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Resumen
El presente estudio pretendía analizar la repercusión de mantener o no el distanciamiento 
físico sobre la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas y la intención 
de hacer ejercicio de los alumnos de Educación Física en Primaria. Se empleó un 
diseño cuasiexperimental con mediciones previas y posteriores a los test. Participaron 
149 alumnos (72 chicos, 77 chicas; de entre 9 y 12 años) de ocho clases de un 
colegio del norte de España (75 de 5.º curso y 74 de 6.º). Los datos obtenidos son el 
resultado de la comparación entre dos intervenciones educativas de ocho sesiones: 
una en el grupo experimental (n = 74), en la que se mantuvo en todo momento el 
distanciamiento físico, y otra en el grupo control (n = 75), donde se desarrollaron 
las mismas propuestas, pero no se mantuvo el distanciamiento físico. Se comprobó 
que ninguna variable se vio afectada por el mantenimiento del distanciamiento físico 
y, además, la satisfacción respecto a la competencia de los alumnos solo aumentó 
significativamente en el grupo que lo experimentó. Así, este estudio descubrió 
que, contrariamente a lo que se esperaba dado el carácter “social” del tema, el 
distanciamiento impuesto no tuvo efectos negativos a corto plazo.
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Introducción 
En 2019, la COVID-19 apareció bruscamente en nuestra 
vida cambiando, entre otras muchas cosas, el sistema 
educativo tal y como lo conocíamos. La mayoría de los 
países ordenó el aislamiento obligatorio en el hogar, 
forzando así a los profesores a impartir clases en línea 
sin apenas formación. Lamentablemente, una revisión 
sistemática (Viner et al., 2021) informó de la relación entre 
el cierre de los colegios y el daño a la salud y el bienestar 
de niños y jóvenes.

Para evitar la repercusión negativa del confinamiento, 
en el curso 2020-21 las autoridades educativas volvieron a 
la enseñanza presencial, introduciendo numerosos cambios, 
tales como normas y recomendaciones para garantizar 
una vuelta al colegio segura (Filiz y Konukman, 2020). 
Algunas entidades nacionales e internacionales (CDC, 
2020; Asociación Europea de Educación Física, 2020; 
UNICEF, 2020) publicaron principios básicos y pautas 
para la prevención de la COVID-19 en la reapertura de 
los centros educativos. Algunas de las principales medidas 
que tomaron las autoridades fueron el uso de mascarillas 
en el entorno escolar, la desinfección constante de los 
materiales y las instalaciones, y el mantenimiento de 
una distancia física de al menos 1 metro. Esta última 
norma se percibió como un auténtico reto en Educación 
Física, especialmente difícil de seguir por su carácter 
social, con contacto frecuente entre los alumnos. Como 
consecuencia de las dificultades a las que se enfrentaban, 
algunos profesores actuando por su cuenta, así como 
algunos organismos profesionales (James [@kjamespe], 
2020; Professional Development Service for Teachers, 
2020), desarrollaron conjuntos de actividades siguiendo las 
pautas internacionales para la prevención de la COVID-19, 
que incluían evitar los deportes de equipo para prevenir el 
contacto entre jugadores (Filiz y Konukman, 2020), y el 
fomento de la autonomía y el aprendizaje autorregulado 
de los alumnos (Fernández-Río, 2020). Además, algunas 
entidades profesionales como la Physical Education 
Association of Ireland (2020) ofrecieron su experiencia a los 
profesores diseñando un sistema de semáforo para evaluar 
el riesgo que entrañaban las actividades de Educación 
Física en clase. En el Reino Unido, la Association for 
Physical Education (2020) analizó las recomendaciones de 
las autoridades para el contexto de la Educación Física y 
elaboró sugerencias basadas en ellas. En España y Canadá, 
el Consejo General de Educación Física y Deportes 
(2020) y la Physical and Health Education Canada (2020) 
elaboraron documentos con recomendaciones pedagógicas 
para un retorno seguro a la Educación Física presencial 

tras el periodo de escolarización en línea. A pesar de las 
dificultades para profesores y alumnos, todos destacaron 
lo importante que era mantener el distanciamiento físico 
en la clase de Educación Física.

La escasa investigación previa realizada sobre la 
repercusión de la pandemia de COVID-19 en la Educación 
Física se ha centrado en los docentes. Varea y González-
Calvo (2021) evaluaron los efectos del distanciamiento 
físico impuesto a un grupo de profesores de Educación 
Física en formación durante sus prácticas, que se realizaron 
en línea. Los autores concluyeron que los futuros docentes 
consideraban que la asignatura estaba perdiendo su 
identidad debido a la falta de contacto directo y que los 
programas de formación del profesorado deberían preparar 
mejor a sus alumnos para impartir Educación Física en 
línea. Por su parte, Howley (2022) realizó un estudio en 
diferentes países que se enfrentaron a la misma enseñanza 
en línea y a distancia en Educación Física. A pesar de que 
la desigualdad dificultó el análisis de una experiencia 
uniforme, Howley (2022) descubrió problemas como la 
flexibilidad en la aplicación y la evaluación, la estrechez 
de los enfoques pedagógicos (tradicionales) con énfasis en 
la actividad física y el ejercicio, y la falta de apoyo físico 
y emocional para los alumnos y de acceso equitativo. 
Concluyó que los enfoques tradicionales de enseñanza y 
aprendizaje se quedaban cortos ante la nueva situación y que 
se requiere una formación continua sobre el aprendizaje a 
distancia o mixto. En Suecia, donde los colegios no cerraron 
en ningún momento durante la pandemia, los profesores de 
Educación Física también disminuyeron el contacto físico 
con sus alumnos (Kamoga y Varea, 2022). Afirmaron haber 
tenido dificultades didácticas debido a los significativos 
cambios en el contexto al que se enfrentaban, los contenidos 
aplicados, los roles experimentados y las responsabilidades 
asumidas, que incluían evitar el contacto físico y garantizar 
el distanciamiento. En la misma línea, Hortigüela-Alcala 
et al. (2021) constataron que los profesores de Educación 
Física de primaria, secundaria y futuros profesores de 
Educación Física destacaban la repercusión negativa del 
distanciamiento físico, que limitaba los contenidos que 
podían impartirse. Por lo tanto, la “nueva realidad” traída 
por la pandemia de COVID-19 ha impuesto cambios en 
la forma de impartir Educación Física en los colegios de 
todo el mundo, donde el contacto físico entre los alumnos 
y con los profesores formaba parte de la clase (Varea et al., 
2022). La investigación demostró que el distanciamiento 
físico supuso un problema para muchos profesores de 
Educación Física. Algunos incluso admiten en privado que 
no pueden mantenerlo en muchas clases porque carecen de 
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recursos y materiales suficientes para todos los alumnos 
o porque no creen en “esta nueva” Educación Física, y se 
centraron en llevar mascarilla en todo momento y reforzar 
la higiene. La cuestión es: ¿y los alumnos? ¿Qué opinan 
del “nuevo contexto”?

La Teoría de la Autodeterminación (Deci y Ryan, 1985) 
es uno de los principales marcos teóricos empleados para 
estudiar y comprender el comportamiento de las personas, 
incluida la motivación. Incluye cinco miniteorías, una de 
las cuales es la Teoría de las Necesidades Básicas (Ryan y 
Deci, 2002). Esta se utiliza en el contexto de la Educación 
Física (Diloy-Peña et al., 2021; Vasconcellos et al., 2020) 
y describe la existencia de tres necesidades psicológicas 
básicas en cualquier persona: a) autonomía, que es el 
deseo de ser responsable de las conductas propias; b) 
competencia, que es la percepción personal de realizar una 
tarea con eficacia; e c) integración, que es el sentimiento de 
pertenencia a un grupo. La investigación ha demostrado que 
cada una de estas necesidades puede fomentarse o frustrarse 
en función de las decisiones del docente (Deci y Ryan, 
2000). La frustración de las necesidades psicológicas básicas 
fomenta tipos de motivación menos autodeterminados: 
extrínseca (realizar una actividad para complacer a los 
demás) o incluso falta de motivación (no tener ganas de 
realizar una actividad) y consecuencias negativas como la 
ansiedad o la falta de esfuerzo (Vasconcellos et al., 2020). 
Por otro lado, promover la psicología básica de las personas 
desencadena los tipos de motivación más autodeterminados: 
la motivación intrínseca (realizar una actividad por placer), 
y consecuencias positivas, tales como mejores relaciones 
interpersonales, aprendizaje o disfrute (Deci y Ryan 2016). 
Asimismo, se ha relacionado con un aumento de la actividad 
física de los alumnos entre moderado e intenso (Grasten et 
al., 2021). Esto es sumamente importante en un mundo en 
el que la inactividad física es elevada y está relacionada con 
consecuencias negativas para la salud (Sallis et al., 2021).  

En esta línea, la investigación ha demostrado que los 
contextos escolares pueden convertirse en escenarios 
perfectos para fomentar que los alumnos hagan ejercicio con 
regularidad y ayudarles a evitar el sedentarismo (Tremblay 
et al., 2016). Por lo tanto, “el objetivo de la Educación Física 
es desarrollar personas alfabetizadas en lo referente a la 
educación física que tengan conocimientos, competencias 
y confianza para disfrutar de una actividad física saludable 
durante toda la vida” (Shape America, 2021). Uno de ellos 
es adoptar un estilo de vida físicamente activo (Silva et al., 
2018). Los profesores de Educación Física pueden contribuir 
a satisfacer necesidades psicológicas básicas de sus alumnos 
evitando estilos de enseñanza controladores, los cuales, 

además, pueden dañar su motivación autodeterminada 
(Trigueros et al., 2019). También se ha comprobado que 
este tipo de motivación predice positivamente la intención 
de los alumnos de hacer ejercicio en su tiempo libre (Hagger 
y Chatzisarantis, 2016). 

De lo expuesto surgen dos preguntas: ¿cuál ha sido la 
repercusión de la COVID-19 en los alumnos en clase de 
Educación Física? ¿Cómo afectó a sus conductas, valores 
o intenciones? La mayoría de los estudios publicados se ha 
centrado en la repercusión de la pandemia de COVID-19 
en los docentes (Hortigüela-Alcala et al., 2021; Howley, 
2022; Kamoga y Varea, 2022; Varea et al., 2022; Varea y 
Gonzalez-Calvo, 2021). En un estudio anterior centrado en 
los alumnos de Educación Física, los alumnos comunicaron 
retrospectivamente que las medidas de seguridad contra 
la COVID-19 generaban cambios emocionales en los 
alumnos Hortigüela-Alcala et al., 2022). Así pues, parece 
vital evaluar los efectos de una de las consecuencias más 
mencionadas de la pandemia, el distanciamiento físico en 
clase, en los alumnos desde dentro de la clase de Educación 
Física para comprenderla y poder ajustarla. Por lo tanto, 
el objetivo principal del presente estudio era analizar la 
repercusión de mantener, o no, el distanciamiento físico 
en clase sobre las necesidades psicológicas básicas de 
los alumnos y su intención de hacer ejercicio. La primera 
hipótesis era que las necesidades psicológicas básicas de 
los alumnos se verían afectadas negativamente. La segunda 
hipótesis era que su intención de hacer ejercicio también 
se vería afectada negativamente.  

Metodología

Participantes
Se aplicó un diseño de estudio cuasiexperimental con grupo 
experimental y grupo de control, así como mediciones 
previas y posteriores a las pruebas (Dimitrov y Rumrill, 
2003). En total, aceptaron participar en el estudio 
149 alumnos, seleccionados mediante muestreo dirigido 
no probabilístico. Estaban matriculados en ocho clases de 
educación primaria de un colegio situado en el norte de 
España (75 alumnos de 5.º curso y 74 alumnos de 6.º curso). 
La muestra estaba formada por 72 niños (48 %) y 77 niñas 
(52 %) de edades comprendidas entre los 9 y los 12 años 
(M = 10.43. DT = 0.61). De los 149 participantes, 74 (dos 
clases de 5.º y dos clases de 6.º) constituyeron el grupo 
experimental (que experimentó actividades con 1.5 metros 
de distanciamiento físico durante toda la sesión) y 75 (dos 

http://www.revista-apunts.com


P. Saiz-González et al. Conclusiones del distanciamiento físico por la COVID en la clase de Educación Física   

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 F
ÍS

IC
A

55Apunts Educación Física y Deportes | www.revista-apunts.com 2023, n.º 154. 4.º trimestre (octubre-diciembre), pág. 52-60

clases de 5.º curso y dos clases de 6.º curso) constituyeron el 
grupo de control (que no experimentó distanciamiento físico 
durante las clases). Todas las sesiones fueron coordinadas 
por uno de los autores de este trabajo y un profesor del 
centro, y aplicadas por un total de cuatro docentes (uno 
por cada uno de los dos grupos de clase). Los profesores 
(al igual que todos los demás en todas partes) carecían de 
experiencia en circunstancias tan extraordinarias como 
las provocadas por la COVID-19 y se vieron obligados a 
adaptar su enseñanza y sus clases a este contexto nuevo 
y cambiante. 

Instrumentos 
Variables sociodemográficas. Se obtuvo información 

sobre tres variables individuales: sexo, edad y nivel de 
estudios.

Necesidades psicológicas básicas. Para evaluar la 
satisfacción (o no) de estas necesidades, se empleó el 
subconstructo Satisfacción de la versión validada en 
español (Longo et al., 2018) de la Escala de Satisfacción 
y Frustración de las Necesidades Psicológicas Básicas 
(Longo et al., 2016). Mediante esta escala de tipo Likert 
con siete respuestas posibles (entre 1: “totalmente en 
desacuerdo” y 7: “totalmente de acuerdo”), se evaluó la 
sensación de satisfacción de los alumnos respecto a su 
autonomía, competencia e integración. Se propusieron 
siete respuestas posibles a frases encabezadas por: 
“Siento que...”. Esta escala permite obtener tres 
dimensiones: Satisfacción respecto a la autonomía (por 
ejemplo, “...tengo la libertad de decidir cómo hacer las 
cosas”), satisfacción respecto a la competencia (por 
ejemplo, “...soy bastante bueno en las cosas que hago”), 
satisfacción respecto a la integración (por ejemplo, “...soy 
importante para la gente que me rodea”).  En el presente 
estudio, los α de Cronbach fueron: autonomía:.82 y .90, 
competencia: .80 y .78 e integración: .83 y .89 antes y 
después de las pruebas, respectivamente.

Intención de hacer ejercicio. Para evaluar la 
intención de hacer ejercicio de los alumnos participantes, 
se utilizó la versión validada en español (Moreno et 
al., 2007) de la Escala de Intención de Hacer Ejercicio 
(Intention to be Physically Active Scale) de Hein et al. 
(2004). Se trata de una escala de tipo Likert compuesta 
por cinco ítems (por ejemplo, “Aparte de las clases de 
Educación Física, me gusta hacer deporte”) precedidos 
por esta raíz: “Respecto a tu intención de hacer ejercicio/

deporte...”. Se propusieron cinco respuestas posibles, 
donde una corresponde a “totalmente en desacuerdo” y 
cinco a “totalmente de acuerdo”. En el presente estudio, 
los α de Cronbach fueron: .65 y .69 antes y después de 
las pruebas, respectivamente. 

Procedimiento 
En primer lugar, se obtuvo el permiso del Comité de Ética 
de la universidad de los investigadores (023/2022). En 
segundo lugar, antes de poner en marcha el programa, el 
equipo de investigación se puso en contacto con el colegio 
y con los profesores participantes para explicarles en 
detalle el estudio. Se obtuvo el permiso para realizar el 
estudio y todos firmaron un consentimiento por escrito. 
A continuación, se contactó con las familias implicadas 
para explicarles el proyecto. Quienes estaban dispuestos a 
que sus hijos participaran firmaron un consentimiento por 
escrito en el que se explicaba la finalidad del proyecto, la 
opción de cumplimentar los cuestionarios o abandonar el 
estudio en cualquier momento, el anonimato del tratamiento 
de los datos y el hecho de que el proyecto no afectaría a 
sus notas académicas. Todos los participantes recibieron 
un tratamiento acorde a las directrices éticas que marca la 
American Psychological Association (2019). La obtención 
de datos se llevó a cabo antes y después de la intervención. 
Los profesores ofrecieron el cuestionario a los alumnos, 
que lo cumplimentaron en clase antes de la primera sesión 
del programa de intervención y después de la última.  

Programa de intervención
Los datos obtenidos en este estudio surgieron de la 
comparación entre dos intervenciones educativas (unidades 
didácticas), de ocho sesiones de duración, llevadas a cabo en 
Educación Física: una en el grupo experimental, en el que 
se mantuvo en todo momento una distancia física en clase 
de 1.5 m (incluidos los descansos, las explicaciones del 
profesor y la actuación de los alumnos) y otra en el grupo 
control, en la que se utilizaron las mismas actividades, pero 
los profesores no impusieron una distancia física en clase 
entre los alumnos. Todos los alumnos participantes tenían 
experiencia con el distanciamiento físico en clase (antes 
de la intervención, se habían retirado las medidas contra la 
COVID-19 y las clases de Educación Física se impartían 
sin distanciamiento físico ni mascarilla). El equipo de 
investigación diseñó meticulosamente todas las actividades 
y sesiones a partir de las propuestas de varias entidades y 
particulares para mantener el distanciamiento físico en clase 
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(Fernández-Río, 2020; Filiz y Konukman, 2020; James [@
kjamespe], 2020; Professional Development Service for 
Teachers, 2020). Estas incluían tareas sin contacto, abiertas 
(múltiples soluciones válidas) y autorreguladas para trabajar 
competencias básicas locomotoras (por ejemplo, correr, 
saltar, deslizarse, saltar a la comba) y no locomotoras (por 
ejemplo, lanzar, atrapar, girar). La estructura de las sesiones 
fue la misma para el grupo experimental y el de control: 
(1) calentamiento y activación, (2) parte principal, y (3) 
vuelta a la calma. Cuatro profesores, entre ellos uno de los 
autores, pusieron en práctica la propuesta diseñada durante 
las mismas semanas (en aquel momento de la pandemia, 
algunas autoridades recomendaban el distanciamiento físico 
durante el periodo escolar, pero no había ninguna norma 
que lo exigiera). Todos los alumnos llevaban mascarilla 
durante las sesiones. Dos de los profesores, mucho antes 
del inicio del estudio, habían estado impartiendo sus 
clases de Educación Física sin aplicar la recomendación 
de distanciamiento físico de 1.5 m en clase, y aceptaron 
participar en el estudio, incluir sus clases en el grupo de 
control y seguir la misma unidad didáctica que el grupo 
experimental (con mínimas adaptaciones de las actividades), 
pero no se impuso el distanciamiento físico. Los alumnos 
del grupo experimental no compartieron ningún material, 
mientras que los del grupo de control sí lo hicieron. El 
equipo de investigación supervisó que cada grupo de estudio 
recibiera clases, en todo momento, según la decisión del 
profesor: con o sin exigencia de distanciamiento físico en 
clase. Para ello, un investigador estuvo presente durante 
las sesiones. Además, se grabaron todas las sesiones y se 
seleccionó aleatoriamente un 40 % para evaluar la correcta 
ejecución del programa. Los resultados mostraron que el 
100 % de las clases se ajustó al marco seleccionado.  

Análisis de los datos
Los análisis se realizaron con el programa IBM SPSS 
Statistics v.24.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, EE. UU.). En 
primer lugar, se realizaron pruebas de normalidad. Los 
resultados de la prueba de Kolmogorov-Smirnov revelaron 
que los datos no estaban distribuidos normalmente. Sin 
embargo, las pruebas estadísticas F siguen considerándose 
un procedimiento estadístico válido cuando no existe 
normalidad, pero la asimetría y la curtosis se sitúan entre –1 
y 1 (Blanca et al., 2017). En el caso de este estudio, todos los 
valores de antes y después de la intervención se situaron en 
este intervalo, excepto las variables “satisfacción respecto a la 
integración” y “satisfacción respecto a la autonomía después 
de la intervención”, que obtuvieron un valor de asimetría 

de –1.17 y un valor de curtosis de –1.17, respectivamente. 
Así, fue posible realizar pruebas paramétricas. Se calcularon 
estadísticas descriptivas (medias y desviaciones típicas) para 
cada grupo y sexo antes y después de la intervención. Para 
comparar las diferencias entre los grupos y dentro de los 
grupos, se llevó a cabo un análisis multivariante de varianza 
2 × 2 × 2 de grupo (experimental/control) × tiempo de 
prueba (previa y posterior a la intervención) × sexo (niños y 
niñas). Los tamaños del efecto (Cohen, 1988) se calcularon 
mediante la prueba estadística eta parcial al cuadrado (η2

p), 
considerando pequeño (>.01), medio (>.06) y grande (>.14). 
La significación estadística se fijó en p ≤. 05 (IC del 95 %).

Resultados

Análisis previo y posterior a la intervención 
entre grupos
En el caso de los chicos, no se observó ningún efecto 
multivariante significativo (lambda de Wilks = .99, F = 0.23, 
p = .92, η2

p = .02) en el grupo experimental en contraste con 
los alumnos que no mantuvieron el distanciamiento físico 
durante la intervención (grupo de control). El análisis por 
pares no mostró diferencias significativas entre los chicos 
que mantuvieron el distanciamiento físico y los que no. En 
el caso de las chicas, se observó un efecto multivariante 
significativo con un tamaño del efecto grande (lambda 
de Wilks = .80, F = 4.24, p = .004, η2

p = .20). El análisis 
por pares en las chicas mostró diferencias significativas 
entre grupos para la satisfacción respecto a la autonomía 
tanto antes (p < .001) como después de la intervención 
(p < .001), con un valor mayor para el grupo experimental 
en todo momento.

Análisis previo y posterior a la intervención 
dentro de los grupos 
No se observó ningún efecto multivariante significativo para 
ninguna de las variables objeto de estudio para los chicos 
(lambda de Wilks = .96, F = 0.66, p = 0.63, η2

p = .04) ni 
para las chicas (lambda de Wilks = .98, F = 0.27, p = .89, 
η2

p = .02) manteniendo el distanciamiento físico en todo 
momento. Tampoco se observaron diferencias significativas 
entre chicos y chicas en las comparaciones por pares entre 
las puntuaciones previas y posteriores a la intervención, 
salvo una mejora significativa en la satisfacción respecto 
a la competencia de los chicos del grupo experimental 
(véase la Tabla 1).
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Conclusiones del distanciamiento físico por la COVID en la clase de Educación Física

Tabla 1 
Estadísticas descriptivas, análisis entre los grupos posterior a la intervención y dentro de los grupos previo y posterior a la intervención de cada variable dependiente.

Previo a la 
intervención 

(grupo 
experimental)

Posterior a la 
intervención 

(grupo 
experimental)

Previo a la 
intervención 

(grupo de 
control)

Posterior a la 
intervención 

(grupo de 
control)

Variables Sexo M (DT) M (DT) p (IC del 95 %) M (DT) M (DT) p (IC del 95 %)

Satisfacción respecto a 
la autonomía

Chicos 3.96 (1.58) 4.04 (1.84) .72 [–0.53, 0.36] 3.85 (1.76) 3.92 (2.05) .76 [–0.53, 0.39]

Chicas 5.09 (1.50)* 5.18 (1.47)* .70 [–0.51, 0.34] 3.79 (1.31)* 3.76 (1.64)* .92 [–0.40, 0.45]

Satisfacción respecto a 
la competencia

Chicos 5.35 (1.30) 5.76 (1.23) .03** [–0.78, 0.03] 5.47 (1.06) 5.45 (1.10) .89 [–0.36, 0.42]

Chicas 5.26 (1.46) 5.50 (1.32) .19 [–0.6, 0.12] 4.86 (1.18) 5.16 (1.09) .10 [–0.66, 0.06]

Satisfacción respecto a 
la integración

Chicos 5.44 (1.14) 5.56 (1.54) .60 [–0.55, 0.31] 5.31 (1.33) 5.22 (1.60) .68 [–0.35, 0.53]

Chicas 5.51 (1.63) 5.80 (1.37) .18 [–0.69, 0.13] 5.25 (1.62) 5.48 (1.60) .59 [–0.64, 0.18]

Intención de hacer 
ejercicio

Chicos 4.24 (0.76) 4.38 (0.70) .14 [–0.34, 0.05] 4.20 (0.68) 4.17 (0.70) .80 [–0.17, 0.22]

Chicas 4.28 (0.74) 4.25 (0.69) .74 [–0.15, 0.22] 4.15 (0.73) 4.24 (0.73) .31 [–0.28, 0.09]

Nota: Los análisis entre grupos antes y después de la intervención se indican con un asterisco (*) cuando p < .05; los análisis entre grupos antes y después de la intervención se indican con dos asteriscos 
(**) cuando p < .05. M: media; DT: desviación típica; IC: intervalo de confianza.
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Discusión
El presente estudio tenía por objetivo evaluar la repercusión 
de mantener, o no, el distanciamiento físico en clase sobre las 
necesidades psicológicas básicas de los alumnos y su intención 
de hacer ejercicio. Los resultados mostraron que ninguna 
variable se vio afectada por la imposición del distanciamiento 
físico. Además, la satisfacción respecto a la competencia 
aumentó para los chicos que experimentaron distanciamiento 
físico después de la intervención en comparación con antes 
de la intervención.

La primera hipótesis era que la satisfacción de las 
necesidades psicológicas de los alumnos participantes se vería 
afectada negativamente, y los resultados mostraron que no se 
sostenía, ya que dos necesidades no experimentaron cambios 
(se mantuvieron los valores) y la tercera, la satisfacción 
respecto a la competencia, mejoró significativamente para 
los chicos del grupo en el que se aplicó el distanciamiento 
físico en clase después de la intervención en comparación 
con el periodo anterior. Estos resultados indican que los 
alumnos no experimentaron negativamente el distanciamiento 
físico en clase. En consecuencia, no perjudicó la satisfacción 
de sus necesidades psicológicas básicas e incluso aumentó 
su sensación de competencia al final de la intervención. 
Lamentablemente, que sepamos, no hay estudios publicados 
que evalúen específicamente los efectos del distanciamiento 
físico en los alumnos para comparar los resultados obtenidos 
en el presente estudio. Estudios anteriores sobre la repercusión 
del contexto de la Educación Física en los colegios como 
consecuencia de la pandemia de COVID-19 se centraron 
principalmente en los profesores e informaron de las 
dificultades y preocupaciones debidas a la falta de contacto 
directo con los alumnos, los cambios en el contexto al que 
hicieron frente, el contenido aplicado, los roles experimentados 
y las responsabilidades que tuvieron que asumir (Howley, 
2022; Kamoga y Varea, 2022; Varea y Gonzalez-Calvo, 
2021). Quizás el hecho de que se pidiera a los alumnos de la 
condición experimental que regularan su rendimiento, que 
trabajaran de forma independiente, en su propio espacio y 
a su propio ritmo fue positivo para mejorar su satisfacción 
respecto a la competencia. Además, en este grupo, en el 
que se reforzaba constantemente el distanciamiento físico, 
los alumnos pudieron trabajar sin la presión ejercida por sus 
compañeros, que en ocasiones puede suponer una influencia 
negativa en su rendimiento (Ruiz Pérez et al., 2018). En estudios 
anteriores, se observó que la influencia de los compañeros de 
los alumnos parecía guiar la implicación emocional, cognitiva 
y conductual de los adolescentes (Wang et al., 2018). Es posible 
que el distanciamiento físico impuesto en clase evitase esta 
comparación constante y resultados tales como la presión de 
grupo negativa. En cambio, en los grupos en los que no se 
mantenía el distanciamiento físico, los alumnos, a pesar de 
tener las mismas tareas individuales, podían interactuar entre 
sí, y quizá incluso ejercer la mencionada presión de grupo 

negativa. Obviamente, en este momento se trata de una mera 
hipótesis y es necesario más trabajo de investigación para 
confirmar o rechazar estas ideas.

A pesar de reducir las posibilidades de movimiento y 
socialización en el grupo experimental, la satisfacción respecto 
a la autonomía y la satisfacción respecto a la integración de 
los alumnos no se vieron afectadas e, incluso, la satisfacción 
respecto a la competencia aumentó para los chicos del grupo 
experimental después de la intervención en comparación con 
el periodo anterior. Podrían argumentarse varios motivos para 
intentar explicar estas tendencias positivas encontradas: a) 
a pesar del distanciamiento físico impuesto en clase, seguía 
existiendo identificación (integración) entre los alumnos 
(por ejemplo, podían hablar, reírse, animarse unos a otros 
o hacerse preguntas durante la realización de las tareas), y 
b) los alumnos tenían que realizar todas las tareas de forma 
independiente (no podían esperar que otros compañeros 
hicieran las tareas por ellos) y, por lo tanto, dependían de 
sí mismos (autonomía). Dicho de otro modo, los profesores 
contribuyeron a la satisfacción de las necesidades básicas 
del alumno (competencia, autonomía e integración), y el 
distanciamiento físico impuesto en clase no solo no frustró 
su satisfacción, sino que en algunos casos (competencia) la 
fomentó. Una reciente revisión sistemática de la teoría de la 
autodeterminación aplicada a la Educación Física planteó 
la posibilidad de que el apoyo del grupo pudiera conducir 
a la satisfacción de las necesidades de todos los alumnos 
(Vasconcellos et al., 2020). El presente estudio indica que, 
en determinados momentos, la ausencia de interacción social 
también podría ser beneficiosa para la satisfacción de las 
necesidades de los alumnos. Es posible que el apoyo del 
grupo no sea el único factor que favorezca la satisfacción de 
las necesidades psicológicas básicas; además, la hipotética 
ausencia de interrelaciones negativas también podría contribuir 
a la satisfacción de dichas necesidades. Actualmente, estas 
ideas tienen cierto carácter especulativo y se precisan más 
estudios para confirmarlas o refutarlas. 

La segunda hipótesis era que la intención de los alumnos 
de hacer ejercicio en el futuro se vería afectada negativamente 
por el distanciamiento físico. Los resultados mostraron que no 
se sostenía, ya que no hubo diferencias significativas después 
de la intervención. Lamentablemente, que nosotros sepamos, 
no existen estudios similares publicados para comparar los 
resultados obtenidos en el presente. No obstante, algunos 
estudios previos (Trigueros et al., 2019) observaron que existe 
una conexión directa entre la satisfacción de las necesidades 
psicológicas básicas de las personas y los tipos de motivación 
más autodeterminados, los cuales, a su vez, pueden predecir la 
intención de los alumnos de participar en actividades físicas 
en su tiempo libre (Hagger y Chatzisarantis, 2016). Por lo 
tanto, considerando que en el presente estudio la satisfacción 
de las necesidades psicológicas básicas de los alumnos 
no se vio afectada negativamente por el distanciamiento 
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físico impuesto en clase, su intención de hacer ejercicio 
en el futuro tampoco se vio afectada de forma negativa. 
Estos resultados coinciden con los obtenidos por Jang et 
al. (2021) en una muestra de adultos durante la pandemia 
de COVID-19 en Corea del Sur, donde la satisfacción de 
las necesidades psicológicas básicas de los participantes se 
mantuvo significativamente relacionada con su intención de 
hacer ejercicio. Los resultados obtenidos en el presente estudio 
podrían considerarse dignos de mención, ya que mostraron que 
el distanciamiento físico impuesto no afectó negativamente 
a la intención de los alumnos de tener conductas saludables, 
tales como hacer ejercicio en el futuro. Una vez más, estas 
ideas pueden considerarse especulativas actualmente, y se 
necesita un mayor trabajo de investigación para confirmarlas 
o refutarlas.

Por último, el presente estudio no está exento de varias 
limitaciones. En primer lugar, se basaba en un programa 
de intervención de ocho sesiones, que podría considerarse 
demasiado corto. Los estudios futuros deberían utilizar un 
mayor número de sesiones para comprobar los efectos a medio 
y largo plazo del distanciamiento físico en clase. En segundo 
lugar, la propuesta se llevó a cabo en un único centro escolar. 
Los próximos estudios deberían incluir diferentes colegios para 
abarcar distintas poblaciones y contextos socioeconómicos. 
En tercer lugar, las características particulares de los alumnos 
analizados, así como la naturaleza/tipo de las actividades 
realizadas durante la intervención, establecen una situación 
educativa particular, por lo que existe una limitación a la hora 
de intentar generalizar los datos.  Asimismo, los profesores 
podrían haber influido en los resultados, ya que no eran los 
mismos para el grupo experimental y para el de control. Por 
último, una quinta limitación podría ser el carácter cuantitativo 
del estudio. Los estudios futuros deberían basarse en diseños 
de investigación cualitativos o mixtos para lograr una visión 
global y más profunda del problema investigado.

Conclusión
A corto plazo, el distanciamiento físico recomendado en 
las clases de Educación Física no perjudicó la satisfacción 
de las necesidades psicológicas básicas de los alumnos 
de primaria, ni su intención de hacer ejercicio. Por el 
contrario, en el caso de los chicos, la satisfacción de la 
necesidad de competencia aumentó significativamente en 
el grupo que experimentó distanciamiento físico después 
de la intervención en comparación con el periodo anterior. 
Que nosotros sepamos, este es el primer estudio realizado 
sobre la repercusión de la COVID-19 y, concretamente, 
sobre una de las medidas propuestas para abordarlo, el 
distanciamiento físico, en los alumnos de Educación Física. 
Contrariamente a lo esperado, debido al carácter “social” del 
tema, el distanciamiento impuesto no tuvo efectos negativos 
a corto plazo e incluso aumentó la satisfacción respecto a la 

competencia de los alumnos varones del grupo experimental 
después de la intervención en comparación con antes de esta. 
Se necesitan más estudios para comprender mejor los efectos 
de la pandemia, pero algunas decisiones (medidas) no parecen 
haber afectado negativamente a los alumnos.
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