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Resumen. El objetivo de este estudio fue analizar la motivación de los estudiantes en la asignatura de Actividades en el Medio Natural 
en función del modelo organizativo empleado (fraccionado, intensivo-continuado, clásico y clásico invertido). Se administró la versión 
española de la Escala de Locus Percibido de Causalidad en Educación Física adaptada a esta asignatura a 125 estudiantes distribuidos en 
cuatro grupos. Tras la intervención se encontró una interacción significativa entre el modelo organizativo y el cambio de pre a post 

intervención en las subescalas de motivación intrínseca (p <.001; η2p=.178) y de regulación identificada (p=.001; η2p=.129), siendo 
el intensivo-continuado el modelo que obtiene mejores resultados. Pese a que los grupos eran iguales antes de la intervención, se 

encontraron diferencias entre grupos tras la intervención en motivación intrínseca (p=.001; η2 parcial=.127), y en regulación identi-

ficada (p=.035; η2 parcial=.068). En la evaluación post intervención el grupo clásico obtuvo diferencias significativas con respecto al 
fraccionado (p=.041) y al intensivo-continuado (p=.001) con menores valores en motivación intrínseca. Este grupo también obtuvo 
un menor promedio con respecto al grupo intensivo-continuado en la subescala de regulación identificada (p=.043). Como conclusión 
principal destaca que las clases en contacto continuado con el medio natural contribuyen a la mejora de la motivación, reduciendo la 
desmotivación de los estudiantes en la asignatura impartida. 
Palabras clave: Actividades en el medio natural, educación, motivación, autodeterminación, modelo intensivo-continuado 
 
Abstract. The aim of this study was to analyse the motivation of students in the subject of Activities in the Natural Environment 
according to the organisational model used (fractionated, intensive-continuous, classic and inverted classic). The Spanish version of the 
Perceived Locus of Causality Scale in Physical Education adapted to this subject was administered to 125 students distributed in four 
groups. After the intervention, a significant interaction was found between the organisational model and the change from pre- to post-

intervention in the subscales of intrinsic motivation (p <.001; η2p=.178) and identified regulation (p=.001; η2p=.129), with the 
intensive-continued model obtaining better results. Although the groups were the same before the intervention, differences were found 

between groups after the intervention in intrinsic motivation (p=.001; partial η2=.127), and in identified regulation (p=.035; partial 

η2=.068). In the post-intervention evaluation, the classical group obtained significant differences with respect to the fractionated 
(p=.041) and intensive-continued (p=.001) groups, with lower values in intrinsic motivation. This group also obtained a lower average 
with respect to the intensive-continuous group in the identified regulation subscale (p=.043). The main conclusion is that classes in 
continuous contact with the natural environment contribute to improving motivation, reducing students' demotivation in the course 
taught. 
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Introducción 
 
Al hablar de educación es importante hablar de motiva-

ción, ya que es un aspecto clave dentro de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes (Gutiérrez-de-Ro-
zas & Carpintero, 2021). En este ámbito, la teoría de la au-
todeterminación, desarrollada por los autores Deci y Ryan 
es una las teorías más importantes que existen dentro del 
ámbito educativo y que se centra en la motivación (Moreno 
& Martínez, 2006). En ella se explican los factores que con-
tribuyen a la motivación intrínseca, extrínseca y al bienestar 
psicológico de las personas. (Ryan & Deci, 2020). Ambas 
motivaciones se relacionan con resultados positivos en dife-
rentes etapas educativas y contextos culturales según nume-
rosas investigaciones (Ryan & Deci, 2020). 

Se compone de cuatro subteorías, entre las que se en-
cuentra la teoría de las orientaciones de causalidad (Moreno 
& Martínez, 2006). El PLOC o Locus Percibido de Causa-
lidad está formado por los diferentes tipos de regulación que 
existen y es un indicador del grado de autonomía de la con-
ducta de una persona (Moreno & Martínez, 2006). La teoría 

entiende que cada persona es un organismo activo con el 
objetivo de llevar a cabo acciones y tener experiencias de 
forma que estén acordes con su voluntad (Moreno & Mar-
tínez, 2006). Por lo tanto, es de gran utilidad a la hora de 
analizar el compromiso de los estudiantes en las clases. 

En cuanto a los tipos de motivación, resulta de interés 
conocer si la motivación tiene un origen interno, inhe-
rente al participante o externo, más enfocado en la recom-
pensa, es decir, si la motivación es más o menos autode-
terminada. La teoría clasifica, por tanto, la motivación se-
gún el grado de autodeterminación, siendo la de mayor 
grado la motivación intrínseca, pasando por la extrínseca 
y finalizando en la desmotivación (Moreno et al., 2009). 
Cabe destacar que la motivación extrínseca puede favore-
cer conductas de falta de motivación (Moreno & Martínez, 
2006). 

Esta teoría determina si las personas se involucran li-
bremente o no en algo teniendo en cuenta los mecanismos 
psicológicos que regulan la conducta y buscando que la 
motivación para la realización de las actividades sea auto-
determinada (Moreno & Martínez, 2006). La motivación 
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intrínseca, la más autodeterminada de todas, es aquella re-
lacionada con la participación por placer, porque el propio 
participante quiere realizar esa actividad o tarea por el sim-
ple hecho de hacerla, porque le gusta y por la satisfacción 
que obtiene al realizarla (Moreno et al., 2009). Con ella se 
está haciendo alusión a aquella que proviene de la curiosi-
dad, del deseo de explorar, descubrir y aprender; esto es 
algo que viene dado por la naturaleza del ser humano. Esto 
es muy importante al hablar de educación, puesto que en 
muchas ocasiones se pretende motivar desde fuera, generar 
una motivación extrínseca y que sea el docente el encargado 
de ello (Deci & Ryan, 1985). Cabe destacar que tanto el 
contexto como las características individuales de las perso-
nas también pueden influir en ello (Deci & Ryan, 2000). La 
motivación extrínseca puede ser más o menos autodetermi-
nada y es aquella que se relaciona con hacer algo con el ob-
jetivo de conseguir una recompensa o de evitar un castigo y 
no por el placer de hacerlo. En este caso se puede hablar de 
las siguientes regulaciones, de más a menos autodetermina-
das: regulación integrada, regulación identificada, regula-
ción introyectada y regulación externa. La regulación inte-
grada se relaciona con hacer algo libremente porque tiene 
que ver con el estilo de vida o la forma de pensar del parti-
cipante. La regulación identificada consiste en la realización 
de una actividad o tarea de forma voluntaria porque se con-
sidera beneficiosa o se considera que es importante, aunque 
no sea considerada divertida o se disfrute. La regulación in-
troyectada se explica como aquella motivación en la cual los 
participantes actúan o participan para evitar sentimientos de 
culpa, pero empiezan a ser conscientes de por qué hacen o 
no una tarea, es decir, se interesan en algo porque se senti-
rían mal si no lo hicieran. Y, la regulación externa es aquella 
en la que el comportamiento es regulado por agentes exter-
nos como pueden ser recompensas o castigos (Moreno et 
al., 2009). Por último, la desmotivación hace referencia a 
la falta de motivación, de intención y de interés por hacer 
algo y, en este caso, los personas intentarían evitar partici-
par (Moreno et al., 2009). 

En cuanto a la docencia y al modo de impartir las clases 
Ryan y Deci (2020) explican la existencia de una conexión 
entre la motivación del docente y la del estudiante. Resaltan 
que la labor del profesor se ve supeditada a la política edu-
cativa y a la normativa de la institución, estando ésta, en 
ocasiones, anclada en modelos motivacionales tradicionales 
que no tienen en cuenta el apoyo a las necesidades de los 
docentes y discentes (Ryan & Deci, 2020). Pero en los últi-
mos años se están implementando metodologías activas con 
el objetivo de que el estudiantado sea el protagonista dentro 
de las clases y con la intención de renovar el sistema peda-
gógico para mejorar la educación (León-Díaz et al., 2023). 

Continuando con la forma de impartir las clases y la mo-
tivación de los estudiantes, destaca que las intervenciones 
educativas en el medio natural pueden contribuir a una ma-
yor motivación autorregulada (Dettweiler et al., 2017). 
Baena y Granero (2015), afirman que en los programas de 
actividades en la naturaleza o programas de educación de 
aventura se producen una serie de situaciones que llevan a 

que los participantes tomen decisiones, tengan opción de 
decidir y además conllevan una relación positiva y más pro-
funda con sus compañeros. Todo esto conduce a que este 
tipo de educación lleve a conseguir una motivación autode-
terminada, es decir, intrínseca. 

Además, la educación en el medio natural está en auge 
actualmente, cada vez es más utilizada por parte de los do-
centes, pero existe una falta de investigaciones en este ám-
bito (Mann et al., 2021). Se conoce que el contacto con la 
naturaleza produce grandes beneficios en las personas, pero 
cada vez se está más desconectado de ella. Esto relacionado 
con la educación se ve reflejado en que la mayoría de los 
programas educativos se llevan a cabo en el aula, siendo esto 
algo que se ha normalizado (Beames et al., 2012) cuando se 
sabe que las actividades en la naturaleza contribuyen al desa-
rrollo integral de los estudiantes y que influyen positiva-
mente en la consecución del currículum oficial (Dalmau et 
al., 2020). 

La educación en el medio natural se estructura reali-
zando sesiones al aire libre dentro y fuera del centro educa-
tivo (Mann et al., 2021). Es decir, a la hora de diseñar las 
sesiones se pueden utilizar diferentes entornos: zonas abier-
tas del centro educativo, entorno próximo, entorno medio 
(requiere transporte para llegar y en él se hacen actividades 
de un día) y entorno lejano (implica pernoctar y en él se 
hacen expediciones u otras salidas de media y larga dura-
ción) (Beames et al., 2012). Es importante tener en cuenta 
que estas experiencias educativas al aire libre vienen acom-
pañadas con una reflexión imprescindible para la fijación de 
los aprendizajes, y esto acompañado de que producen sen-
timientos y emociones muy fuertes, contribuye a que estas 
experiencias tengan una influencia en los participantes (Ji-
rásek, 2020). Este tipo de actividades, además, necesitan de 
una planificación previa, una correcta implementación y por 
último una evaluación (Sjöblom et al., 2021). En este tipo 
de actividades se emplean metodologías educativas activas 
ya que contribuyen a la inclusión de contenidos transversa-
les que ayudan a adquirir competencias más enriquecedoras 
para los alumnos y no solo centradas en el aprendizaje en los 
contenidos del temario. Además, fomentan la integración 
de los aprendizajes para que puedan ser utilizados en su vida 
cotidiana y sean aprendizajes significativos. Y a su vez, fo-
mentan la motivación, la autonomía y la formación integral 
(León-Díaz et al., 2023). 

Las metodologías activas proponen la combinación de 
modelos, técnicas, estilos, con el objetivo de favorecer el 
aprendizaje y el desarrollo global de los estudiantes (León-
Díaz et al., 2023). Centrándonos en los diferentes modelos 
que se van a utilizar en este estudio y atendiendo a la impor-
tancia de dónde y cómo impartir las clases, cabe destacar las 
características más relevantes de cada uno de ellos. 

Los cuatro modelos organizativos que se van a emplear 
utilizan las actividades en la naturaleza para su desarrollo, 
pero de formas diferentes. Los modelos clásico y el clásico 
invertido se van a caracterizar por realizar actividades en 
aula y una salida varios días con pernocta, variando el mo-
mento del curso en el que se realiza dicha actividad, este 
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modelo puede contribuir al desarrollo de competencias per-
sonales y profesionales tal y como mencionan Caballero et 
al. (2020) en su estudio realizado con alumnos universita-
rios. El modelo fraccionado, es aquel en el que se realizan 
actividades en la naturaleza de corta duración y que puede 
tener efectos positivos sobre la motivación intrínseca, la 
competencia y el rendimiento académico de los estudiantes 
(Navarro-Patrón et al.,2019). Por último, el modelo inten-
sivo continuado es el que se puede identificar con las expe-
diciones, es decir, con las actividades en las que se está en 
contacto directo y continuado con el medio natural. Este 
tipo de actividades amplifican el efecto que tienen las accio-
nes formativas desarrolladas gracias a vivir varios días en la 
naturaleza y al compromiso que adquieren los participantes 
por el simple hecho de estar allí durante varios días (Ken-
nedy et al., 2020). Estas actividades contribuyen también al 
empoderamiento y a la posibilidad de cambiar la vida de los 
participantes a corto y largo plazo de manera positiva (Hehir 
et al., 2020). A la vista de todo lo mencionado y comple-
tando con la revisión sistemática realizada por Díaz-Pérez et 
al. (2023) sobre los artículos publicados hasta 2023 sobre 
actividades en el medio natural, en el que concluyeron que 
era necesario realizar investigaciones en relación a la educa-
ción y las actividades en el medio natural para así poder im-
plementar los resultados para mejorar el sistema educativo 
(Díaz-Pérez et al., 2023), surgen los objetivos de esta in-
vestigación. 

Todos los modelos organizativos en los que se realizan 
actividades en la naturaleza pueden tener efectos positivos 
sobre los participantes, es decir, la forma en que se desarro-
llan los contenidos de esta asignatura puede influir en la mo-
tivación del alumnado y a su vez en la consecución de los 
aprendizajes, pero no todos ellos tienen los mismos resulta-
dos. Por tanto, el objetivo general del presente estudio fue 
analizar el efecto de cuatro modelos organizativos de la asig-
natura de AMN sobre la motivación de los estudiantes. Y 
los objetivos específicos: analizar la influencia del contacto 

continuado con el medio natural sobre la motivación intrín-
seca, extrínseca y la desmotivación de los estudiantes e in-
vestigar con cuál de los cuatro modelos se consigue una ma-
yor motivación intrínseca entre los estudiantes. 

La hipótesis principal fue que va a existir un mayor 
efecto sobre la motivación en el grupo intensivo-conti-
nuado, aumentando en mayor medida la motivación intrín-
seca y disminuyendo la desmotivación. Esto confirmaría que 
las clases impartidas en contacto continuado con el medio 
natural son las que mayor motivación supondrán para el 
alumnado. 

 
Material y métodos  
 
Diseño 
Se empleó un estudio cuasi-experimental, con toma de 

datos pre y post intervención con cuatro grupos de estu-
diantes. La intervención consistió en cuatro formas diferen-
tes de organizar la asignatura de Actividades en el Medio 
Natural (AMN). En todos los grupos se impartieron los mis-
mos contenidos con el mismo número de horas, lo que se 
modificó fue el espacio en el que se impartieron (aula o en-
torno natural), el tipo de clases (teóricas o prácticas) y el 
formato de las clases en cuanto a duración (clases de dos o 
cuatro horas, clases de todo el día o clases de varios días 
continuados) (Tabla 1). Además, la metodología empleada 
fue tradicional en el caso de las clases en aula y experiencial 
en las clases en el medio natural. 

En todos los grupos y durante todo el curso, las clases 
fueron impartidas por el mismo docente para evitar el 
efecto de la variable “profesor” a excepción de los conteni-
dos en los que la ratio no permitía trabajar con todos los 
estudiantes a la vez. En estos casos, recibieron los mismos 
contenidos de los mismos docentes especialistas en cada uno 
de los grupos. En todos los casos los docentes llevaron a 
cabo las clases de la misma manera, empleando el mismo 
tiempo para impartir los mismos contenidos y utilizando el 
mismo material técnico para su desarrollo.

 
Tabla 1. 
Estructura de los modelos organizativos utilizados para impartir la asignatura 

Tipo de clases Grupo Fraccionado Grupo Intensivo-continuado Grupo Clásico Grupo Clásico invertido 

 

Clases teóricas en aula 
 

15 clases de 2h 7 clases de 2h 15 clases de 2h 15 clases de 2h 

Clases prácticas de corta 
duración en entorno 

 cercano 

3 clases de 2h y 1 de 4h 
Estos contenidos están incluidos 

en las clases prácticas en el medio 

natural 

3 clases de 2h y 1 de 4h 3 clase de 2h y 1 de 4h 

Clases prácticas en el  
medio natural 

4 días fraccionados: 2 días con 
 pernocta y 2 días independientes 

6 días continuados con  
pernocta a final de curso 

4 días continuados con  
pernocta a final de curso 

4 días continuados con pernocta a 
principio de curso 

 
Participantes 
La muestra estuvo compuesta por 125 estudiantes (edad 

21,54±2,84), 93 hombres y 32 mujeres, pertenecientes a 
2º curso del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte (CCAFyD) de la Universidad Politécnica de Ma-
drid (UPM), matriculados en la asignatura de AMN que 
cumplieron con los criterios de participación: asistir a un 
mínimo del 70% de las clases en aula de su grupo, asistir a 
un mínimo del 90% de las clases prácticas de su grupo y 

cumplimentar los dos cuestionarios (pre y post interven-
ción). 

Se dividieron en cuatro grupos, en función del grupo de 
clase que les correspondía por matrícula. Las intervenciones 
se asignaron de manera aleatoria entre los grupos. El grupo 
del modelo fraccionado estuvo compuesto por 35 estudian-
tes, el grupo del modelo intensivo-continuado por 31 estu-
diantes, el grupo del modelo clásico por 32 estudiantes y el 
grupo del modelo clásico invertido por 27 estudiantes. 
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Antes de comenzar el estudio, se informó a todos los 
participantes sobre la metodología del mismo y se les invitó 
a dar su consentimiento informado por escrito. El estudio 
se realizó de acuerdo con los principios de la Declaración de 
Helsinki, y los protocolos experimentales fueron aprobados 
por el Comité de Ética de la UPM. 

 
Materiales e instrumentos 
Para la recogida de datos se utilizó la Escala de Locus 

Percibido de Causalidad en Educación Física adaptado a la 
asignatura de AMN. Esta escala fue validada al español por 
Moreno, et al. (2009) de la original Perceived Locus of 
Causality Scale de Goudas et al. (1994), obteniendo valores 
de Alpha de Cronbach entre 0.61 (regulación introyectada) 
y 0.76 (desmotivación). El instrumento estuvo compuesto 
por 20 ítems, divididos en cinco dimensiones (motivación 
intrínseca, regulación identificada, regulación introyectada, 
regulación externa y desmotivación), cada una de ellas for-
mada por cuatro ítems. Las respuestas se daban en una Li-
kert con valores de uno (muy en desacuerdo) a siete (muy 
de acuerdo) y el encabezado de las afirmaciones del cuestio-
nario fue "participo en clase de Actividades en el Medio Na-
tural...". El análisis de fiabilidad de nuestro cuestionario 
mostró valores de Alpha de Cronbach por encima de 0.77 
en la evaluación inicial (motivación intrínseca: 0.88, regu-
lación identificada: 0.89, regulación introyectada: 0.67, re-
gulación externa: 0.77 y desmotivación: 0.80) y por encima 
de 0.81 en la evaluación final (motivación intrínseca: 0.93, 
regulación identificada: 0.93, regulación introyectada: 
0.81, regulación externa: 0.85 y desmotivación: 0.87). 

 
 
 

Procedimiento 
La recogida de datos se realizó el primer día de clase de 

la asignatura y el último, es decir, antes y después de la in-
tervención. Se llevó a cabo a través de Google Forms y de 
forma presencial en el aula. En los cuestionarios se recogie-
ron datos personales para poder eliminar del estudio a todos 
aquellos que no cumplieran con los criterios de participa-
ción. Todos estos datos se codificaron para asegurar la con-
fidencialidad y el anonimato de las respuestas. 

 
Análisis de datos 
Los resultados se expresan como media±desviación es-

tándar. Las diferencias entre antes y después de la interven-
ción (factor tiempo) entre los grupos y la interacción (grupo 
x tiempo) de estos factores se evaluaron utilizando un 
ANOVA de dos factores con medidas repetidas en un factor 
(tiempo). Cuando se encontraron diferencias, se utilizaron 
comparaciones por pares aplicando el ajuste de Bonferroni. 
El nivel de significancia se fijó en p < 0.05 en todos los ca-
sos. Todos los análisis de datos se realizaron con IBM SPSS 
Statistics para Windows, versión 29.0. 

 
Resultados 
 
Antes de la intervención no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre los cuatro grupos ob-
jeto del estudio en las subescalas de motivación intrínseca 

(F=0.758; p=.52, η2 parcial=.018), regulación identifi-

cada (F=0.599; p=.617; η2 parcial=.015), regulación in-

troyectada (F=1.109; p=.348; η2 parcial =.027), regula-

ción externa (F=1.164; p=.326; η2 parcial =.028) y des-

motivación (F=2.738; p=.046; η2 parcial =.064).

Tabla 2 
Efecto del modelo organizativo sobre la motivación de los estudiantes 

Variable 
Grupo n Pretest Posttest ANOVAa 

  M±SD M±SD F η2 p 

Motivación intrínseca 
Fraccionado 35 5.71±1.36 5.22±1.38* 8.737 .178 <.001 

Intensivo-continuado 31 5.26±1.42 5.72±1.34    
 Clásico 32 5.43±0.85 4.17±1.77*1,2    

 Clásico invertido 27 5.40±1.27 4.65±1.73*    

Regulación identificada 
Fraccionado 35 5.68±1.39 5.12±1.41* 5.952 .129 .001 

Intensivo-continuado 31 5.27±1.49 5.61±1.32    
 Clásico 32 5.58±0.91 4.52±1.82*2    

 Clásico invertido 27 5.51±1.16 4.69±1.73*    

Regulación introyectada 
Fraccionado 35 3.38±1.50 3.74±1.59 0.839 .020 .475 

Intensivo-continuado 31 3.80±1.11 4.04±1.34    
 Clásico 32 3.33±1.37 3.20±1.42    
 Clásico invertido 27 3.28±1.19 3.26±1.67    

Regulación externa 
Fraccionado 35 2.22±1.15 3.06±1.58* 0.793 .019 .500 

Intensivo-continuado 31 2.74±1.43 3.38±1.70*    
 Clásico 32 2.42±1.08 2.86±1.56    
 Clásico invertido 27 2.60±1.06 2.89±1.45    

Desmotivación Fraccionado 35 1.65±0.79 2.69±1.63* 1.609 .038 .191 
 Intensivo-continuado 31 2.36±1.42 2.77±1.68    
 Clásico 32 1.85±0.82 2.45±1.40*    
 Clásico invertido 27 1.88±1.02 2.22±1.40    

Nota: a = interacción tiempo x grupo. *diferencias significativas con la medida pre-intervención p<.05, 1diferencias significativas con el grupo fraccionado p < .05. 
2diferencias significativas con el grupo intensivo-continuado p < .05. 
 

Tras la intervención se encontró una interacción signifi-
cativa entre el modelo organizativo y el cambio de pre a post 
intervención en las subescalas de motivación intrínseca 

(F=8.737; p <.001; η2 parcial=.178) y de regulación iden-

tificada (F=5.952; p=.001; η2 parcial=.129) (Tabla 2). 
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La comparación por pares mostró un descenso significa-
tivo entre pre y post intervención en la motivación intrín-

seca en el grupo fraccionado (F=4.452; p=.037; η2 par-

cial=.035), en el clásico (F=27.294; p<.001; η2par-

cial=.184) y en el clásico invertido (F=8.188; p=.005; η2 
parcial=.063). El grupo intensivo-continuado incrementó 
ligeramente, aunque no alcanzó significancia estadística 

(F=3.531; p=.063; η2 parcial=0.028). En la subescala de 
regulación identificada, se encontró un descenso significa-

tivo en los grupos fraccionado (F=5.614; p=.019; η2 par-

cial=.044), en el clásico (F=18.395; p<.001; η2 par-

cial=0.132) y en el clásico invertido (F=9.475; p=.003; η2 
parcial=.073). 

Pese a que los grupos eran iguales antes de la interven-
ción, se encontraron diferencias entre grupos tras la inter-

vención en motivación intrínseca (F=5.865; p=.001; η2 
parcial=.127) y en regulación identificada (F=2.958; 

p=.035; η2 parcial=.068). En la evaluación post interven-
ción el grupo clásico obtuvo diferencias significativas con 
respecto al fraccionado (p=.041) y al intensivo-continuado 
(p=.001) con menores valores en motivación intrínseca. 
Este grupo también obtuvo un menor promedio con res-
pecto al grupo intensivo-continuado en la subescala de re-
gulación identificada (p=.043). 

Estos resultados concuerdan con la hipótesis principal, 
la cual hacía referencia a la posibilidad de existir un mayor 
efecto positivo sobre la motivación en el grupo intensivo-
continuado, aumentando en mayor medida la motivación 
intrínseca y disminuyendo la desmotivación, confirmando 
que las clases impartidas en contacto continuado con el me-
dio natural son las que mayor motivación suponen para el 
alumnado en la asignatura de AMN. 

 
Discusión 
 
El objetivo del estudio era analizar el efecto de cuatro 

modelos organizativos de la asignatura de AMN sobre la 
motivación de los estudiantes, para lo cual se administró la 
Escala de Locus Percibido de Causalidad en Educación Física 
adaptado a la asignatura de AMN a 125 estudiantes distri-
buidos en 4 grupos donde los contenidos de la asignatura se 
impartieron con distinta distribución y formato de imparti-
ción. Los resultados del presente estudio concuerdan con la 
hipótesis planteada y ponen de manifiesto que la forma de 
impartir la docencia tiene un impacto significativo en la mo-
tivación intrínseca y en la regulación identificada, donde el 
modelo intensivo-continuado parece ser el más propicio 
para mejorar los resultados en estas variables. 

En referencia a la motivación intrínseca, ésta se redujo 
significativamente en tres de los modelos tras la interven-
ción, suponiendo descensos del 7% en el grupo fraccionado, 
del 18% en el grupo clásico y del 10.7% en el grupo clásico 
invertido. El único grupo que mejoró esta motivación, aun-
que sin alcanzar significación estadística, fue el intensivo-
continuado, aumentando un 6.6% (p=0.063). Este au-
mento concuerda con lo que exponen autores como Bølling 

et al. (2018), quienes llevaron a cabo un estudio con alum-
nado de primaria en el que tenían dos grupos, un grupo ex-
perimental que realizaba un número de horas de clase muy 
elevado en el medio natural (entre dos y siete hora semana-
les durante nueve meses) y un grupo que no realizaba este 
tipo de clases. Tras el análisis de datos obtuvieron que este 
tipo de intervenciones en las que prima el contacto con la 
naturaleza se asocia con una mayor motivación intrínseca de 
los participantes. Ellos sustentan que la educación en el me-
dio natural tiene un impacto positivo sobre la motivación de 
los estudiantes, más concretamente sobre la motivación más 
autodeterminada. Estos datos también los apoyan autores 
como Dettweiler et al. (2017), quienes tras su intervención 
afirmaron que las clases en el entorno natural contribuyen 
al aumento de la motivación intrínseca de los participantes.  

Además, otras investigaciones con estudiantes de secun-
daria en educación física, como la de Baena y Granero 
(2015), en la que pusieron en práctica un programa de aven-
tura y de educación en la naturaleza, muestran de nuevo que 
este tipo de actividades mejoran la motivación intrínseca de 
los participantes, así como la relación con los demás, la au-
tonomía y la satisfacción y diversión. En este caso, el grupo 
que no realizó el programa redujo su motivación intrínseca 
un 4.3% y el grupo experimental la aumentó un 8%. 

Continuando con el modelo de estructura de la asigna-
tura, podemos apoyarnos en autores como Hortigüela et al. 
(2017), quienes llevaron a cabo un estudio con estudiantes 
de secundaria de la asignatura de educación física, en el que 
utilizaron dos formas de estructurar el mismo contenido de 
AMN y obtuvieron mayores puntuaciones en la motivación 
en el pre-test en el grupo experimental, es decir, en el que 
realizó las clases en el entorno natural, que en el grupo con-
trol, siendo mayores estas puntuaciones también en el post-
test. 

Con estos datos, se puede hablar de que la educación en 
un entorno natural, fuera del aula, tiene una repercusión 
positiva sobre la motivación, siendo la naturaleza un en-
torno favorecedor del incremento de la motivación intrín-
seca de los participantes (Cerrada Nogales et al., 2022; Pe-
ris, 2017). 

En cuanto a las otras subescalas, la regulación identifi-
cada presenta variaciones similares, reduciéndose significa-
tivamente, tras la intervención, en el grupo fraccionado un 
8%, en el grupo clásico un 15.1% y en el grupo clásico in-
vertido un 11.7%. En este caso, el grupo intensivo-conti-
nuado vuelve a mejorar aumentando un 6.3% en esta subes-
cala, pero sin ser significativo. En las demás subescalas no se 
observa significancia, pero los resultados muestran un au-
mento de la desmotivación en todos los grupos, siendo el 
más elevado el del grupo fraccionado (aumentado un 
14.9%) y de la motivación menos autodeterminada, es de-
cir, de la regulación externa, la cual también aumenta en 
todos los grupos, siendo el mayor aumento el del grupo 
fraccionado (aumentado un 12%). Estos datos siguen en re-
lación con los autores mencionados, ya que es el grupo que 
menor contacto con la naturaleza ha tenido durante el 
curso. Y aunque Jirásek (2020) afirme que una experiencia 
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de corta duración puede producir efectos a largo plazo en 
los participantes llegando a afirmar que son experiencias 
que les influirán en su vida, destaca que para ello es necesa-
rio que exista una implicación emocional fuerte. En este 
caso, al ser actividades de día, la mayoría de ellas con buen 
tiempo y no de gran exigencia física ni mental (a excepción 
de la salida con pernocta) y al conocer la práctica de los 
otros grupos, estas clases no han tenido esa implicación 
emocional tan fuerte que podría haber supuesto mejoras en 
la motivación. 

La importancia del estudio de la motivación recae en que 
una mayor o menor motivación entre los estudiantes puede 
repercutir sobre el aprendizaje de los contenidos que se es-
tén tratando. Sjöblom et al. (2023) realizaron un estudio 
cualitativo con estudiantes universitarios de magisterio en 
que muestran afirmaciones de los participantes en las que 
expresan que la educación al aire libre mejora su aprendizaje 
debido a que es un aprendizaje más activo, práctico, basado 
en la experiencia y en contacto con la naturaleza. La moti-
vación, los aprendizajes y las relaciones sociales fueron ma-
yores tras la aplicación de una metodología de enseñanza en 
el medio natural, caracterizada por ser activa, concreta y 
variada, en la que participan todos los sentidos y con la que 
se aprende a través de la experiencia en primera persona. 
Estos aspectos concuerdan con las clases impartidas en el 
grupo intensivo-continuado de este estudio. Estar en con-
tacto directo con lo que se está estudiando y no verlo solo 
en imágenes de presentaciones o libros, textos, etc., con-
tribuye de forma positiva al aprendizaje. También destacan 
la sensación de libertad y la conexión entre la universidad y 
la vida real, además de la variabilidad de entornos de apren-
dizaje, que, tal y como analizaron en su estudio puede afec-
tar de forma positiva a la motivación y a la concentración de 
los estudiantes. En el caso de este estudio, de nuevo en el 
modelo intensivo-continuado, los estudiantes estuvieron 
seis días seguidos tomando decisiones y siendo los encarga-
dos de llevar a cabo diferentes actividades en diferentes en-
tornos naturales, ya que la práctica fue itinerante. Se les dio 
libertad en la toma de decisiones, dejándoles equivocarse y 
aprender de los errores y aciertos, aspecto que repercutió 
positivamente en la motivación del grupo. 

Para terminar, comentar que, como se ha podido obser-
var, los resultados obtenidos en tres de las subescalas no han 
sido tan significativos como se esperaba. Esta situación 
puede ser debida a que la muestra resultó algo escasa y a que 
la cultura de una metodología tradicional pudo generar re-
chazo para recibir un modelo organizativo u otro, ya que las 
metodologías se aplicaron de manera aleatoria a los grupos. 

Es por ello, que como futuras líneas de investigación se 
plantea replicar el estudio en sucesivos años con diferentes 
grupos, para ver si los resultados se mantienen o si se ex-
traen conclusiones diferentes. 

 
Conclusiones 
 
 Tras analizar los efectos de los cuatro modelos organi-

zativos de la asignatura de AMN se extrae que el modelo 

fraccionado supone descensos significativos de la motiva-
ción intrínseca y de la regulación identificada, así como au-
mentos de la regulación introyectada, de la regulación ex-
trínseca y de la desmotivación. Los modelos clásico y clásico 
invertido suponen reducciones significativas de la motiva-
ción intrínseca y de la regulación identificada, descensos de 
la regulación introyectada y aumentos de la regulación in-
terna y de la desmotivación, en este caso la relación de los 
datos con la motivación confirman que el modelo clásico 
tiene peores resultados.  

Por último, el modelo intensivo-continuado supone 
mejoras de todas las subescalas, siendo mayores estos au-
mentos en la regulación externa seguida de la motivación 
intrínseca. Teniendo esto en cuenta, la influencia del con-
tacto continuado con el entorno natural ha estado muy cerca 
de lograr la significancia estadística en la motivación intrín-
seca, la cual ha aumentado. Además, han aumentado las de-
más subescalas en el siguiente orden: regulación externa, 
regulación identificada, regulación introyectada y desmoti-
vación. Para finalizar, destacar que ha sido el modelo inten-
sivo-continuado el único que ha conllevado un aumento de 
la motivación intrínseca de los estudiantes en la asignatura 
de AMN. 

A la vista de estos resultados se puede afirmar la necesi-
dad de aumentar la formación, las herramientas y los recur-
sos que se ofrecen a los docentes para desarrollar sus clases 
en la naturaleza, contribuyendo así a una mejor formación 
de los estudiantes. 

Con todo ello se concluye que el modelo organizativo 
de la docencia en la asignatura de AMN tiene un efecto sig-
nificativo en la motivación de los estudiantes, donde con-
centrar las clases prácticas en el medio natural en varios días 
continuados con pernocta consigue mejores resultados 
frente a otros métodos tradicionales.  
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