades individualistas (Vansteenkiste et al., 2006).  

En la danza, cuando los bailarines sienten que los entrenadores apoyan su autonomía 

es muy probable que valoren la tarea con sentimientos positivos, por ejemplo, en una clase 

de danza clásica, cuando una bailarina se le brinda el espacio para ejecutar su presentación 

de baile de acuerdo con sus aptitudes y destrezas, como práctica de orientación, esta decidirá 

los ejercicios y movimientos a realizar, lo cual le permite voluntariamente decidir cómo 

actuar, en vez de imponerle una actuación. Diversos estudios sobre la NPB de autonomía se 

han realizado, y se ha encontrado que existe una relación que entre más autónoma sea la 

motivación, mayor será la capacidad de compromiso y el bienestar del estudiante (Deci y 

Ryan, 2000; Katz et al., 2009); de igual manera se ha encontrado que el apoyo a la autonomía 

por parte del docente predecía positivamente la satisfacción de las necesidades de relación 
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con los demás, competencia y autonomía (Cox et al., 2008). Y que así mismo la motivación 

autodeterminada predecía positivamente el esfuerzo y la persistencia (Perlman, 2015; 

Standage et al, 2006). 

La NPB de relación conceptualiza el esfuerzo de los individuos por relacionarse y 

preocuparse por otros, así como sentir que los demás tienen una relación auténtica con la otra 

parte, y experimentar satisfacción con el mundo social. Las tres NPB influirán en la 

motivación, de manera que el incremento de la percepción de competencia, autonomía y 

relación con los demás creará un estado de motivación intrínseca, mientras que la frustración 

de estas estará asociada con una menor motivación intrínseca y una mayor motivación 

extrínseca y desmotivada (Deci y Ryan, 2000). Las investigaciones en el área de la 

motivación mencionan que cada una de las necesidades psicológicas básica es importante 

para el desarrollo y la experiencia óptica de las personas, así como para su bienestar (Ryan y 

Deci, 2000). 

Teoría de evaluación cognitiva (TEC) 

La teoría de la evaluación cognitiva (TEC) hace referencia al comportamiento de los 

individuos en contextos específicos, incluyendo la forma de dirigir, la forma de hacer las 

cosas e incluso la forma de enseñar. Sin embargo, para que se pueda dar estos 

comportamientos se necesita de la interacción con otras personas, esto podrá tener como 

resultado la relevancia de la interacción, por ejemplo, un entrenador que enseñe de forma 

diferente, que sea creativo en sus clases y que hable de forma adecuada podrá repercutir en 

la calidad de la experiencia del deportista, así como promover un entorno agradable. (Reeve, 

2009; Vallerand y Losier, 1999).   
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En pocas palabras, esta teoría estudia la motivación intrínseca, la interacción dinámica 

de lo interno y externo, aborda específicamente cómo influyen los eventos externos del 

contexto social en el disfrute e interés en la tarea de las personas (Deci, 1975). Un aspecto 

importante dentro del concepto de evento externo es el comportamiento instruccional, ya que 

esta puede ir en dos direcciones, en primer lugar, puede controlar el comportamiento de una 

persona o en segundo lugar puede informar sobre la competencia para las actividades. Es 

mediante el uso de lenguaje, al momento de brindar instrucciones que se puede inducir y 

facilitar la motivación, o por el contrario para empeorar la calidad de ésta. 

Los comportamientos instruccionales abren camino a dos estilos motivacionales: estilo 

de apoyo a la autonomía y estilo controlador. Ambos estilos pueden controlar o apoyar la 

autonomía, las cuales se encuentran en los extremos de un continuo bipolar que comienza en 

las conductas controladoras hasta las conductas que favorecen la autonomía de las personas. 

(Deci et al., 1981; Reeve, 2009). 

Estilo de Apoyo a la Autonomía 

El estilo de apoyo a la autonomía es una conducta interpersonal que los individuos 

proporcionan durante la instrucción para identificar, nutrir y desarrollar los recursos 

motivacionales internos de los involucrados (Reeve, 2009). Dentro del campo de la 

educación, este es un enfoque de enseñanza que pone atención en la motivación de los 

estudiantes y representa un esfuerzo de los educadores por vitalizar los recursos 

motivacionales durante el aprendizaje.  
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 Este estilo promueve los recursos más universales del ser humano, como las NPB, la 

curiosidad y los intereses; y éste puede aplicarse de manera general a cualquier grupo de 

personas (Reeve y Halusic, 2009). Así mismo se ha identificado comportamientos que las 

personas usualmente utilizan para este estilo motivacional como : promueven la iniciativa, 

permiten que se participe toma de decisiones, proporcionan explicaciones racionales sobre 

las actividades, emplean un lenguaje no controlador, reconocen aquellos sentimientos 

negativos asociados a su compromiso con las actividades, aceptan las quejas como reacciones 

válidas a las demandas y estructuras impuestas, no emiten juicios e intentan comprender a 

sus poniéndose en su lugar antes de ofrecer alguna sugerencia (Grolnick y Ryan, 1987; 

Mageau y Vallerand, 2003; Reeve, 2009). 

Las consecuencias de estas conductas de instrucción, es que brindan sensaciones 

adecuadas de relación interpersonal para que los sujetos puedan experimentar autonomía, 

satisfacción de sus NPB y un funcionamiento positivo (Assor et al., 2002; Reeve, 2006; 

Reeve et al., 2004). En el contexto educativo, este estilo requiere de una planificación 

adecuada, pues hay que establecer una estructura de la clase para que se puedan realizar 

esfuerzos activos y continuos, a fin de identificar, nutrir y desarrollar los recursos internos 

de los alumnos (Halusic y Reeve, 2009). Cuando se habla de una clase estructurada, es porque 

existe una asociación sólida y confiable entre lo que se hace durante la clase y los beneficios 

que obtienen de esta (Skinner, 1996). La estructura consiste en implementar conductas de 

instrucción que apoyen la autonomía de los estudiantes, tales como: tener expectativas claras 

de ellos, orientarlos para realizar las actividades y brindar retroalimentación constructiva. 

 Para identificar este estilo dentro del contexto educativo-deportivo se sugiere tomar 

en consideración tres condiciones clave: 1) el maestro debe considera la perspectiva de los 
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estudiantes, 2) muestra apertura ante los pensamientos, sentimientos y comportamientos de 

los alumnos, y 3) se apoya el aspecto motivacional y la capacidad para que los estudiantes 

autorregulen su autonomía (Reeve, 2009).  

 De acuerdo con las investigaciones con respecto a este estilo en el ámbito educativo, 

se ha demostrado empíricamente que predicen la satisfacción de todas las NPB, no solo de 

autonomía a pesar de la etiqueta, que teorizan los comportamientos de este estilo (Ryan y 

Deci, 2000). De igual manera se encontró que los alumnos experimentan funcionamiento 

más positivo en términos de su participación en el aula (Benware y Deci, 1984), 

emocionalidad (Black y Deci, 2000), creatividad (Boggiano et al., 1993), motivación 

intrínseca, bienestar psicológico (Deci y Ryan, 1985, 1987; Deci et al., 1981), comprensión 

conceptual (Grolnick y Ryan, 1987; Hardre y Reeve, 2003), logro académico, desempeño y 

asistencia en la escuela (Koestner et al., 1984; Miserandino, 1996; Ryan y Grolnick, 1987; 

Vallerand et al., 1997).  

Tipos de apoyo a la autonomía 

 Stefanou et al. (2004) proponen tres maneras distintas para proporcionar apoyo de 

autonomía al estudiante, que se convierte en la situación ideal para el proceso de enseñanza-

aprendizaje: apoyo a la autonomía cognitiva, apoyo a la autonomía organizativa y apoyo de 

autonomía procedimental (Figura 7). 

Figura 5.  

Maneras de proporcionar apoyo a la autonomía 
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Fuente: Stefanou et al., 2004 

Primeramente, se encuentra el apoyo a la autonomía cognitiva, que hace referencia a 

las personas que tienen la oportunidad de tener sus propias formas de argumentar y justificar 

sus ideas y razonamientos, planteando sus propias preguntas y soluciones. Para que exista 

este tipo de apoyo en el ámbito educativo-deportivo se necesita: encontrar soluciones 

múltiples con el fin de compartir conocimientos, corregir los errores, recibir 

retroalimentación informativa, formular objetivos personales, rediseñar la tarea para que 

corresponda con los intereses y debatir ideas libremente 

Seguidamente, se encuentra el apoyo a la autonomía organizativa que consiste en 

proporcionar directrices claras y comprensibles a sus expectativas, infundiendo un sentido 

de competencia, y proporcionando retroalimentación de la información de la acción 

pertinente (Reeve y Cheon, 2014). Stefanou et al. (2004) menciona que este tipo de apoyo 

dentro del contexto educativo-deportivo necesita: elegir el procedimiento de evaluación, 
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asumir la responsabilidad de las fechas de entrega de los trabajos y proyectos, participar en 

la creación y aplicación de las reglas de la clase, elegir la forma en la que se sientan en la 

clase y elegir los compañeros del grupo para realizar trabajos o proyectos.  

Y finalmente el apoyo a la autonomía procedimental aparece cuando los entrenadores 

muestran un interés genuino y en su bienestar, pasando una considerable cantidad de tiempo, 

energía y recursos en sus atletas (Grolnick y Ryan, 1987).   

La necesidad de propiciar un entorno en las tres dimensiones ha sido analizada en 

diferentes contextos del deporte (Standage et al., 2003; Haerens et al., 2013) y dada su 

importancia, Mageau y Vallerand (2003) han especificado algunos de los comportamientos 

clave que contribuyen a un estilo interpersonal de apoyo a la autonomía. En concreto, 

sostienen que el apoyo a la autonomía del entrenador es: ofrecer alternativas a sus atletas 

dentro de los límites y reglas, proporcionar a los atletas una justificación de las actividades, 

solicitar y reconocer los sentimientos de los atletas, proporcionar la oportunidad para que los 

atletas puedan tomar la iniciativa y actuar con independencia, proporcionar retroalimentación 

sobre su actuación, tener un control inducido de las críticas y declaraciones, además de 

limitar el uso de recompensas y minimizar comportamientos que favorezcan la participación 

de ego.  

 Con este tipo de estilo de enseñanza, el entrenador tiene mayores posibilidades de 

contribuir a satisfacer las necesidades psicológicas básicas, principalmente de la autonomía; 

con resultados positivos tanto a nivel cognitivo, afectivo y de comportamiento de los 

deportistas (Mageau y Vallerand, 2003).  
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Estilo controlador 

 El estilo controlador, este se define como el comportamiento se brindan durante la 

instrucción, para presionar a las personas para pensar, sentir o comportarse de una manera 

específica (Assor et al., 2005; Reeve et al., 2004). Existe una serie de conductas que se 

identifican en el ámbito educativo-deportivo de este estilo, las principales son: 1) confían en 

métodos de motivación externos como directivas, plazos, incentivos, consecuencias y 

amenazas de castigo, 2) no proporcionan explicaciones, 3) utilizan el lenguaje para inducir a 

la presión y críticas que inducen sensaciones de culpa, 4) muestran impaciencia para que los 

estudiantes produzcan la respuesta correcta, y 5) reaccionan con conductas de poder 

autoritarias ante las quejas o expresiones negativa (Reeve, 2009). 

 Estas conductas de instrucción utilizan técnicas de influencia social, las cuales 

proporcionan los medios para entrometerse en el pensamiento, sentimiento y comportarse 

con suficiente presión para aumentar la probabilidad de que los individuos adopten una 

manera específica de ser (Assor et al., 2002; Assor et al., 2005; Reeve, 2006; Reeve et al., 

2004).  

 Este estilo se divide teóricamente en dos tipos: control directo (externo) y control 

indirecto (interno) (Assor et al., 2005; Assor et al., 2004; Barber, 1996; Vansteenkiste et al., 

2005). En el ámbito educativo, el control directo es aquel que manifiesta los intentos 

explícitos y abiertos de un maestro para presionar a los estudiantes (Reeve, 2009). Las 

conductas de los estudiantes son inducidas por agentes externos en un ambiente controlado. 

Sin embargo, el control indirecto se manifiesta mediante los intentos sutiles o encubiertos, 

que aprovecha los sentimientos de culpa, vergüenza y ansiedad (Barber, 1996) puesto que 

los maestros amenazan con retirar la atención o aprobación (Assor et al., 2004) a fin de influir 
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en sus pensamientos, sentimientos, conductas y con la autoestima de los alumnos (Ryan, 

1982); así como inculcar estándares perfeccionistas (Soenens et al., 2005) y ofrecer respeto 

condicional (Assor et al., 2004).  

 De acuerdo con este estilo se ha encontrado en diversas investigaciones que los 

alumnos perciben que no pueden elegir actuar de otra manera, pues de no hacerlo los costos 

recaen en sentimientos de culpa, creencias de no merecer atención, manifestaciones de 

comportamientos ansiosos y sensaciones de baja autoestima (Reeve, 2009). De igual manera 

se ha encontrado que existe relaciones negativas con la motivación autodeterminada de los 

estudiantes (Soenens et al., 2012) y con formas controladas de motivación (regulaciones 

introyectadas y extrínsecas) y no motivación (Pelletier et al., 2001). 
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Capítulo ll: Diseño de la estrategia 

Diagnóstico 

Para llevar a cabo este estudio la literatura señala que es necesario conocer las 

necesidades que presentan los estudiantes; también, el interés de este apartado busca 

constatar la precepción que tienen los profesores sobre la necesidad detectada en los 

estudiantes; esto implica que el diagnóstico será la base del diseño del taller no solo por 

considerar las necesidades de los estudiantes; sino también las de los profesores; siendo estos 

últimos los que participarán. 

A continuación, se presenta el diagnóstico realizado con los estudiantes y 

posteriormente con los profesores, a partir de los resultados fue posible llevar a cabo el diseño 

de la estrategia para la atención de la necesidad. 

Participantes 

Para fines del diagnóstico se trabajó con una muestrea de 63 estudiantes escolarizados 

(mujeres) con edades comprendidas entre los 12 a los 24 años. Y también participaron en 

este proyecto una muestra de 6 docentes, 2 hombres y 4 mujeres, con edades comprendidas 

entre 24 a los 50 años. 

Instrumentos 

Para llevar a cabo el diagnóstico con los bailarines se administraron dos escalas: 

Escala de Motivación en el deporte (EMD-II) y la Escala Mexicana de Satisfacción de las 

Necesidades Psicológicas Básicas en Educación Física (ESNPB-EF). 

Escala de Motivación en el Deporte Revisada (Pineda-Espejel et al., 2016; EMD-II). 

Escala tipo Likert que mide las regulaciones motivacionales situadas en el continuo de la 
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autodeterminación, consta de 18 ítems que van del “totalmente de acuerdo” al “totalmente 

en desacuerdo” con 7 opciones de respuesta. La escala está dividida en dos grupos de 

factores: primer orden y segundo orden. Los factores del primer orden se dividen en 6: 

Motivación intrínseca, regulación integrada, regulación identificada, regulación 

introyectada, motivación externa y desmotivación; los factores del segundo orden se dividen 

en 3: Motivación autónoma, motivación controlada y desmotivación 

• Primer orden: 

1) Motivación intrínseca (Alpha de Cronbach= .65) hace referencia al 

interés, curiosidad, disfrute y satisfacción por la actividad (Ryan y 

Deci, 2000). 

2) Regulación integrada (Alpha de Cronbach= .41): refiere a participar 

en congruencia y armonía consigo mismo y con otras actividades 

(Ryan y Deci, 2000). 

3) Regulación Identificada (Alpha de Cronbach= .63): que alude a 

participar por la importancia personal, elección y valoración de la 

actividad (Ryan y Deci, 2000). 

4) Regulación Introyectada (Alpha de Cronbach= .55): hace referencia 

a la percepción del entrenamiento por autocontrol, orientación al ego, 

permios internos y/o castigos (Ryan y Deci, 2000). 

5) Motivación externa (Alpha de Cronbach= .79): hace referencia a la 

percepción del entrenamiento con respecto a la presión externa o a la 

conformidad (Ryan y Deci, 2000). 

6) Desmotivación (Alpha de Cronbach= .50): se refiere a la percepción 

de ausencia de motivación (Ryan y Deci, 2000). 
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• Segundo orden: 

1) Motivación autónoma (Alpha de Cronbach= .61): hace referencia a la percepción 

de que la motivación proviene de fuentes internas que le permiten ser coherentes 

a la actividad (Ryan y Deci, 2000). 

2) Motivación controlada (Alpha de Cronbach= .85): hace referencia a la 

percepción de la motivación que esta influenciada por el entorno (Ryan y Deci, 

2000). 

3) Desmotivación (Alpha de Cronbach= .50) se refiere a la percepción de ausencia 

de motivación (Ryan y Deci, 2000). 

Escala Mexicana de Satisfacción de las Necesidades Psicológicas Básicas en 

Educación Física (Zamarripa et al, 2017; ESNPB-EF). Para medir la SNPB en la clase de 

educación física se usó una traducción al contexto mexicano del instrumento adaptado y 

utilizado por Standage et al. (2005), la cuál es una escala tipo Likert que consta de 16 ítems 

que van del “totalmente en desacuerdo” a “totalmente de acuerdo” con 7 opciones de 

respuesta. La escala evalúa tres factores: autonomía, competencia y relación. 

1) Autonomía (Alpha de Cronbach=.79): hace referencia a la percepción que tienen 

los estudiantes de las experiencias elegidas libremente y coherentes con el sentido 

que los individuos tienen de sí mismos (Deci y Ryan, 2000). 

2) Competencia (Alpha de Cronbach=.78): hace referencia a la percepción que 

tienen los estudiantes sobre los alumnos acerca de la búsqueda de desafíos 

óptimos, la estructura clara y útil de tareas, así como la tolerancia ante los errores 

que el entorno establezca (Ryan y Deci, 2000). 

3) Relación (Alpha de Cronbach=.92) hace referencia a la percepción de los 

educadores sobre los alumnos de buscar la interacción social que permita formar 
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y mantener relaciones cálidas, cercanas y afectivas con los demás (Ryan y Deci, 

2000). 

Y para realizar el diagnóstico con el profesorado se administró un cuestionario y una 

escala de autonomía para educadores. El cuestionario consta de 7 preguntas abiertas, en la 

cual se indaga la percepción de los educadores con respecto a la motivación, autonomía y su 

desarrollo en los alumnos. 

La escala de las necesidades psicológicas básicas de la motivación para educadores 

consta de 14 ítems que van de “Muy en desacuerdo” a “Muy de acuerdo” con 4 opciones de 

respuesta y mide la percepción de los educadores con respecto a las estrategias 

motivacionales de los alumnos. La escala evalúa tres variables: autonomía, competencia y 

relación. 

1) Autonomía: hace referencia a la percepción que tienen los educadores de las 

experiencias elegidas libremente, coherentes con el sentido que los individuos 

tienen de sí mismos, y es un aspecto esencial para el funcionamiento psicológico 

saludable (Deci y Ryan, 2000). 

2) Competencia: hace referencia a la percepción que tienen los educadores sobre los 

alumnos acerca de la búsqueda de desafíos óptimos, la estructura clara y útil de 

tareas, así como la tolerancia ante los errores que el entorno establezca (Ryan y 

Deci, 2000). 

3) Relación: hace referencia a la percepción de los educadores sobre los alumnos de 

buscar la interacción social que permita formar y mantener relaciones cálidas, 

cercanas y afectivas con los demás (Ryan y Deci, 2000). 
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Procedimientos 

En cuanto a los procedimientos, para realizar el diagnóstico con los estudiantes se 

realizó lo siguiente: 

Se contactó a los directivos de la institución, se les explicó el objetivo del estudio y 

se les solicitó su colaboración para realizar la investigación con los docentes y se les pidió a 

los directivos una junta con los padres para la aplicación de las escalas. 

En la junta se les comentó a los padres sobre la aplicación de los instrumentos, así 

como los objetivos y el carácter confidencial de las respuestas, asimismo, se les dio a firmar 

un consentimiento informado para que firmaran para que sus hijos puedan responder las 

escalas. La aplicación de las escalas a los estudiantes tuvo una duración aproximada de 30 

minutos. Posteriormente se realizó un diagnóstico con profesores y el procedimiento que se 

utilizó fue el siguiente: 

1. Una vez administrados y recolectados los datos, se pasó la información al 

programa S.P.SS. 20 para poder analizar los datos. 

2. Se contactó a los directivos de la institución educativa, se les explicó el objetivo 

del estudio y se les solicitó su colaboración para realizar la investigación con los 

docentes 

3. Se administraron los instrumentos a docentes, teniendo una duración aproximada 

de 20 a 25 minutos. Previamente se les informó de los objetivos del estudio, se 

les indicó que la colaboración era voluntaria, anónima y confidencial. Una vez 

administrados y recolectados los datos, se pasó la información al programa 

S.P.SS. 20 para poder analizar los datos. 

 



52 
 

El siguiente taller de actualización se plantea a partir de la necesidad detectada en el 

nivel de autodeterminación de las estudiantes de danza; aunado a la baja satisfacción de la 

autonomía, una de las necesidades psicológicas básicas; de igual manera se toman en cuenta 

las necesidades personales de los docentes de la institución con respecto a variables 

psicológicas motivacionales en el ámbito de la danza.
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Resultados 

Resultados del diagnóstico con alumnos 

A continuación, se presentan los resultados que se encontraron en el diagnóstico 

realizado con estudiantes; se presentan: las estadísticas descriptivas de la Escala de 

Motivación al Deporte (EMD-II) y la Escala Mexicana de Satisfacción de las Necesidades 

Psicológicas Básicas en Educación Física (ESNPB-EF). 

Escala de Motivación al Deporte 

 Los resultados obtenidos del análisis descriptivo (Ver Figura 6) de la escala con 

respecto a los factores de primer orden, indican que las dimensiones de Motivación Intrínseca 

(M=3.57; DE=1.36), Regulación Integrada (M=3.40; DE=.92) y la regulación identificada 

(M=3.28; DE=1.09) están por debajo de la M teórica (=4); sin embargo, se obtiene que las 

dimensiones de Regulación Introyectada (M=4.48; DE=.85), Motivación Extrínseca 

(M=4.47; DE=1.28) y Desmotivación (M=4.58; DE=1.19) se encuentran por arriba de la M 

teórica; es decir, bailarines perciben que su motivación dentro de las clases está orientada a 

la presión externa o a la conformidad, así como también hacia la orientación al ego y permios 

y/o castigos. 
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Figura 6. 

Medias y medias teóricas de los factores del primer orden del EMD-II aplicado a los 

bailarines. 

 

 

Así mismo, con respecto a los factores del segundo orden (Ver Figura 7), se encontró 

que la dimensión de Motivación Autónoma (M=3.41; DE=.85) se encuentra por debajo de la 

M teórica (=4), En contraparte, las dimensiones de Motivación Controlada (M=4.47; 

DE=.77) y Desmotivación (M=4.58; DE=1.19) se encuentran por arriba de la M teórica; es 

decir que los bailarines perciben que las clases de danza se realizan por un interés por 

imposiciones del ambiente externo, así como por presión y no con un sentido de elección 

propia. 
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Figura 7.  

Medias y media teorica de los factores de segundo orden del EMD-II aplicado a los 

bailarines 

 
 

Escala Mexicana de Satisfacción de las Necesidades Psicológicas Básicas en 

Educación Física (ESNPB-EF)  

Con respecto a la segunda escala (ver Figura 8) aplicada a los bailarines, se obtuvo 

que los factores de Necesidad de Autonomía (M=2.98; DE=.72) y Necesidad de Relación 

(M=3.57; DE=1.09) se encontraron por debajo de la M teórica (=4), sin embargo, el factor 

de Necesidad de Competencia (M=5.019; 1.18) se encontró arriba de la M teórica; es decir 

que los bailarines perciben que las clases de los educadores permiten la búsqueda de 

desafíos óptimos, la estructura clara y útil de los ejercicios, así como la tolerancia ante los 

errores que el entorno establezca. Sin embargo, también se encontró que los bailarines no 

perciben que existan experiencias elegidas libremente y coherentes, así como una falta de 

relación con sus compañeros. 
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Figura 8.  

Medias y media teórica de las dimensiones de la escala ESNPB-EF aplicada a los 

bailarines 

 

 

Se aplicó la Escala de satisfacción de las necesidades psicológicas básicas en la 

Educación Física (ESNPB-EF). de Standage et al. (2005); validada a la población mexicana 

por Zamarripa et al. (2017). La cual evalúa la satisfacción de las NPB en los alumnos; consta 

de 3 subescalas: 1) competencia, “es concebida como un sentimiento de eficacia en las tareas 

desarrolladas por el sujeto (Deci y Ryan, 2000)” 2) autonomía, se refiere a la experiencia de 

poder elegir para poder llevar a sus metas; y 3) relaciones, se refiere a la experiencia y 

satisfacción con las relaciones personales e interpersonales. 

Dentro de los resultados se encontró que la NPB menos satisfecha fue “Autonomía”; 

esto concuerda con García-Ruso (1997) la cual menciona que en la enseñanza tradicional, de 

la danza, predomina como estilo de enseñanza la instrucción directa; siendo este un estilo es 

conveniente para enseñar técnicas, repeticiones y todo lo que demande un modelo a ejecutar. 

Sin embargo, este estilo de enseñanza brinda poca o nula autonomía (Mosston y 
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Ashworth;1993); de igual manera, concuerda t con las investigaciones de (Vallerand, 2007), 

el cual menciona que la autonomía es la predictora de las motivaciones más 

autodeterminadas. 

Resultados del diagnóstico con profesores 

Los resultados que se presentan incluyen: las estadísticas descriptivas del cuestionario 

y de la escala aplicada a los educadores. 

Cuestionario 

Con respecto a la pregunta 1 de ¿Qué es la motivación para ti?, se encontró que los 

conceptos de esfuerzo (33.3%) y ánimo (33.3%) definen la motivación para los educadores, 

seguidamente de los conceptos de pensamiento positivo (16.7%) y consecución del logro 

(16.7%) (Ver Figura 9). Es decir, que la motivación para los profesores está descrita en 

términos de esfuerzo y ánimo. 

Figura 9.  

Porcentajes de la pregunta 1 del cuestionario aplicado a los docentes 
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De acuerdo con la pregunta 2: ¿Qué estrategias utilizas en el aula para desarrollar la 

motivación en tus alumnos?, se encontró que las principales estrategias que se utilizan son el 

premio/castigo (50%), la innovación (33.3%) en las actividades y la cercanía (16.7%) con los 

alumnos (Ver Figura 10). Es decir que as principal estrategia que utilizan los profesores en 

sus bailarines para desarrollar la motivación es el premio/castigo en la ejecución de las 

actividades de la clase. 

Figura 10.  

Porcentajes de la pregunta 2 del cuestionario aplicado a los docentes. 

 

Ahora bien, de acuerdo con la pregunta 3: ¿Cómo puedes reconocer la autonomía en 

tus alumnos?, se encontró que se puede reconocer a través de la forma en la cual solucionan 

los conflictos (33.3%), seguidamente de su comportamiento dentro del aula (16.7%), los 

padres (16.7%) y el liderazgo que tienen (16.7%) (Ver Figura 11); es decir la principal forma 

de reconocer la autonomía en los bailarines es por la forma de solucionar sus conflictos tanto 

dentro y fuera de la clase. 
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Figura 11.  

Porcentajes de la pregunta 3 con respecto al cuestionario aplicado a los docentes 

 

Con respecto a la pregunta 4: ¿Qué tipos de conocimientos necesitaría un profesor 

para poder desarrollar la autonomía en sus alumnos?, se encontró que los educadores 

respondieron que la creatividad (33.3%) y la planeación (33.3%) son primordiales para poder 

desarrollar la autonomía, seguidamente de la socialización (16.7%) y el liderazgo (16.7%). 

(Ver Figura 12). Es decir, que los principales conocimientos que necesita un profesor para 

desarrollar autonomía en los alumnos están relacionados con la planeación y creatividad de 

la clase. 
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Figura 12.  

Porcentajes de la pregunta 4 del cuestionario aplicado a los docentes 

 

Con respecto a la pregunta 5: “¿Qué capacidades se necesitan los profesores para 

poder desarrollar la autonomía en sus alumnos?, se encontró que los conocimientos 

personales y grupales son importantes (66.7%), seguidamente de la solución de conflictos 

(16.7%) y la autoestima (16.7%). (Ver Figura 13); es decir que las principales capacidades 

que necesita un profesor para desarrollar la autonomía en sus alumnos están relacionadas con 

conocer lo que puede y no puede realizar como profesor, así como el conocimiento del grupo. 
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Figura 13.  

Porcentajes de la pregunta 5 del cuestionario aplicado a los docentes 

 

En la pregunta 6: ¿Qué facilidades le permiten desarrollar la autonomía en la clase?, 

se encontró que la creatividad (50%) les permite desarrollar la autoestima a los alumnos, 

seguidamente del conocimiento personal (33.3%) y por último la comunicación (16.7%) que 

tienen con los alumnos (Ver Figura 14), es decir, que la principal facilidad que le permite a 

un profesor desarrollar la autonomía en clase está relacionada con la creatividad en la 

realización de esta, para que esta sea del agrado del estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.70%

66.70%

16.70%

¿Qué capacidades necesitaría un profesor para 

desarrollar la autonomía en sus alumnos?

Solución de conflictos Conocimiento personal y grupal Autoestima
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Figura 14.  

Porcentajes de la pregunta 6 del cuestionario aplicado a los docentes 

. 

Y, por último, la pregunta 7: ¿Qué obstáculos no le permiten desarrollar la 

autoestima en la clase?, se encontró que la mala formación (50%) que se tiene del docente, 

así como la falta de materiales (33.3%) o recursos no les permiten desarrollar la autoestima 

en sus alumnos, de igual manera los familiares (16.7%) del alumno es un obstáculo para 

poder desarrollarla. (Ver Figura 15). Es decir que el principal obstáculo que no permite 

desarrollar la autonomía dentro de la clase está relacionado con una mala formación docente, 

ya sea no teniendo las habilidades y capacidades necesarias para desarrollarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.30%

50%

16.70%

¿Qué facilidades le permiten desarrollar la 

autonomía en clase?

Conocimiento personal Creatividad Comunicación
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Figura 15. 

Porcentajes de la pregunta 7 del cuestionario aplicado a los docentes 

. 

Escala 

Los resultados obtenidos del análisis descriptivo (Ver Tabla 2), indican que para todas las 

dimensiones se obtienen valores por debajo de la M teórica (=2.5); asimismo, se obtiene que 

la variable Competencia (M=2.16; DE=.46) y Relación (M=2.16; DE=.50) obtiene la 

puntuación más baja. De igual manera se obtiene que la variable Autonomía se encuentra por 

debajo de la media teórica (M=2.19; DE=.53); es decir, que los profesores perciben que sus 

alumnos en sus clases no pueden elegir libremente tanto ejercicios, como parte de las rutinas, 

de igual manera perciben que sus alumnos no buscan los desafíos ni metas y no se relacionan 

de manera adecuada con sus demás compañeros. 

  

50%

16.70%

33.30%

¿Qué obstaculos no le permiten desarrollar la 

autonomía en la clase?

Mala formación Familia Falta de materiales
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Tabla 2. 

Medias y desviación estándar de las variables de la escala para educadores. 

Variables Media Medía teórica Desviación 

estándar 

Autonomía 2.19 2.5 .53 

Competencia 2.16 2.5 .46 

Relación 2.16 2.5 .50 

    

Por lo tanto, los resultados encontrados en el diagnóstico sugieren que hay una 

cantidad de profesores, dentro de la institución, los cuales mostraron una necesidad evidente 

de trabajar aspectos motivacionales, en el cual se pueda desarrollar estrategias de motivación 

para trabajar con los estudiantes; buscando contribuir a la formación integrar de las 

bailarinas; por lo tanto, con base en estos resultados fue posible diseñar el  taller  denominado 

“páajtalil le j-ka'ansajo'”  presentado a continuación. 

Capítulo III: Diseño del taller “páajtalil le j-ka'ansajo'”   

Durante esta propuesta de taller de capacitación, se proporcionará a los profesores 

conocimientos sobre estrategias en algunas variables psicológicas aplicadas al deporte 

artístico, como lo es la danza; las cuales les permitirá diseñar estrategias para incrementar, 

en los estudiantes, la motivación, compromiso y adherencia repercutiendo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Con los resultados obtenidos con el diagnóstico, se obtuvo que los profesores tenían 

escaso conocimiento sobre la motivación, y las estrategias que utilizaban estaban más 

enfocadas a una motivación controlada o extrínseca, que, a una motivación autónoma o 

intrínseca, es así como podemos contrastar la información con los datos obtenidos por los 

bailarines en donde se obtuvo que el tipo de motivación predominante está relacionada con 
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las regulaciones extrínsecas. Asimismo, se pudo encontrar que se necesita satisfacer las 

necesidades psicológicas básicas para poder tener una motivación audoterminada. 

Por lo consiguiente, este taller incluirá 5 sesiones, con duración aproximada de tres 

horas cada semana a los docentes, esto con la finalidad de que se pueda obtener una mayor 

adquisición de recursos y estrategias que les permitan desarrollar la motivación y la 

autonomía de sus alumnos. El taller será teórico-práctico y contará con evaluaciones en cada 

una de sus sesiones para corroborar la adecuada obtención de conocimientos de cada tema, 

así como una actividad integradora para que permita la aplicación del contenido a los 

contextos de sus clases.  

A continuación, se presenta el desarrollo de cada una de las sesiones del taller acuerdo 

con objetivos, actividades, materiales, duración e instrucciones. 

 

Manual de Operaciones 

El presente proyecto corresponde al taller de capacitación para docentes 

“PÁAJTALIL LE J-KA'ANSAJO'”, la cual será impartida en el centro de danza “Valentina's 

International Dance”, con una duración total de 15 horas, con una distribución semanal de 3 

horas. 

Se diseñó con la finalidad para que los docentes puedan obtener una mayor 

adquisición de conocimientos, recursos y estrategias que les permitan desarrollar la 

motivación y la autonomía de sus alumnos en clase; De igual manera también contribuye a 

mejorar las experiencias positivas de los bailarines acerca de la danza y en mejorar la calidad 

del proceso de aprendizaje-enseñanza.  

Por lo tanto, el taller de capacitación se compone de cinco sesiones: “La motivación 

y la teoría de la autodeterminación”, “Necesidades psicológicas básicas y estilos 

motivacionales”, “Procesos psicofisiológicos para desarrollar una adecuada motivación”, 

“Procesos psicosociales para desarrollar una adecuada motivación”, “Elaboración y 
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planeación de estrategias motivacionales”; cada uno de las sesiones tiene subtemas que tienen 

como objetivos el que los profesores puedan desarrollar conocimientos, estrategias y recursos 

que sean útiles dentro de sus clases para poder desarrollar la motivación autodeterminada y 

motivación en sus alumnos. Fue estructurado de esta forma para comprender y aplicar las 

estrategias motivacionales desde las teorías de la motivación hasta los procesos 

psicofisiológicos y sociales que permitan el desarrollo de estás. 

Asimismo, el taller se encuentra dividido en 5 sesiones de 3 horas aproximadamente, 

las cuales están conformadas por los objetivos, las instrucciones, las temáticas a abordar, los 

materiales didácticos, los recursos a utilizar, las actividades, la duración de cada actividad y 

las evaluaciones de cada una de las sesiones.  El taller será teórico-práctico y contará con 

evaluaciones en cada una de sus sesiones para corroborar la adecuada obtención de 

conocimientos de cada tema, así como una actividad integradora para que permita la 

aplicación del contenido a los contextos de sus clases. 

Además, el taller de capacitación para profesores incluye: 

1. Cartas descriptivas:  se presenta la temática a abordar, la presentación, los objetivos, 

las actividades descritas paso a paso, la duración de cada una y los materiales a 

utilizar. 

2. Materiales didácticos: son los materiales que se requieren para la realización de las 

sesiones del taller (diapositivas). 

3. Dinámicas de grupo: dentro de esta categoría se encuentran dos tipos de dinámicas: 

las que permiten la presentación del grupo y las que permiten comprender las 

temáticas a realizar. 
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4. Actividades de reflexión: son las actividades diseñadas para que los participantes 

puedan dar su opinión y expresarse sobre los temas vistos durante las sesiones 

(Ventana de Johari, F.O.D.A.).  

5. Actividades evaluativas: son las actividades escritas dónde los participantes aplican 

los conocimientos adquiridos durante las sesiones (se encuentran en el apartado de 

Anexos) 

6. Actividad integradora: es la actividad final del taller en donde los participantes 

integran los conocimientos y recursos para poder elaborar estrategias motivacionales 

que les permitan aplicarlo durante sus clases. 

De igual manera, todas las actividades de las sesiones están hechas para poder realizarse 

dentro de las clases; algunas de éstas son de manera personal y otras en equipos con la 

finalidad de que los participantes pueden intercambiar experiencias y opiniones que les 

permitan enriquecer sus conocimientos. Para cumplir con los objetivos de taller de 

capacitación es necesario que los participantes cumplan mínimo con el 80% de asistencia 

(pueden faltar solo a una sesión), ya que las temáticas son indispensables para poder adquirir 

de manera adecuada los conocimientos que le permitan desarrollar las estrategias adecuadas 

durante el taller. 

Y, por último, el manual de operaciones, así como lo incluido dentro de este puede ser 

flexible y modificado de acuerdo a las necesidades de los participantes, así como también 

para posibles aplicaciones en otros ámbitos dancísticos o deportivos. 
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Sesión: 1 

Título de la sesión: “La motivación y la teoría de la autodeterminación” 

Duración: 3 horas 

Dirigido a: maestros de danza 

Objetivo de la sesión: Analizar qué es la motivación e identificar su principal enfoque 

teórico a través de la teoría de la autoderminación 

Actividad Descripción Duración Recursos 

materiales 

Introducción del 

taller 

Se realizará una breve introducción 

de lo que se realizará el taller y la 

importancia de su aplicación a los 

estudiantes. 

10 minutos Diapositiva 

 

Dinámica para 

presentarse y 

romper el hielo 

“La silueta” 

1. Se reparte una hoja de papel 

para cada participante y marcadores. 

2.Se pide que dibujen una silueta de 

ellos mismos. 

3. Cada parte de la silueta tendrán 

que definirla de acuerdo con el 

aspecto que se le asigna a cada parte:  

* La cabeza representa la identidad 

de la persona (nombre, edad, etc.). 

* Las manos representa lo que hace 

(profesión, hobbies) 

* El corazón, cómo se siente. 

* El estómago, qué expectativas 

tiene 

* La cintura, sus temores 

* La cadera, sus desafíos 

 3. Se les dará 20 minutos para 

realizarla. 

 4. Ante la plenaria, cada 

participante presenta su silueta y la 

explica.  

30 minutos Hojas en blanco 

Plumones 

Plumas y lapices 

Tema 1: La 

motivación 

1.Se realizará una plenaria acerca del 

tema de “la motivación” a través de 

una presentación en power point 

2. Se dará un espacio para responder 

dudas, opiniones y comentarios del 

tema 

30 minutos Diapositivas 

Coffebreak (10 minutos) 
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Evaluación del 

tema: 

“Sondeo de 

motivaciones” 

1. El facilitador del grupo 

contextualizará, que cada vez que 

iniciamos una actividad nueva, la 

hacemos por un motivo. Les pedirá a 

los integrantes del grupo cuál ha sido 

la motivación que les ha hecho estar 

allí. 

2. De manera individual, los 

participantes responderán a una serie 

de preguntas: 

* ¿por qué he venido a esta 

actividad? 

* ¿cuál es mi estado de ánimo hoy?, 

*¿qué espero obtener en el día de 

hoy?, 

*¿qué estoy dispuesto a aportar en el 

día de hoy? 

3.Los participantes comparten sus 

respuestas y se reflexiona acerca de 

la importancia de la motivación. 

30 minutos Hojas de papel 

Plumas y lápices 

Tema 2: La 

motivación desde 

el enfoque de la 

teoría de la 

autodeterminación 

1. Se realizará una plenaria acerca 

del tema de “La motivación desde el 

enfoque de la teoría de la 

autodeterminación” a través de una 

presentación en power point.  

2. Espacio para responder dudas u 

opiniones del tema 

30 minutos Proyector 

Computadora 

Diapositivas 

Evaluación 1. Se les pedirá a los participantes 

que respondan el ANEXO 1. 

2. Seguidamente se discutirá acera 

de las respuestas de cada miembro 

del grupo. 

3. Se reflexionará acerca de la 

práctica de la teoría de la 

autodeterminación en el aula 

30 minutos Hoja impresa del 

ANEXO 1 

Plumas y lápices.  

Cierre de los temas 

y retroalimentación 

Para finalizar se compartirán 

opiniones y reflexiones personales 

de ambos temas a través de las 

siguientes preguntas y relacionado a 

la temática, a las dinámicas, al 

desempeño del facilitador. 

• ¿Qué me gustó? 

• ¿Qué no me gustó? 

• ¿Qué mejoraría? 

10 minutos Ninguno 
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Sesión: 2 

Título de la sesión: “Necesidades psicológicas básicas y estilos motivacionales” 

Duración: 

Dirigido a: maestros de danza 

Objetivo de la sesión: Analizar las principales características de las necesidades 

psicológicas básicas (autonomía, competencia, relación) y los estilos motivacionales que 

permitan a los educadores a comprender la importancia de identificarlas. 

Actividad Descripción Duración Recursos 

materiales 

Inicio del taller Breve repaso de los temas anteriores 

vistos en el taller 

10 minutos Diapositivas 

Computadora  

Proyector 

Tema 3: 

Necesidades 

psicológicas 

básicas de la 

motivación 

1. Se realizará una plenaria acerca 

del tema de “necesidades 

psicológicas básicas” a través de una 

presentación en power point.  

2. Después se dará un espacio para 

responder dudas u opiniones del 

tema 

40 minutos Diapositivas 

Computadora 

Proyector 

Evaluación 1. Se les pedirá a los participantes 

que respondan el ANEXO 2. 

2. Seguidamente se discutirá acera 

de las respuestas de cada miembro 

del grupo. 

3. Reflexión de la importancia 

identificar las necesidades 

psicológicas básicas de la 

motivación 

30 minutos Hojas de papel 

Plumas y lápices.  

Coffebreak (10 minutos) 

Tema 4: Estilos 

motivacionales 

1. Se realizará una plenaria acerca 

del tema de “los estilos 

motivacionales” a través de una 

presentación en power point.  

2. Espacio para responder dudas u 

opiniones del tema 

30 minutos Diapositivas 

Evaluación 

“Estilos 

motivacionales” 

1. Se les pedirá a los participantes 

que respondan el ANEXO 3. 

2. Seguidamente se discutirá acera 

de las respuestas de cada miembro 

del grupo. 

 30 minutos Hojas impresas 

con el ANEXO 1 

Plumas y lápices. 
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3. Reflexión de la importancia 

identificar los estilos motivacionales 

Cierre de los temas 

y retroalimentación 

Para finalizar se compartirán 

opiniones y reflexiones personales 

de ambos temas a través de las 

siguientes preguntas y relacionado a 

la temática, a las dinámicas, al 

desempeño del facilitador. 

• ¿Qué me gustó? 

• ¿Qué no me gustó? 

¿Qué mejoraría? 

20 minutos Ninguno 
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Sesión: 3 

Título de la sesión: “Procesos psicofisiológicos para desarrollar una adecuada motivación” 

Duración: 3 horas 

Dirigido a: maestros de danza 

Objetivo de la sesión: Analizar la importancia de los procesos psicofisiológicos como la 

atención/concentración, así como el arousal para el desarrollo de una adecuada motivación 

dentro del aula 

Actividad Descripción Duración Recursos 

materiales 

Inicio del taller Breve repaso de los temas anteriores 

vistos en el taller 

10 minutos Diapositivas 

Computadora  

Proyector 

Tema 5: Atención-

concentración 

como estrategia 

motivacional. 

1. Se realizará una plenaria acerca 

del tema de “atención y 

concentración como estrategias 

motivacionales” a través de una 

presentación en power point.  

2. Espacio para responder dudas u 

opiniones del tema 

30 minutos Diapositivas 

Computadora 

Proyector 

Dinámica y 

evaluación 

“de atención y 

concentración” 

1. Todos los participantes se sientan 

en círculo, y uno se pone de pie y 

ejercita un movimiento. 

2. La persona a su derecha se levanta 

y el otro se sienta, hace el mismo 

movimiento y añade otro nuevo y se 

sienta. 

3. Se levanta el siguiente y hace los 

dos movimientos y uno nuevo. 

4. Si uno se equivoca se vuelve a 

empezar el círculo. 

5. Finalizando la actividad se 

contestas las siguientes preguntas en 

una hoja de papel proporcionada por 

el facilitador: 

* ¿Qué estrategias de atención y 

concentración puedo utilizar en el 

aula? 

* ¿Por qué considero importante la 

atención y la concentración dentro 

de la motivación? 

30 minutos Hojas de papel 

Plumas y lápices.  
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* ¿Qué habilidades tengo como 

profesor me permiten el uso de esta 

estrategia? 

6. Al finalizar se discuten las 

preguntas en plenaria y se reflexiona 

acerca del tema. 

Coffebreak (10 minutos) 

Tema 6: Arousal, 

estrés y ansiedad: 

limitantes de una 

adecuada 

motivación 

1. Se realizará una plenaria acerca 

del tema de “atención y 

concentración como estrategias 

motivacionales” a través de una 

presentación en power point.  

2. Espacio para responder dudas u 

opiniones del tema 

3. A continuación se les enseñará 

una técnica para mitigar los efectos 

de la ansiedad y el estrés, para poder 

mantener un estado de activación 

adecuada. 

30 minutos Diapositivas 

Proyector 

Computadora 

Técnica: “control 

de la respiración” 

Para poder realizar la siguiente 

técnica, se les pedirá a los 

participantes que se pongan en una 

postura cómoda y el facilitador dará 

las siguientes instrucciones: 

1. Realice una inspiración profunda 

y completa, e imagine que los 

pulmones se dividen en tres niveles. 

2. Concéntrese en llenar de aire el 

nivel inferior de los pulmones, 

empujando hacia abajo el diafragma 

y obligándose a sacar hacia fuera el 

abdomen. 

3. Llene la parte media de los 

pulmones, expandiendo la cavidad 

torácica y elevando la caja. 

4. Llene de aire el nivel superior de 

los pulmones levantando el tórax y 

los hombros levemente. 

5. Mantenga la respiración durante 

algunos segundos y luego exhale 

lentamente empujando el abdomen 

hacia adentro y descendiendo los 

hombros y el tórax. 

Estas instrucciones se repetirán 3 

veces y para finalizar se le realizará 

las siguientes preguntas al azar. 

30 minutos  Ninguna 
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* ¿Qué sintieron durante la técnica? 

* ¿Cómo se sentían antes de la 

técnica? 

* ¿Cómo se sientes ahora? 

* ¿Cómo podrían utilizar esta técnica 

dentro de sus aulas? 

 

Evaluación 1. Se les pedirá a los participantes 

que respondan el ANEXO 4. 

2. Seguidamente se discutirá acera 

de las respuestas de cada miembro 

del grupo. 

3. Y para finalizar se reflexionará 

acerca del arousal, ansiedad y estrés 

30 minutos Hoja impresa del 

ANEXO 4 

Plumas y lápices 

Cierre de los temas 

y retroalimentación 

Para finalizar se compartirán 

opiniones y reflexiones personales 

de ambos temas a través de las 

siguientes preguntas y relacionado a 

la temática, a las dinámicas, al 

desempeño del facilitador. 

• ¿Qué me gustó? 

• ¿Qué no me gustó? 

¿Qué mejoraría? 

10 minutos Ninguna 
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Sesión: 4 

Título de la sesión: “Procesos psicosociales para desarrollar una adecuada motivación” 

Lugar: 

Duración: 3 horas 

Dirigido a: maestros de danza 

Objetivo de la sesión: Analizar la importancia de los procesos psicosociales como la 

autoestima, el reconocimiento social, la cooperación y la cohesión para el desarrollo de una 

adecuada motivación dentro del aula 

Actividad Descripción Duración Recursos 

materiales 

Inicio del taller Breve repaso de los temas anteriores 

vistos en el taller 

10 minutos Diapositivas 

Computadora  

Proyector 

Tema 7: 

Autoestima y 

reconocimiento 

social en la 

motivación 

1. Se realizará una plenaria acerca 

del tema de “Autoestima y 

reconocimiento social en la 

motivación” a través de una 

presentación en power point.  

2. Se dará un espacio para responder 

dudas u opiniones del tema 

30 minutos Diapositivas 

Computadora 

Proyector 

Dinámica  

“Ventana de 

Johari” 

 

1. Se les dará a todos los 

participantes una hoja en blanco. 

2. Se les pedirá hacer una lista que 

incluya entre 5 y 10 característica o 

rasgos que consideres que te definen 

como persona. 

2. Seguidamente se le pedirá otra 

lista en dónde incluya lo que las 

otras personas cercanas piensan de 

ti. 

3.Una vez tengamos las diferentes 

listas, se les dará a los participantes 

el ANEXO 5, la cual incluye la 

ventana de Johari. 

4. Se les explicará que significa cada 

parte de la ventana y se les pedirá 

que las características anteriormente 

descritas sean rellenadas dentro de la 

actividad. 

40 minutos Hojas impresas 

del ANEXO 5 

Hojas de papel 

Plumas y lápices 

Diapositivas 

Computadora 

Proyector  
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5. Clasificaremos como rasgos 

públicos, aquellos que hemos 

identificado nosotros y los demás en 

las diferentes listas 

6. Clasificaremos como rasgos 

ciegos aquellos que los demás han 

señalado, pero no nosotros 

7. Clasificaremos como ocultos 

aquellos rasgos que hemos 

mencionado nosotros, pero no los 

demás 

8. El resto de los rasgos que no 

encajen en ninguna categoría, los 

dejaremos por descarte en el área 

desconocida (podrían o no 

pertenecer a este cuadrante, pero no 

necesariamente). 

9. Se les pedirá voluntariamente que 

pase uno o dos participantes a 

exponer su ventana. 

10. Al finalizar se realizará una 

reflexión grupal acerca de la 

importancia de esta actividad con 

relación a la autoestima y al 

reconocimiento social en la 

motivación. 

 

Coffebreak (10 minutos) 

Tema 8: 

Cooperación y 

cohesión en la 

motivación 

1. Se realizará una plenaria acerca 

del tema de “cooperación y cohesión 

en la motivación” a través de una 

presentación en power point.  

2. Espacio para responder dudas u 

opiniones del tema 

40 minutos Diapositivas 

Proyector 

Computadora 

Evaluación 1. Se les pedirá a los participantes 

que respondan el ANEXO 6. 

2. Seguidamente se discutirá acerca 

de las respuestas de cada miembro 

del grupo. 

3. Y para finalizar se reflexionará 

acerca de los temas vistos en la 

sesión 

30 minutos Hoja impresa del 

ANEXO 6 

Plumas y lápices 

Cierre de los temas 

y retroalimentación 

Para finalizar se compartirán 

opiniones y reflexiones personales 

de ambos temas a través de las 

siguientes preguntas y relacionado a 

10 minutos Ninguna 
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la temática, a las dinámicas, al 

desempeño del facilitador. 

• ¿Qué me gustó? 

• ¿Qué no me gustó? 

¿Qué mejoraría? 
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Sesión: 5 

Título de la sesión: “Elaboración y planeación de estrategias motivacionales” 

Duración: 3 horas 

Dirigido a: maestros de danza 

Objetivo de la sesión: Desarrollar una planeación adecuada una actividad para el 

desarrollo de la motivación y la autonomía en el aula a través de los temas visto durante las 

sesiones. 

Actividad Descripción Duración Recursos 

materiales 

Inicio del taller Breve repaso de los temas anteriores 

vistos en el taller 

10 minutos Diapositivas 

Computadora  

Proyector 

Tema 10 

“características del 

motivador docente” 

1. Se realizará una plenaria acerca 

del tema de “características del 

motivador docente” a través de una 

presentación en power point.  

2. Espacio para responder dudas u 

opiniones del tema 

30minutos Diapositivas 

Computadora 

Proyector 

Dinámica  

“FODA” 

1. Se le entregará a cada participante 

el ANEXO 7 para poder realizar el 

F.O.D.A. de las características 

personales, ambientales, etc. que 

ellos poseen como profesores 

2. Se les pedirá que, en la parte de 

fortalezas, pongan las características 

que les permita desarrollar una 

adecuada motivación dentro del aula. 

3. Seguidamente se les pedirá que, 

en la parte de obstáculos, mencionen 

las características que podría 

desarrollar ya con los temas vistos 

en el taller. 

4. En la parte de debilidad se les 

pedirá poner las características que 

les hace falta para poder desarrollar 

una adecuada motivación 

5. En la parte de amenazas se les 

pedirá que pongan los factores que 

no permitan el desarrollo de la 

40 minutos Hojas impresas 

del ANEXO 7 

Hojas de papel 

Plumas y lápices 

Diapositivas 

Computadora 

Proyector  
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motivación dentro de su aula y que 

no esté en sus manos modificarlo. 

6. Al finalizar se comentarán las 

respuestas de algunos participantes y 

se realizará una reflexión grupal 

 

Coffebreak (10 minutos) 

Evaluación final 

“Elaboración de 

estrategias 

motivacionales 

1. Se les pedirá a los participantes 

que formen grupos de 3 personas. 

2. A cada grupo se les dará una copia 

del ANEXO 8. 

3. Se les pedirá que elaboren una 

planeación de una actividad para 

desarrollar la motivación y la 

autonomía dentro de su clase 

4. Se les pedirá que llenen los 

apartados de cada sección. 

5. Seguidamente se les mencionará 

que pueden utilizar los materiales de 

las sesiones pasadas para apoyarse. 

6. Al finalizar se les pedirá que cada 

grupo exponga su planeación y se le 

dará una retroalimentación a cada 

grupo con la finalidad de mejorar su 

planeación. 

70 min (50 

minutos 

para realizar 

la actividad 

y 20 

minutos 

para la 

exposición 

Diapositivas 

Proyector 

Computadora 

Hojas impresas 

con el ANEXO 8 

Plumas y Lápices 

Cierre final del 

taller 

Para finalizar se compartirán 

opiniones y reflexiones personales 

de la elaboración de las estrategias 

motivacionales, así como de todas 

las sesiones realizadas. 

 

20 minutos Ninguna 
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Capítulo IV: Conclusiones 

Este estudio contribuye a comprender los factores psicológicos de los bailarines 

clásicos y profesores de una institución privada de danza de la ciudad de Mérida, Yucatán, a 

través de un análisis conjunto de la NPB e identificando el tipo de motivación asociada a la 

disciplina, esto con la finalidad de crea un proyecto o programa que vayan de acuerdo con 

las necesidades de esta población.   

Dentro de los resultados obtenidos se encontró que los bailarines no poseen un 

sentimiento de voluntariedad que les permita tener como resultado una expresión de sí 

mismo, así como también la capacidad para relacionarse y relacionarse con otros 

compañeros, esto podría deberse al contexto, en específico los entrenadores, como 

mencionan Vallerand y Rousseau, (2001) ya que este puede facilitar o no el desarrollo de 

capacidades como la autonomía y competencia en los bailarines. Asimismo, varias 

investigaciones  

Asimismo, los bailarines reportan que su comportamiento esta motivado a una forma 

menos autodeterminante, es decir, a satisfacer necesidades extrínsecas, esto podría deberse a 

que los profesores utilizan métodos como el premio-castigo y la aprobación social (Ryan y 

Deci, 2000) que repercute en la calidad de la participación de los bailarines y el desarrollo 

del bienestar psicológico (Balaguer et al, 2007; Deci y Ryan, 1985). 

 De igual manera, se encontró que los bailarines perciben que existe una motivación 

contralada por los profesores, esto quiere decir, que las clases de danza se realizan por un 

interés por imposiciones del ambiente externo, así como por presión y no con un sentido de 

elección propia; esto se relaciona con varias investigaciones en dónde se ha encontrado que 

la motivación controlada por parte del entrenador genera sentimientos de culpa, creencias de 

no merecer atención, manifestaciones de comportamientos ansiosos y sensaciones de baja 
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autoestima en sus estudiantes (Reeve, 2009; Soenens et al., 2005; Assor et al., 2005; Assor 

et al., 2004) 

Ahora bien, en los profesores se encontró que la motivación para los profesores está 

descrita en términos de esfuerzo y ánimo, y que la principal estrategia para desarrollar la 

motivación es el premio/castigo, esto concuerda con los resultados obtenidos por los 

bailarines, por lo cual se hace hincapié que los profesores necesitan conocimiento y 

aplicación acerca de temas y estrategias motivacionales que les permitan mejorar su sistema 

de enseñanza y aprendizaje. 

De igual manera los profesores mencionan que su principal forma de reconocer la 

autonomía está relacionada con la planeación que él realiza en la clase y con la creatividad 

que observa de sus alumnos, aludiendo qué esta es necesaria para su desarrollo; esto podría 

indicar que los profesores necesitan tener más recursos y estrategias que le permitan no solo 

distinguir la autonomía, si no también formas de poder desarrollarlas, como lo menciona  

Mageau y Vallerand (2003) dentro de los comportamientos que se esperan de un educador 

para desarrollar la autonomía, se encuentra: ofrecer alternativas a sus atletas dentro de los 

límites y reglas, proporcionar a los atletas una justificación de las actividades, solicitar y 

reconocer los sentimientos de los atletas, proporcionar la oportunidad para que los atletas 

puedan tomar la iniciativa y actuar con independencia y proporcionar retroalimentación 

adecuada. 

Y, por último, se encontró que los profesores perciben que sus bailarines no satisfacen 

sus necesidades psicológicas básicas como la autonomía, competencia y relación; esto se 

confirma con los resultados obtenidos por los bailarines en dónde de igual manera perciben 

la falta de satisfacción, permitiendo lo mencionado con Ryan y Deci (200) que la frustración 
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de estas variables estará asociada a una motivación extrínseca y predecirá negativamente el 

esfuerzo y la persistencia (Perlman, 2015; Standage et al, 2006).  

De acuerdo con los resultados ya descritos y a la Teoría de la Autodeterminación, el 

principal los profesores son los agentes sociales que se encargan de ayudar a los bailarines 

para mantener y desarrollar esta inclinación natural de motivación autodeterminada, es decir, 

brindan condiciones de apoyo para promover y estimular su motivación para ser más 

autónomos (Sánchez-Oliva et al., 2014), indicando que existe una inminente área de 

oportunidad para trabajar la autonomía, necesidades psicológicas básicas y  motivación en 

los educadores. 

De acuerdo con lo anterior, los entrenadores pueden intervenir mediante la promoción 

de la autonomía a través de estrategias y recursos que permitan estas. Por lo tanto, el taller 

de capacitación estará dirigida a los docentes y constituye una propuesta innovadora para 

trabajar o para fomentar las estrategias de motivación en los profesores de danza;  ya que con 

este taller se les proporcionará conocimientos sobre estrategias en algunas variables 

psicológicas aplicadas al deporte artístico, como lo es la danza; las cuales les permitirá el uso 

de conocimientos, recursos y estrategias para incrementar en los estudiantes, la motivación, 

compromiso y adherencia repercutiendo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En conclusión, se puede decir que existe un panorama adecuado para el desarrollo de 

la motivación autodeterminada y la autonomía del instituto estudiado, pero es importante 

mencionar que el trabajo con los profesores para el mejoramiento y el fortalecimiento de 

dichas conductas es importante, sobre todo dado a los resultados encontrados en el 

diagnóstico. 
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Alcances y límites 

El taller de capacitación permitirá generar sentido de pertenencia en los docentes para 

que estos puedan transmitirla a las niñas, niños y adolescentes de la escuela. Así como 

también beneficiará a la comunidad educativa de la institución favoreciendo los ambientes 

de aprendizaje y fomentando la sana convivencia y la integración de la comunidad escolar. 

Por lo tanto, se espera que el taller tenga un impacto positivo en el desarrollo de la motivación 

en específico de la intrínseca, así como el desarrollo de la autonomía dentro de los bailarines 

de la clase, con la finalidad de obtener en los alumnos experiencias positivas, disfrute de la 

danza y generar la autonomía, y en los docentes en tener mejores recursos y estrategias para 

mejorar la calidad de sus procesos de enseñanza-aprendizaje. 

De igual manera otros beneficios son la renovación de prácticas docentes, pues se 

trata de impulsar la creatividad e innovación de los docentes en beneficio de su formación 

profesional, con resultados positivos en sus alumnos, propiciando que se animen a utilizar 

nuevas metodologías didácticas involucrando a alumnos de diferentes edades y grados 

escolares. También, se exhorta a las figuras docentes y directivas a conformar grupos donde 

interactúen diversas diciplinas con intereses en común. 

Ahora bien, una limitación del estudio es la muestra de profesores, ya que fue muy 

pequeña por lo que para futuras investigaciones o proyectos se podría ampliar el muestreo 

dependiendo de los instrumentos que se aplique. Otra limitación fue el tiempo para realizar 

el proyecto, ya que considero que la aplicación de este hubiera arrojado resultados muy 

interesantes con respecto al desarrollo de las estrategias motivacionales en los bailarines. 

Para futuras aplicaciones con este proyecto o programa y para generar mejores 

resultados se propone que el tiempo de la intervención sea de hora y media y que sean en 
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total 10 sesiones, lo que permitirá abarcar de manera más paulatina los objetivos propuestos 

y sobre todo llevar a cabo la retroalimentación por parte de los participantes de manera menos 

abrupta. 

Y, por último, es importante considerar que en proyecto se incluya en cierta parte la 

participación de los bailarines para algunas actividades, para analizar y ver cómo las 

estrategias y competencias adquiridas durante el proyecto se ven reflejadas en las 

interacciones de maestro-alumno. 
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ANEXO 1 

Nombre: _______________________________________________________________ 

Fecha: _________________________________________________________________ 

 

Instrucción: completa la siguiente figura dependiendo del tipo de motivación en la 

parte de debajo de cada uno de los recuadros. 

 

a) Motivación intrínseca  d) Regulación introyectada 

b) Motivación extrínseca  e) Regulación externa 

c) No motivación o desmotivación f) Regulación identificada 

 

  

GRADO DE AUTODETERMINACIÓN 

Realización de la 
tarea como fin en 

sí mismo 

 

_______________ 

No hay intención 
de realizar la 

actividad 

 

_______________ 

Realización de la 
tarea por los 

beneficios que 
aporta 

 

_______________ 

Realización de la 
tarea para evitar 
sentimientos de 

culpabilidad 

 

_______________ 

Realización de la 
tarea para evitar 

un castigo o como 
obligación 

 

_______________ 

La regulación identificada, introyectada y externa son parta de la: 

 

______________________ 
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ANEXO 2 

 

Nombre: ________________________________________________________ 

Fecha: _________________________________________________________ 

 

Instrucción: En cada una de las siguientes afirmaciones, escribe que necesidad psicológica 

básica de la motivación se encuentra identificada 

 

1) Autonomía 

2) Competencia  

3) Relación 

 

Afirmaciones NPB de la motivación 

El profesor puede identificar que el alumno es capaz de 

superar desafíos en las actividades 

 

El profesor puede identificar que su alumno decide 

realizar la actividad por voluntad propia 

 

El profesor puede identificar que el alumno confía en las 

demás personas con las que realiza la actividad 

 

El profesor propicia un entorno donde el alumno puede 

elegir la actividad que desea realizar 

 

El profesor puede identificar que el alumno tiene buenas 

relaciones con sus compañeros 

 

El profesor puede identificar que el alumno posee 

aptitudes y habilidades que le permiten realizar las 

actividades del aula 

 

El profesor identifica el que alumno es parte del proceso 

para tomar decisiones dentro de la actividad 
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ANEXO 3. 

Nombre: _______________________________________________________________ 

Fecha: _________________________________________________________________ 

 

Instrucción:  indica el número correspondiente a cada afirmación dependiendo de los 

estilos motivacionales. 

 

1. ESTILO MOTIVACIONAL CONTROLADOR 

2. ESTILO MOTIVACIONAL DE APOYO A LA AUTONOMÍA 

 

 ESTILO MOTIVACIONAL 

Crear actividades desafiantes para los alumnos. 

 

 

Se asegura de que el contenido se lleve a cabo 

siguiendo sus instrucciones 

 

 

Supone que el resultado debe darse de forma 

inmediata. 

 

 

Permite el involucramiento de los alumnos mediante la 

solicitud de sus opiniones. 

 

 

Brinda incentivos o privilegios como estrategia. 

 

 

Se interesa por corregir ejerciendo presión en los 

alumnos. 

 

 

Considera las necesidades de los alumnos en la 

planificación de clase. 

 

Es capaz de reconocer y aceptar los sentimientos de los 

alumnos 

 

 

Instrucción: Responde las siguientes preguntas 

 

1. ¿Qué estilo motivacional favorece la satisfacción de necesidades?  

 

 

2. ¿Qué estilo motivacional favorece la implicación en las actividades? 
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3. ¿Qué estilo motivacional favorece el aburrimiento 

ANEXO 4 

 

Nombre: ______________________________________________________ 

Fecha: ____________________________________________________ 

 

Instrucción: A continuación, se le presentará una figura con unos rectángulos en blanco, 

escribe los conceptos que más se adecuan a la figura. 

 

1) Aburrimiento                                        4) Arousal óptimo 

2) Colapso                                                  5) Incremento de la atención 

3) Ansiedad y estrés 
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LO QUE CONOCES DE TI LO QUE DESCONOCES DE TI 

LO
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E 
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ANEXO 5. 

Nombre: __________________________________________________________ 

Fecha: ___________________________________________________________ 

 

 

Área Pública 

(Lo que yo conozco de mí y los demás 
conocen de mí) 

Área Ciega 

(Lo que los demás conocen de mí y yo no 
conozco) 

Área Oculta 

(Lo que yo conozco de mí y no conocen 
los demás) 

Área desconocida 

(Lo que ni yo ni los demás conocemos de 
mí) 
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ANEXO 6 

Nombre: _____________________________________________________ 

Fecha: _________________________________________________________ 

 

Instrucción: responde las siguientes preguntas. 

 

1. ¿Qué aprendí de la autoestima y el reconocimiento social?  

 

 

2. ¿Cómo podría aplicarlo durante mis clases? 

  

 

3. ¿Qué aprendí de la cohesión y la cooperación? 

 

 

4.  ¿Cómo podría aplicarlo a mis clases? 

 

 

5. Juanita es una niña que no juega en el descanso voleibol con sus compañeros, 

ella comenta que no lo hace por temor a hacerlo mal, ya que cree que no tiene, 

ni posee las capacidades y habilidades para hacerlo bien. ¿Qué aspecto 

psicosocial de la motivación trabajarías y cómo lo harías? 

 

 

 

6. ¿Cuál es la diferencia entre cooperación y cohesión? 
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ANEXO 7 

Nombre: _____________________________________________________ 

Fecha: _________________________________________________________ 

 

FODA 

  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

DEBILIDADES 
AMENAZAS 
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ANEXO 8 

Nombre: _____________________________________________________ 

Fecha: _________________________________________________________ 

 

Planeación de las estrategias motivacionales de una actividad 

 

Nombre de la 

actividad: 

 

 

 

Objetivo: 

Inicio: 

 

 

 

Desarrollo: 

 

 

 

Cierre: 

 

 

 

Tipo de motivación incluye la actividad: 

 

 

Necesidad psicológica básica que se satisface: 
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Estilo motivacional utilizado: 

 

 

Aspecto(s) psicofisiológicos que incluye: 

 

 

Aspecto(s) psicosociales que incluye: 

 

 

Obstáculos: 1  

2  

3  

Facilitadores: 1  

2  

3  

Observaciones 

importantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 


