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“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo” 

Nelson Mandela 
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Resumen 

A partir del marco conceptual de la teoría de la autodeterminación, el propósito de esta 

tesis doctoral es estudiar en el campo de la educación física y en el entorno deportivo 

ecuatoriano las variables psicosociales de apoyo a la autonomía, las necesidades psicológicas 

básicas, la motivación, la intención de ser físicamente activo y la satisfacción deportiva. Para 

ello se han realizado tres estudios con diseño descriptivo trasversal que son parte de la 

investigación.  

En primer lugar, se realizó un estudio que identificó perfiles de apoyo a la autonomía 

percibidos por deportistas federados y se analizó la existencia de diferencias en la motivación, 

en las necesidades psicológicas básicas y en la intención de ser físicamente activo, 

encontrándose dos tipos de perfiles, un perfil de alta percepción de apoyo a la autonomía y un 

perfil de percepción baja de apoyo a la autonomía. Las diferencias que se encontraron 

estuvieron a favor del conglomerado de alta percepción, a través del índice de 

autodeterminación en la motivación y a través del índice de medidores psicológicos en las 

necesidades psicológicas básicas, pero no encontrando diferencias significativas en la intención 

de ser activo físicamente. De esta manera se demuestra la importancia del apoyo a la autonomía 

que deben otorgar los entrenadores, lo que favorece climas motivacionales más adaptativos y 

la mayor satisfacción de las necesidades psicológicas básicas.  

Una vez conocida la influencia de las variables en el ámbito deportivo, en segundo 

lugar, se efectuó un estudio que planteó medir las variables utilizadas en el artículo anterior, en 

esta ocasión en estudiantes de primaria y secundaria practicantes de educación física, para este 

estudió se añadió a la satisfacción deportiva. Para cumplir este propósito se analizaron perfiles 

motivacionales y se valoraron las diferencias en función de la percepción del apoyo a la 

autonomía, la intención de ser físicamente activo y la satisfacción con las clases, al igual que 
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en el sexo, la edad y las prácticas deportivas extraescolares, teniendo en cuenta la motivación 

y el índice de mediadores psicológicos para la construcción de los perfiles. Se encontraron 

cuatro perfiles que se resumen a continuación: perfil de alta calidad, perfil de baja cantidad, 

perfil de baja calidad y, por último, un perfil de alta cantidad. Los alumnos agrupados en los 

perfiles de alta cantidad y calidad presentaron mayores niveles de apoyo a la autonomía, 

intención de actividad física, disfrute y menores niveles de aburrimiento. Los participantes 

masculinos, los estudiantes más jóvenes y los que participaban actividades extracurriculares se 

asociaron con perfiles autodeterminados. En base a estos resultados, se destaca de manera 

positiva promover la satisfacción de cada una de las necesidades psicológicas básicas y, de 

modo similar, la motivación autónoma en las prácticas de educación física, con el fin de 

conseguir valores más altos en cuanto al apoyo a la autonomía, la intención de ser físicamente 

activo y el disfrute, así como la reducción de los niveles de aburrimiento en los estudiantes. 

En tercer lugar, y utilizando las mismas escalas del primer estudio, se propuso probar 

un modelo predictivo que utilizó como desencadenante el apoyo a la autonomía, el cual 

mediado por las necesidades psicológicas básicas y posteriormente por la motivación 

autónoma, predijo la intención de ser físicamente activo. El análisis reveló la hipótesis 

planteada que la percepción del apoyo a la autonomía predijo de manera positiva a las 

necesidades psicológicas básicas, que a su vez predijeron de forma positiva a la motivación 

autónoma, y estas, en última instancia a la intención futura de los deportistas de encontrarse 

físicamente activos. Finalmente se concluye que el estilo interpersonal de apoyo a la autonomía 

por parte de los entrenadores puede beneficiar el desarrollo de las necesidades psicológicas 

básicas y con ello la motivación autónoma, generando un incremento en la intención de realizar 

actividad física en los deportistas jóvenes y aumentar la adherencia a los deportes. 

Palabras clave: teoría de la autodeterminación, estilo interpersonal del docente, 

perfiles motivacionales, predicción, estudiantes de educación física, deportistas.
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Abstract 

Based on the conceptual framework of the self-determination theory, this doctoral thesis 

aims to study the field of physical education and the Ecuadorian sports environment together 

with the psychosocial variables that support autonomy, basic psychological needs, motivation, 

the intention to be physically active, and sports satisfaction. To this end, three studies with a 

descriptive cross-sectional design have been carried out that are part of the investigation. 

First, a study was carried out which identified profiles of support for autonomy 

perceived by federated athletes and the existence of differences in motivation, basic 

psychological needs, and the intention to be physically active were analyzed. Two types of 

profiles were found, a profile with a high perception of support for autonomy and a profile with 

a low perception of support for autonomy. The differences that were found were in favor of the 

high perception conglomerate, through the self-determination index in motivation and through 

the index of psychological meters in basic psychological needs, but not finding significant 

differences in the intention to be physically active. In this way, the importance of support for 

autonomy that coaches should provide is demonstrated, which favors more adaptive 

motivational climates and greater satisfaction of basic psychological needs. 

Once the influence of the variables in the sports field was known. Second, a study was 

carried out that proposed to measure the variables used in the previous article, this time in 

primary and secondary students practicing physical education, this study added sporting 

satisfaction. To fulfill this purpose, motivational profiles were analyzed and the differences 

were assessed based on the perception of support for autonomy, the intention to be physically 

active, and satisfaction with the classes, as well as in gender, age, and sports practices. 

extracurricular, taking into account the motivation and the index of psychological mediators 

for constructing the profiles. Four profiles were found that are summarized next: a high-quality 
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profile, a low-quantity profile, a low-quality profile, and, finally, a high-quantity profile. The 

students grouped into the high quantity and quality profiles presented higher levels of support 

for autonomy, physical activity intention, enjoyment, and lower levels of boredom. Male 

participants, younger students, and those participating in extracurricular activities were 

associated with self-determined profiles. Based on these results, it stands out positively to 

promote the satisfaction of each of the basic psychological needs and, similarly, autonomous 

motivation in physical education practices, to achieve higher values in terms of support. to 

autonomy, the intention to be physically active, and enjoyment, as well as the reduction of 

boredom levels in students. 

Third, using the same scales of the first study, it was proposed to test a predictive model 

that used autonomy support as a trigger, which, mediated by basic psychological needs and 

later by autonomous motivation, predicted the intention to be a physical asset. The analysis 

revealed the hypothesis that the perception of autonomy support positively predicted basic 

psychological needs, which in turn positively predicted autonomous motivation, and these, 

ultimately, the future intention of athletes to be physically active. Finally, it is concluded that 

the interpersonal style of autonomy support by coaches can benefit the development of basic 

psychological needs and with-it autonomous motivation, generating an increase in the intention 

to perform physical activity in young athletes and increasing the adherence to sports. 

Keywords: self-determination theory, teacher interpersonal style, motivational profiles, 

prediction, physical education students, athletes. 
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1. INTRODUCCIÓN

La práctica de actividad física y de deporte regular son beneficiosos no sólo para la 

salud física sino también para el estado mental de los niños y jóvenes, a pesar de ello gran parte 

de la población se está volviendo cada vez menos activa debido a los cambios en los modelos 

de transporte, el mayor uso de la tecnología, los valores culturales y la urbanización (World 

Health Organization, 2018). En el entorno de la Educación Física (EF) y el Deporte la 

motivación ha sido ampliamente investigada ya que es uno de los factores determinantes e 

influyentes en el comportamiento que adquieren los niños y jóvenes hacia una determinada 

actividad (Iso-Ahola & St. Clair, 2000). Motivación que según Deci y Ryan (1985a) es 

catalogada como la “energía, dirección, persistencia y finalidad de los comportamientos, 

incluyendo las intenciones implicadas y las acciones resultantes; ubicándose en el centro de la 

regulación biológica, cognitiva y social del individuo”. De varias perspectivas que han 

estudiado la motivación, la que más ha destacado en el contexto de la educación física y en el 

medio deportivo ha sido la Teoría de la Autodeterminación (TAD, Deci & Ryan, 1985a, 2000; 

Ryan & Deci, 2000a). La TAD establecida por Deci y Ryan (1980, 1985a, 1991) es un 

constructo que se centra en distinguir a la motivación en diversos niveles de autodeterminación 

(Deci & Ryan 1985a). Al mismo tiempo ha sido investigada y relacionada con diferentes 

variables psicosociales. 

En este marco, el punto central que aborda la tesis doctoral es investigar los perfiles y 

poder de predicción del apoyo a la autonomía, la motivación y la intención de ser físicamente 

activo de niños y jóvenes ecuatorianos tanto en el entorno de las clases de educación física 

como en el contexto deportivo. Se investigaron los siguientes temas: 1. análisis de perfiles de 

apoyo a la autonomía y la relación que existe con la motivación, con las Necesidades 

Psicológicas Básicas (NPB) y con la intención de ser físicamente activo en deportistas 
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federados; 2. perfiles motivacionales en educación física y se analizaron las diferencias a nivel 

psicosocial (apoyo a la autonomía, intención de ser físicamente activo y satisfacción deportiva), 

edad y práctica deportiva extraescolar, este tema fue aplicado en diferentes unidades educativas 

públicas de cinco provincias del Ecuador; 3. la predicción de adherencia a la práctica deportiva 

en función de la percepción del estilo interpersonal del entrenador mediante un análisis de 

ecuaciones estructurales donde se relacionaron las variables del apoyo a la autonomía, las 

necesidades psicológicas básicas, la motivación autónoma y la intención de ser físicamente 

activo, todo ello en deportistas federados de la ciudad de Cuenca, Ecuador.  

En este sentido a continuación se detalla la investigación en los últimos tiempos de cada 

una de las variables objeto de estudio y sus aplicaciones por una parte en el campo de la 

educación física y por otra parte en el deporte. 

Una de ellas es el apoyo a la autonomía que ofrece el docente, monitor o entrenador en 

este caso, significa la voluntad y anhelo que tiene un individuo que se encuentra en la figura 

de autoridad de los otros (e. g., un estudiante o un deportista), para detectar sus necesidades y 

emociones con el propósito de ofrecerles las directrices adecuadas y significativas para la 

ejecución de sus actividades y deberes, como una opción más de elección (Ryan & Deci, 

2000a). Por su parte la TAD manifiesta que el apoyo a la autonomía es el mecanismo 

fundamental para la satisfacción de las NPB (Deci & Ryan, 1987). Como se afirma en Valero-

Valenzuela et al. (2020) encontraron una correlación positiva entre el apoyo a la autonomía con 

las NPB, adicionalmente otros estudios encontraron diferencias en función de perfiles 

motivacionales (Fin et al., 2019; Granero et al., 2014; Valero-Valenzuela et al., 2020), es decir, 

en los perfiles que se catalogaron con motivación autodeterminada se encontraba el apoyo a la 

autonomía.  
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Por otro lado, están las necesidades psicológicas básicas de autonomía, competencia y 

relación con los demás, que a razón de Deci y Ryan (1987), para que las personas logren un 

funcionamiento óptimo se deben satisfacer estas tres necesidades esenciales: La autonomía se 

puede definir como la necesidad de experimentar un sentido de voluntad en las propias 

acciones. La competencia se describe como la necesidad de experimentar la efectividad de las 

acciones internas de uno con el mundo. La relación con los demás relata la necesidad de estar 

conectado con otros individuos, el placer con el mundo social y la sensación de ser admitido 

(Ryan & Deci, 2017). Desde sus inicios la TAD (Deci, 1975; Deci & Ryan, 1985a, 1991), ha 

venido mencionando que en el nivel que los factores sociales beneficien las percepciones de 

las NPB, es más probable que las personas estén bien y por tanto progresan las características 

más autónomas o autodeterminadas de motivación. En este sentido varias investigaciones 

realizadas en el ambiente deportivo han estudiado la relación que existe, así como el poder de 

predicción de la satisfacción de las NPB con la motivación autodeterminada (Almagro et al., 

2011; Álvarez et al., 2009; Balaguer et al., 2008; Hollembeak & Amorose, 2005; Moreno, et 

al., 2008; Sarrazin et al., 2002) coincidiendo en relaciones significativas. 

La motivación es uno de los ejes centrales en esta investigación y ha sido analizada 

desde la perspectiva de la TAD (Deci & Ryan, 1985a, 2000; Vallerand, 1997) que va más allá 

de una conceptualización binaria de motivación extrínseca e intrínseca, ya que describe en 

función del nivel de autodeterminación a lo largo de un continuo que va de menor a mayor, 

inicia desde la desmotivación que es el nivel más bajo, es decir, la falta de motivación, hasta 

las formas más autónomas de motivación en los niveles altos.  

En esta secuencia, los cuatro tipos diferentes de motivación extrínseca varían en sus 

características individuales, así como en la cantidad de autonomía que representan. Las formas 

menos autónomas de motivación extrínseca se encuentran un nivel por encima de la 

desmotivación, por una parte, la regulación externa (realizar una actividad para recompensas o 
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castigos contingentes controlados por otros), seguida por otra parte de la regulación 

introyectada (actuar para evitar el sentimiento de culpa o ansiedad o para proteger la autoestima 

contingente). Un nivel arriba, en el lado más autónomo de esta motivación extrínseca se 

muestra la regulación identificada (cuando la tarea está alineada con los valores personales), y 

la regulación integrada (cuando la actividad se asimila completamente con el sentido del yo del 

individuo). De hecho, aunque estos diferentes tipos de motivación forman un continuo, de igual 

modo se han categorizado en algunos análisis como motivaciones autónomas a las que están 

conformadas por la motivación intrínseca, regulación integrada e identificada y motivaciones 

controladas a las que están conformadas por la regulación introyectada y externa (Vasconcellos 

et al., 2020). 

En los niveles más altos se encuentra la Motivación Intrínseca (MI), Vallerand (1997) 

declara la existencia de tres tipos diferentes: la MI  por el conocimiento (el participante se 

involucra en las prácticas deportivas o de educación física por el placer y la satisfacción que le 

causa la actividad mientras aprende), la MI para experimentar la estimulación (el  estudiante  

se  compromete   con  el  propósito de conseguir buenas sensaciones asociadas a sus propios 

sentidos)  y la MI por la consecución de un logro (el  individuo se empeña  en  las  actividades 

por placer con el objetivo de conseguir un logro). Dentro de este orden de ideas con el fin de 

establecer dimensiones más especificas Deci y Ryan (1991) plantearon que la regulación de la 

conducta aplicada en entornos deportivos podía ser diferenciada en tres grupos: 1. motivación 

autónoma que la componen la regulación intrínseca y la regulación identificada; 2. motivación 

controlada que está compuesta por las regulaciones introyectada y externa; y 3. desmotivación. 

Por lo consiguiente, es evidente el apoyo de la literatura en que la motivación autodeterminada 

es elemental en la predicción de estudiantes y deportistas de seguir siendo activos en un futuro 

(Fernández-Ozcorta, et al., 2015), ya que existen agentes directos como los docentes u 

entrenadores, quienes al promover la motivación autodeterminada estarían también generando 
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la práctica físicamente activa en el futuro (Pulido et al., 2014). Es así que varios estudios 

demuestran que cuando el deportista llega a tener la motivación autónoma positiva desarrolla 

ampliamente la conexión con la futura intención de ser físicamente activo (Almagro & Conde, 

2012; Cid et al., 2019; Expósito et al., 2012; Fernández-Ozcorta et al., 2015).   

La intención de ser físicamente activo, es otra de las variables de esta investigación, ya 

que es de vital importancia durante la formación integral del estudiante de educación física con 

proyección a la práctica físico-deportiva, el papel que ejerce el docente en esta variable, pues 

en su poder se encuentra el deber de adherir al alumno en esta práctica por intermedio de las 

clases de educación física, estableciendo ambientes  adecuados  que  fomenten la motivación 

no solamente en el momento, si no que con el pasar del tiempo, es decir en el futuro (Faison-

Hodge  & Porretta, 2004; Trost et al., 2000). Como resultado, el estudio de Trigueros-Ramos 

et al. (2019) encontraron relaciones positivas en esta variable y la satisfacción diversión en 

estudiantes de secundaria practicando educación física. además, que en función de perfiles 

motivacionales existen diferencias a favor en esta variable de estudio (Franco et al., 2017; 

Huéscar et al., 2019; Méndez-Giménez, Fernández-Río, Cecchini-Estrada & González, 2013), 

donde los perfiles con motivación autodeterminada se encontraban los participantes con mayor 

intención de ser físicamente activo. 

Finalmente, la satisfacción deportiva, para Baena-Extremera et al. (2012) afirman que 

el nivel de diversión y aburrimiento que el educando percibe por parte de su formador puede 

ser concluyente en la importancia que presenta por realizar ejercicio físico y el interés que 

posee en adquisición de adherencia para ambientes deportivos. La diversión tiene un papel 

esencial para el fomento de la motivación interna de los estudiantes ya que, se caracteriza por 

experimentar la sensación de alegría y entusiasmo ante una situación que es entretenida para la 

persona (Trigueros et al., 2019), mientras que el aburrimiento se ha relacionado con la 

insatisfacción en la actividad educativa o deportiva que realiza (Baena-Extremera & Granero-
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Gallegos, 2015) y en la reducción del aprendizaje (Zullig et al., 2011), pudiendo incluso llegar 

a desencadenar el abandono de la actividad en la que se encuentre inmerso (Elmore & Huebner, 

2010). La cual en función de perfiles se ha evidenciado en diferencias significativas en la 

satisfacción diversión en varios estudios (Granero- Gallegos et al., 2014; Granero-Gallegos et 

al., 2012; Sánchez-Oliva et al., 2015) a favor de perfiles motivacionales autodeterminados. 

Por tanto, esta investigación surge para comprender el análisis de estas variables 

psicosociales en el ámbito deportivo y de la educación física del contexto ecuatoriano, 

iniciando el interés de investigar estas teorías con el trabajo del master que concluyó en un 

estudio publicado (Valero-Valenzuela et al., 2019). Mientras que los estudios que se realizaron 

en esta tesis doctoral han dado paso a comprender cada vez más el interés que deben tener los 

docentes de educación física y entrenadores deportivos sobre las prácticas para promover 

continuamente el apoyo a la autonomía y la motivación en los diferentes niveles de educación 

así como a nivel de deportes individuales y colectivos, en función de la edad, de sexo y de 

práctica deportiva extracurricular con el objetivo  de promover la intención de ser físicamente 

activo y la satisfacción de la práctica deportiva. 



2. MARCO TEÓRICO





PERFILES Y PREDICCIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE MARCO TEÓRICO

51 

2. MARCO TEÓRICO

A continuación, para entender un poco más sobre las variables que se investigan en la 

tesis: apoyo a la autonomía, la satisfacción de las NPB, la motivación, la intención de ser 

físicamente activo y la satisfacción deportiva, se presenta en este apartado a cada una de ellas 

que han sido objeto de investigación desde la perspectiva de la TAD, así como una descripción 

de los estudios que a lo largo del tiempo la han aplicado en el marco de la educación física o 

deporte.  

2.1. Teorías de la autodeterminación 

La teoría de la autodeterminación (Deci & Ryan, 1980, 1985a, 1991) ha sido 

profundamente desarrollada durante las tres últimas décadas, y en la actualidad según Ryan y 

Deci (2019) la componen seis mini teorías, ha demostrado ser estudiada en el contexto de la 

educación física y el deporte abordando diferentes variables objeto de estudio como son el 

apoyo a la autonomía, la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas, los diferentes 

tipos de motivación y que han demostrado ser claves para generar la intención de ser 

físicamente activo (Almagro & Paramio-Pérez, 2017) y por tanto satisfacción deportiva, es 

decir comprometiendo al individuo a la práctica deportiva. 

2.1.1. Teoría de la evaluación cognitiva 

Para empezar, esta mini Teoría de la Evaluación Cognitiva (TEC) se enfoca en dar a 

conocer como inciden los elementos externos en la motivación intrínseca (Ryan & Deci, 

2000a), si hay algún fenómeno que ilustra el carácter activo y sintético del ambiente humano, 

es la motivación intrínseca. Como se ejemplifica en la educación física, el deporte, el juego y 

la exploración de los niños, la motivación intrínseca es la propensión espontánea de las 

personas a interesarse en sus mundos internos y externos en un intento de involucrarse, 
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interactuar, dominar y comprender. Esta propensión asimilativa está respaldada por el aspecto 

afectivo de esta forma de motivación, es decir, el interés y el disfrute que acompaña a tales 

actividades (Ryan & Deci, 2019). 

Cuando intrínsecamente se encuentran motivadas las personas se involucran en 

actividades sin necesidad de indicaciones o recompensas externas. Tales acciones son 

atrayentes por derecho propio; son interiormente agradables y gratificantes, A medida que las 

personas se involucran en comportamientos intrínsecamente motivados, muestran activación 

en las principales vías dopaminérgicas o sistemas de recompensa del cerebro (Di Domenico & 

Ryan, 2017). 

Esta teoría se instauró concretamente para dar a conocer sobre las variaciones en la 

motivación intrínseca y para caracterizar los elementos que la sostienen o que la afectan. Un 

ímpetu específico para la TEC ha sido el trabajo experimental inicial que mostró que las 

recompensas, otorgadas por realizar una actividad interesante a veces pueden disminuir la 

motivación intrínseca de los individuos para realizar determinada actividad, mientras que la 

retroalimentación positiva de competencia podría mantener o incluso mejorar la motivación 

intrínseca (Ryan & Deci, 2019). 

En esta línea Ryan y Deci (2019) mencionan que a medida que se acumularon los 

estudios, se hizo evidente que no todas las recompensas socavan la motivación intrínseca. En 

cambio, ciertos tipos de recompensas se perciben fácilmente como controladores, lo que lleva 

a un “locus” de causalidad percibido externo, frustrando así la necesidad de autonomía de las 

personas, al mismo tiempo disminuyendo la motivación intrínseca. Sin embargo, La TEC 

aborda mucho más que este tema limitado de las consecuencias de recompensa en la motivación 

intrínseca.  
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Argumenta además que cualquier factor en los entornos sociales que reste valor a un 

locus de causalidad que se percibe en el interior de la persona, o sentido de autonomía, 

disminuirá la motivación intrínseca. El control de las recompensas no solo puede socavar la 

motivación intrínseca, sino de igual modo las estrategias de motivación como el elogio 

controlador (e. g., Delrue et al., 2019). Mientras que, en un contexto con apoyo a la autonomía, 

la retroalimentación positiva mejora la motivación intrínseca (e. g., Fin et al., 2019; Granero et 

al., 2014; Valero-Valenzuela et al., 2020). De hecho, desde sus primeras formalizaciones (Deci 

& Ryan, 1980) hasta las de la última década (Ryan & Deci, 2017), la TEC ha manifiesto que 

percibida de competencia es una base importante y, sin embargo, por sí misma insuficiente para 

mantener la motivación intrínseca. Por lo que también se requiere de apoyo a la autonomía 

(Ryan & Moller, 2017). 

En este punto, el estudio deja en claro que la motivación intrínseca es una expresión 

vital de nuestra naturaleza humana activa, se ve facilitada por los apoyos para la autonomía, la 

competencia y la relación con los demás en muchas actividades (Ryan & Deci, 2000b, 2017). 

Varios estudios encontraron diferencias en función de perfiles motivacionales a favor de la 

autonomía la competencia y la relación (Huéscar at al., 2019; Valero-Valenzuela et al., 2019), 

siendo los alumnos que la desarrollaban los que presentaban perfiles más motivados 

intrínsecamente. 

En este sentido Vallerand (1997) revela que una mayor autonomía facilita que exista 

una motivación más autodeterminada. La motivación está condicionada por el estilo 

interpersonal de los entrenadores (Valero-Valenzuela et al., 2020), de tal modo que el 

comportamiento de los entrenadores es uno de los aspectos más importantes durante la práctica 

deportiva (Mageau & Vallerand, 2003). Por su parte, Gillet et al. (2010) manifiestan que los 

investigadores que utilizan la TAD se han interesado principalmente en el impacto de dos 

estilos interpersonales, por un lado, el estilo que apoya la autonomía, permitiendo a los atletas 
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participar en la fase de toma de decisiones y reconociendo sus sentimientos, y, por otro lado, 

un estilo controlador caracterizado por una interacción altamente directiva por parte del 

monitor (Mageau & Vallerand 2003). En este contexto varias investigaciones (Amorose & 

Anderson-Butcher, 2007; Conroy & Coatsworth, 2007; Gagné et al., 2003; Gillet et al., 2010; 

Pelletier et al., 2001) han analizado la percepción que tienen los atletas en el estilo interpersonal 

que ofrecen los entrenadores, reflejando que las conductas controladoras minimizan la 

motivación autodeterminada, y en cambio, el apoyo a la autonomía promueve la motivación. 

En resumen, esta TEC ha demostrado ser un cuerpo de estudio importante dentro de la 

TAD, no solo en el contexto de la EF y el deporte, sino también en dominios aplicados como 

en otras áreas de la educación, el trabajo, los juegos, entre otros. Sin embargo, la motivación 

intrínseca es un nivel más de motivación. Para abordar un conjunto más amplio de motivos, 

incluidos aquellos que no están intrínsecamente motivados, se desarrolló la teoría de la 

integración del organismo. 

2.1.2. Teoría de la integración al organismo 

La Teoría de la Integración al Organismo (TIO) se desarrolló antes que la TEC, se ocupa 

principalmente de la motivación extrínseca (Ryan et al., 1985). La motivación extrínseca se 

especifica dentro de la TAD como la motivación pragmática y, por lo tanto, menciona a todas 

las acciones que se dirigen a encontrar resultados provenientes de agentes externos del 

comportamiento mismo. Claramente, esta es una categoría grande y heterogénea de motivos y, 

por lo tanto, esta teoría muestra los diferentes niveles o tipos de motivación extrínseca, algunas 

controladas y otras autónomas (Ryan & Deci, 2019). 

Para empezar, del lado controlado, un individuo puede estar extrínsecamente motivado 

por influencias externas, circunstancias de recompensa o dominación, factores catalogados 

como regulación externa. La regulación externa se deduce como una representación de 
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motivación muy potente, pero de la misma manera complicada de mantener porque está en 

manos de los controles y factores externos. Por lo tanto, tiene malas cualidades de 

mantenimiento y transferencia (Ryan & Deci, 2000a). Otro tipo más de motivación extrínseca 

controlada se denomina regulación introyectada que hace mención a las conductas impulsadas 

por presiones y regulaciones de control interno, como se ejemplifica en la participación del ego 

(Ryan, 1982). Nuevamente, aunque es un poderoso motivador de muchos individuos, el 

comportamiento introyectado puede ser frágil, especialmente frente a contratiempos o golpes 

al ego, y también presenta riesgos para el bienestar.  

Mientras en el lado opuesto, es decir, el más autónomo de los motivos extrínsecos se 

encuentran los explicados como regulaciones identificadas e integradas. Estas características 

de motivación están bien manifestadas de tal manera que, inclusive cuando un deber no es 

intrínsecamente placentero, el individuo se introduce por su propia determinación en dicha 

actividad porque respalda su valor. En la identificación, el individuo acepta conscientemente 

el mérito y el valor de la actividad, y cuando se integra, esa identificación se ajusta de manera 

congruente con los demás valores e identificaciones de los individuos, lo que permite un 

respaldo total. Estos tipos autónomos de motivación extrínseca son más sostenibles que las 

motivaciones controladas: las personas persisten incluso en ausencia de apoyos externos 

porque están guiadas por ese sentido de valor y propósito para actuar (Deci & Ryan, 2000). Por 

ejemplo, en el artículo publicado en esta tesis doctoral Heredia-León, Valero-Valenzuela et al. 

(2023) que encontró cuatro perfiles distintos en un grupo de participantes de Educación física, 

las regulaciones autónomas identificada e integrada fueron parte de los perfiles de calidad y 

cantidad alta es decir los más autodeterminados, mientras que las regulaciones externa e 

introyectada estuvieron de lado opuesto. 

La TIO narra asimismo una manifestación de internalización, una expresión natural de 

los sujetos por ir más allá del control externo hacia las regulaciones autónomas cuando sea 
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viable. Sin embargo, al igual que la motivación intrínseca, el proceso de internalización puede 

ser facilitado o frustrado por factores especificables asociados con el apoyo de las necesidades 

psicológicas de autonomía, competencia y relación. La TIO postula que los factores en los 

contextos sociales que apoyan la autonomía, la competencia y la relación facilitan el desarrollo 

y la adopción de formas más autónomas de regulación extrínseca. Por el contrario, en ambientes 

donde las personas se sienten controladas, incompetentes o alienadas de los socializadores, la 

internalización funciona peor y las personas siguen siendo propensas a formas de regulación 

más controladas como son las externas e introyectadas. En ausencia de estos apoyos necesarios, 

pueden incluso permanecer desmotivados para actuar. Como resultado, la internalización es 

siempre una cuestión de grado (Ryan & Deci, 2019). Como ejemplo, Fin et al. (2019) evaluaron 

el de apoyo a la autonomía de alumnos escolares brasileños. Los resultados indicaron que el 

apoyo percibido a la autonomía se asoció con formas de motivación menos controladas y más 

autónomas, mientras que el apoyo al control se asoció negativamente con estas variables. 

2.1.3. Teoría de las necesidades psicológicas básicas 

A medida que surgieron investigaciones sobre cómo los apoyos de autonomía, 

competencia y relación mejoraron la motivación de alta calidad, una observación repetida fue 

cómo estos apoyos igualmente provocaron una mayor placidez y satisfacción. Esto condujo 

con la Teoría de las Necesidades Psicológicas Básicas (TNPB) que se refiere a la naturaleza 

del bienestar y la prosperidad humana, y sus antecedentes. El núcleo de esta teoría es la 

propuesta de que para Deci y Ryan (1991) existen al menos tres necesidades psicológicas 

fundamentales:  

- Competencia: necesidad que está orientada en el mando de las capacidades, controla

los resultados para provocarse eficacia. 
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- Autonomía: necesidad centrada en el buen uso de sus acciones, trata el esfuerzo de los

participantes por demostrar ser el origen de sus acciones, tener voz y voto en su 

comportamiento 

- Relación con los demás: necesidad enfocada en el enlace para dar afecto a los demás,

es decir, muestra el interés y preocupación por relacionarse con otros participantes y sentir que 

ellos se relacionan con él de forma similar. 

Cuya satisfacción promueve el goce psicológico, no obstante, su frustración conlleva al 

malestar. De hecho, dentro de la TNPB se menciona que la frustración de las tres necesidades, 

esencialmente si se manifiesta de manera severa o crónica, contribuye claramente a varias 

maneras de psicopatología (Vansteenkiste & Ryan, 2013). 

La TNPB tiene implicaciones importantes para el desarrollo personal saludable 

(Vansteenkiste & Ryan, 2013). Como ya se argumentó, el soporte a las necesidades básicas es 

primordial en la mejoría de la motivación intrínseca (Ryan, 1995). Es así que tanto en el 

ejercicio, en la educación física y en el deporte se ha investigado ampliamente su relación con 

diferentes variables psicosociales como por ejemplo la intención de ser físicamente activo 

(Almagro & Conde, 2012; Fernández-Ozcorta et al., 2015; Franco et al., 2017). 

Dentro de este orden de ideas estudios muestran como el apoyo a la autonomía provoca 

que se perciba una atmosfera de opciones voluntarias y anima a expresarse de manera positiva, 

al existir factores positivos y un funcionamiento óptimo en las personas se satisfacen las NPB 

y es más probable que los sujetos estén motivados de manera autónoma (Ryan & Deci, 2017). 

numerosas investigaciones han estudiado esta variable que ha manifestado tener poder 

predictor sobre la satisfacción de las NPB de competencia, autonomía y relación con los demás 

(Isoard-Gautheur et al., 2012; Morillo et al., 2018; Pedro & Veloso, 2018; Pineda-Espejel et 

al., 2020). Del mismo modo se ha estudiado que la satisfacción de estas tres necesidades, han 
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demostrado relacionarse de manera positiva y ser predictoras del incremento de la motivación 

autónoma, así lo han demostrado varios estudios (Almagro, Sáenz-López et al., 2012; Arias et 

al., 2010; Cantú-Berrueto et al., 2016; Gillet et al., 2009). cumpliendo el deportista la actividad 

por la satisfacción y el placer propio de la práctica deportiva (Deci & Ryan, 2000) de este modo 

la TAD acoge que cuando las NPB están satisfechas se beneficiará la motivación 

autodeterminada de las personas, por el contrario, la frustración favorecerá las formas de 

motivación no autodeterminada (Deci & Ryan, 2008; Ryan & Deci, 2000a). 

De este modo estudios encontraron diferencias en función de perfiles motivacionales 

en esta variable (Huéscar at al., 2019; Valero-Valenzuela et al., 2019), siendo los alumnos que 

desarrollaban las NPB los que presentaban perfiles más autodeterminados. Además, existen 

estudios donde no solamente incluyeron a los diferentes tipos de motivación en la construcción 

de perfiles, sino que también se integró a las NPB como parte de estos perfiles (Fin et al., 2019; 

Moreno et al., 2006) con el objetivo de conocer los cambios por ejemplo en el apoyo a la 

autonomía, la intención de ser físicamente activo y la satisfacción deportiva. 

2.1.4. Teoría de las orientaciones de causalidad 

La mini Teoría de las Orientaciones de Causalidad (TAC) tuvo sus raíces en la mini 

TEC y en la mini TIO, donde los resultados han demostrado que los individuos pueden estar 

motivados de modo diferencial por diversas condiciones sociales. Aunque gran parte de esa 

variación se puede atribuir al entorno, a los individuos también, en función tanto del 

temperamento como de la historia del desarrollo, parecen propensos a centrarse en algunas 

características sobre otras. En la TAC Algunas personas se orientan fácilmente a los controles, 

recompensan las contingencias y otras manifestaciones; otros a oportunidades para explorar y 

crecer; y aún otros parecen centrarse en los miedos al fracaso o en las necesidades de seguridad. 
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La TAC (Deci & Ryan, 1985b) se generó a partir de investigaciones destinadas a aprovechar 

tales diferencias. 

Esta mini TAC según Deci y Ryan (1985a, 2000) esta diferenciada en tres orientaciones 

motivacionales, orientación de control, de autonomía y orientación impersonal, como 

propensiones a centrarse en características y posibilidades específicas dentro de contextos 

sociales, y para expresar los motivos correspondientes. Todos los sujetos presentan a cada una 

de estas orientaciones en distintos niveles, aunque las circunstancias pueden predisponer a los 

individuos a desarrollar en mayor nivel una sobre las demás.   

La primera es la orientación de autonomía, que produce una actitud proactiva en la que 

uno se agrupa en los beneficios y oportunidades de desarrollo e incluye aquellos sujetos que 

demuestran tener un alto grado de aptitud de selección, de iniciación y de regulación de la 

conducta, con una influencia a favor del locus interno de control, establecen sus conductas 

apoyándose en sus logros e intereses particulares, se encuentran intrínsecamente motivados.  

La segunda es la orientación al control, que contiene los intereses de los individuos en 

los que preexiste el control en su entorno o en el interior de ellos mismos. Cuando esto existe, 

los sujetos seleccionan, buscan o descifran cómo controlar los acontecimientos. Cuando existe 

en mayor nivel este tipo orientación, los sujetos desarrollan la conducta porque consideran que 

corresponde hacerlo. En resumidas cuentas, desempeñan un rol sustancial las recompensas que 

provienen de factores externos, los tiempos para desempeñar una acción y la atención que 

presenten para motivarse. 

Para finalizar esta la orientación impersonal que se centra en las ansiedades de 

desempeño y en evitar el fracaso, involucra a los hombres y mujeres que trabajan su conducta 

de manera intencional, más allá orientada al control de la misma.  Los individuos que 

prevalecen de esta orientación piensan que son incompetentes de regular la conducta de forma 
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efectiva para conseguir los resultados esperados.  Los individuos se sienten incapaces e ineptos 

para controlar las situaciones de su entorno, perciben los deberes y actividades como algo 

difícil y los resultados como algo que no depende de la conducta de ellos. Consideran que la 

causa del control es incierta o puede ser el capricho de algún ente externo desconocido (Moreno 

& Martínez 2006). Cada orientación puede destacar de manera diferencial para un individuo, a 

menudo en función del contexto.  

2.1.5. Teoría de los contenidos de metas 

Desde una perspectiva general Ryan y Deci (2019) manifiestan que las personas 

apadrinan diferentes objetivos y anhelos de vida que influyen y representan la mayoría de sus 

comportamientos y actitudes cotidianas. Estos objetivos y anhelos están determinados por 

varios factores, desde la estructura familiar hasta las contribuciones económicas, culturales y 

de los medios externos. En la investigación la TAD hizo evidente que diferentes objetivos de 

vida brindan satisfacciones de necesidades básicas de manera diferencial y, por lo tanto, 

influyen en el bienestar de manera sistemática. 

El trabajo inicial que condujo a que la Teoría de los Contenidos de Metas (TCM) fuera 

parte de la TAD surgió de la investigación de Kasser y Ryan (1993, 1996). Hicieron que los 

participantes calificaran la importancia en dos tipos de metas, la primera meta centrada en 

aspiraciones extrínsecas, como acumular riqueza, volverse popular o famoso, o tener una 

imagen atractiva, y una segunda meta centrada en pretensiones intrínsecas, como el crecimiento 

individual en la sociedad, tener relaciones cercanas, contribuir a la sociedad y estar físicamente 

saludable. En términos más generales, se pensó que las metas de vida extrínsecas se enfocaban 

en la búsqueda de recompensas externas y la obtención de la estima y la aprobación de los 

demás, mientras que las metas intrínsecas implican un enfoque en propensiones inherentes, o 

de satisfacción.  
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En el estudio de Alcaraz-Ibáñez et al. (2022), con respecto a la TCM, investigaron a los 

contenidos de metas en el ejercicio físico, quienes tuvieron como principal objetivo explorar el 

potencial efecto predictivo diferenciado por las cinco diferentes metas: la metas intrínsecas 

(afiliación social, desarrollo de habilidades y gestión de la salud) y las metas extrínsecas 

(reconocimiento social e imagen) planteadas para el contexto de las actividades de ejercicio 

físico por Sebire et al. (2008), quienes a su vez analizaron como actúan estas en la intención 

futura de realizar actividades físicas. Encontraron que alguna de las metas intrínsecas, en 

concreto la del desarrollo de habilidades poseía poder predictivo de forma significativa con la 

intención futura de ser físicamente activo, el estudio apoya la forma adecuada de diferenciar a 

cada una de las metas, tanto las incluidas en la categoría extrínseca e intrínseca, lo cual podría 

actuar en la aparición de las posibles consecuencias que provienen de cada una de ellas.  

En esta misma línea otras investigaciones estudiaron la relación que existe entre los 

diferentes tipos de dimensiones de la motivación y el ejercicio físico (Sebire et al., 2009, 2011), 

la revisión sistemática de Teixeira et al. (2012) advierte de la presencia de diversas relaciones 

de manera positiva entre las metas intrínsecas como es el caso de la meta de desarrollo de 

habilidades o la meta de afiliación social, ambas al relacionarse con la adherencia a la práctica 

de actividad física. Por el contrario, los resultados que se mencionan de dicha revisión no 

describen la presencia de una relación análoga de la otra meta de carácter intrínseco como es 

el caso de la meta de gestión de la salud. En cambio, los estudios de Lindwall et al. (2016) y 

de su parte Sibley y Bergman (2016) muestran la presencia de relaciones positivas de manera 

grupal entre los motivos de práctica intrínsecos y extrínsecos con la adherencia a hábitos de 

ejercicio físico saludable. 

Desde el inicio de esta investigación, los análisis han indicado que cuanto mayor es la 

importancia relativa que los sujetos conceden a las metas extrínsecas, menor es la satisfacción 

de las NPB y, por consiguiente, experimentan menos bienestar. También informan una mayor 
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frustración de las necesidades, acompañada de más signos de malestar, como síntomas de 

ansiedad, estrés y depresión. Por el contrario, otorgar mayor importancia a objetivos intrínsecos 

como el crecimiento y la comunidad se ha asociado con unos beneficios positivos en la 

satisfacción de las NPB y un mayor bienestar (Ryan & Deci, 2019). 

2.1.6. Teoría de las relaciones de la motivación 

Muchas teorías de la psicología social y de la personalidad suponen que la relación con 

los demás es opuesta de la autonomía. Este es, por ejemplo, un reclamo explícito en el trabajo 

transcultural de Markus y Kitayama (2003) quienes presentan la autonomía como un valor 

"occidental" y la relación como una prioridad "oriental". De manera similar, algunas teorías de 

género han presentado la autonomía como una preocupación masculina y la relación como una 

preocupación femenina (Jordan, 1991). En fuerte oposición a estos puntos de vista, la TAD 

afirma que en estas formulaciones el concepto de autonomía como voluntad, empoderamiento 

y voluntad se confunde o combina con conceptos de individualismo, independencia o no 

dependencia de los demás. Sin embargo, los hallazgos empíricos de la TAD muestran una y 

otra vez que la autonomía y la relación no solo no son contradictorias ni opuestas, sino que 

tienden a estar altamente correlacionadas y coexisten en los mejores contextos sociales y 

relaciones cercanas, en el entorno de la educación física y en el ambiente del deporte se han 

encontrado correlaciones entre estas dimensiones de estudio de las NPB (Isoard-Gautheur et 

al., 2012; Morillo et al., 2018). 

Tales consideraciones llevaron a que se formalizara la más reciente mini teoría de la 

TAD, es decir, la Teoría de las Relaciones de la Motivación (TRM), por supuesto, adopta la 

idea de que la relación con los demás, una de las tres NPB de la TAD, es una experiencia 

fundamental para las relaciones sostenibles de alta calidad y para el bienestar en general. Sin 

embargo, otra proposición transcendental de la TRM es que la satisfacción de la necesidad de 
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autonomía y de competencia es tan importante para una relación de alta calidad como la 

satisfacción de la relación con los demás. Las personas necesitan sentirse volitivas acerca de 

estar en una relación, y ver al otro como volitivo, para que la conexión sea de alta calidad. En 

este sentido, esta teoría sugiere que las relaciones de mayor calidad en la edad adulta implican 

reciprocidad de autonomía (Deci et al., 2006). Tal situación se ha dado en el ámbito deportivo 

(Pedro & Veloso, 2018; Pineda-Espejel et al., 2020). 

En síntesis, según Deci y Ryan (2014) su proposición central es que, aunque la 

satisfacción de la necesidad de relación con los demás predice las experiencias de las personas 

de satisfacción en la relación o bienestar relacional, la satisfacción de esta necesidad de relación 

por sí sola no es autosuficiente para avalar las relaciones calidad alta. En consecuencia, las 

relaciones florecientes igualmente demandan que las personas experimenten la satisfacción de 

la conocida necesidad de autonomía, en igual forma con la necesidad de competencia, dentro 

de las relaciones. En efecto, los estudios han justificado que la satisfacción de las dos últimas 

necesidades mencionadas favorece de manera independiente a los resultados positivos de la 

relación con los demás (La Guardia et al., 2000). Resumiendo lo planteado, la literatura, así 

como los datos, proponen que estas tres NPB, que son fundamentales para el bienestar y el 

florecimiento óptimos y que se apoyan mutuamente, deben ser satisfechas con el propósito de 

que las personas experimenten las relaciones cercanas de la más alta calidad. 

2.2. Modelo jerárquico de la motivación intrínseca y extrínseca 

Como afirma Vallerand (1997, 2001) que estudia la TAD, desarrolló su modelo 

jerárquico de la motivación intrínseca y extrínseca, es un modelo el cual argumenta desde su 

perspectiva el estudio de la motivación y que la relaciona con diversos constructos mediante 

una serie de postulados y corolarios que de acuerdo con Moreno y Cervelló (2010), se detallan 

de la siguiente manera: 
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El postulado 1.: hace mención que un análisis profundo de la motivación debe 

considerar a la desmotivación, motivación extrínseca y a la motivación intrínseca. En este 

postulado Vallerand et al. (1997) con relación a la MI declara la existencia de tres 

manifestaciones diferentes: 

la MI por el conocimiento, considerada como cuando el individuo es parte de una 

actividad por el agrado, placer y satisfacción que experimenta al aprender, explorar o tratar de 

comprender una cuestión nueva en él (el participante se compromete en las clases de educación 

física por el gusto y satisfacción que se produce mientras se forma). 

La MI para percibir la estimulación, es operativa cuando el sujeto se involucra en un 

ejercicio para apreciar sensaciones placenteras asociadas principalmente con los sentidos (el 

participante se implica en los ejercicios con el propósito fundamental de obtener emociones 

satisfactorias enroladas a sus sentidos). 

La MI por la consecución de un logro, se centra en participar en una determinada acción 

por el placer y la satisfacción que absorbe mientras uno pretende superarse a sí mismo, es decir, 

el enfoque está en el proceso de lograr algo y no en el resultado final. (el participante se implica 

en los ejercicios por la satisfacción que inhibe mientras obtiene un logro). En el mismo orden 

de ideas esta diferenciación se ha utilizado para explorar la motivación en varios contextos de 

vida, entre ellos la EF y el deporte. 

La distinción entre los diversos tipos de MI debería resultar útil porque, entre otras 

cosas, permite predecir la participación específica en actividades relacionadas con cualquiera 

los tres tipos de MI (Brière et al., 1995). 

De la misma forma, con relación a la motivación extrínseca se ha hablado ampliamente 

en el apartado de la TIO que describe a todas las regulaciones autónomas y no autónomas que 

forman parte de la motivación extrínseca. 
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Para dar por terminado este postulado, la desmotivación es mencionada por Deci y Ryan 

(1985a) como el nivel más bajo de este constructo, hace referencia a que el participante no 

siente contingencias entre sus ejercicios y los resultados de sus ejercicios; se percibe forma 

incompetente y no tiene control de sus acciones por lo que está en la posibilidad de decidir 

abandonar la actividad ya que no percibe ninguna de las formas de motivación intrínseca ni 

extrínseca (Pelletier et al., 1995). 

El postulado 2.: Menciona que existen tipos de motivación que se dan en las personas 

en función de tres niveles de jerarquía:  

El nivel global, que hace referencia cuando una persona ha desarrollado su orientación 

motivacional general con prestaciones de interrelacionarse con los que le rodean de cualquier 

forma, pudiendo ser intrínseca, extrínseca o amotivacional. Este nivel global de jerarquía es el 

más sólido, funcionando como un rasgo de personalidad estable (motivación general de una 

persona). 

El nivel contextual, señala que las personas ejercen orientaciones de cualquier tipo de 

motivación moderadamente estables para cada entorno y que suelen ser determinadas por 

componentes sociales concretos en cada uno de ellos (orientación de manera general hacia un 

ambiente definido como el ejercicio físico).  

El nivel situacional, menciona que las personas se incluyen en una determinada 

actividad en un momento especifico. Al mismo tiempo asume que la motivación en este nivel 

de jerarquía es mayormente inestable a causa de su gran sensibilidad ante elementos 

ambientales. (motivación que se desarrolla en el transcurso de una actividad particular como el 

deporte). pudiendo influir el nivel de motivación en los demás niveles de jerarquía. 

En este orden, diferenciar los niveles jerárquicos de la motivación es indispensable si 

queremos estudiar a las consecuencias y a las determinantes de la conducta. Para citar un 
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ejemplo, es transcendental identificar si un deportista está asistiendo a sus actividades 

deportivas por regulación externa que es parte de las motivaciones no auto más de la 

motivación extrínseca, a raíz de esto se podría poner en marcha un plan estratégico que le lleven 

en el futuro a desarrollar sus actividades deportivas de una forma más autodeterminada; si solo 

se atendiera al nivel global o de manera general podríamos confundirnos de estrategia y 

desatender aspectos importantes. 

El postulado 3.: indica que la motivación es diferenciada por elementos sociales como 

el ambiente motivacional que provoque el docente o entrenador, y que cada uno de los niveles 

puede incidir en el nivel inferior más cercano, por ejemplo, la motivación global puede influir 

en la motivación contextual, y ésta influir en la situacional. A continuación, se dan a conocer 

los corolarios: 

- Corolario 3.1.: Afirma que la motivación es determinada por elementos sociales,

en cada uno de sus niveles: global, contextual y situacional.

- Corolario 3.2.: Hace referencia a cada una de las percepciones tanto de

competencia, como de autonomía y de relación con los demás, indica que

intervienen en el efecto de los factores sociales que se dan en la motivación.

- Corolario 3.3.: Indica que el nivel de motivación superior influye sobre los niveles

inferiores.

En esta línea comprender los factores sociales teniendo en cuenta a su nivel de 

generalidad es importante en el momento de formalizar proyecciones con respecto a los 

elementos que pueden influir en la motivación humana. Para confirmar este suceso, Vallerand 

(1996) halló que el fracaso en los seres humanos en una labor de carácter situacional que 

incrementó la desmotivación de los individuos, sin embargo, no influyó en las motivaciones 

contextuales y globales de los sujetos. 
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El postulado 4.: se refiere a que la motivación en un nivel inferior es influyente en la 

motivación del nivel más próximo superior. Para mencionar un ejemplo, si un joven tiene 

percepciones positivas durante una unidad de atletismo en las clases de educación física 

(situacional), puede desarrollar cualidades y actitudes positivas hacia la practica continua de 

este deporte (contextual) y de esta forma provocarse un estilo de vida activo y saludable 

(global). 

El postulado 5: Alude a que la motivación conlleva a una gran cantidad de elementos y 

consecuencias importantes, como la insistencia en realizar actividades deportivas. 

- Corolario 5.1.: Los efectos positivos se reducen desde los tipos de motivación

intrínseca hasta la desmotivación.

- Corolario 5.2.: Por lo contrario, las consecuencias motivacionales existen en los

tres niveles.

En conclusión, de acuerdo a lo argumentado sobre este modelo queda demostrado que 

existe suficiente evidencia para confirmar a cada uno de los diferentes postulados tratados en 

los párrafos anteriores sobre el Modelo Jerárquico de la Motivación Intrínseca y Extrínseca, 

siendo un modelo fiable en el ámbito de la Educación Física y Deporte; Se pueden señalar 

varios estudios que lo la han replicado (e. g., Almagro et al., 2011; González-Cutre et al., 2011; 

Méndez-Giménez, Fernández-Río & Cecchini-Estrada, 2013; Moreno-Murcia et al., 2013). 

2.3. Adherencia a la práctica deportiva 

La investigación en el marco del deporte ha mostrado que los individuos físicamente 

activos se involucran con mayor frecuencia con conductas y estilos de vida saludables y con 

menor frecuencia con conductas y estilos de vida que producen riesgo para la salud, en 

contraste con los individuos de carácter sedentario (Molinero et al., 2011). 
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De la misma manera se puede señalar que incorporar la actividad física y el deporte en 

la vida de las personas, puede proporcionar la promoción de la salud hasta límites 

insospechados (De Andrade et al., 2006), si apelamos a un ejemplo se puede referir en el 

sistema educativo mediante las clases de EF, además de consolidar la adherencia a la misma. 

 Asimismo, desde una visión que se centra en fomentar hábitos de vida saludable gracias 

a la práctica de actividad física y deporte, se instala en mayor grado el fenómeno de la 

adherencia como uno de los pilares determinantes en el área, ya que la literatura a promovido 

que solo si se ejerce actividad física deportiva de manera regular se pueden obtener ciertas 

garantías acerca de sus posibles ganancias y beneficios (Márquez, 2004). 

En la presente tesis doctoral se midió la intención de ser físicamente activo para 

referirnos a la “adherencia al deporte” ya que como se afirman en varios estudios (Almagro et 

al., 2010; González-Serrano et al., 2020) la han utilizado para predecir la práctica en el entorno 

de actividad física y en el marco del deporte. 

Como se ha venido mencionando en la TNPB, los estudios fundamentados en la TAD 

(Deci & Ryan, 2000) concuerdan en la jerarquía de la satisfacción de las NPB y de la 

motivación autodeterminada en sus formas autónomas para adquirir la adherencia a la práctica 

deportiva (Almagro & Paramio-Pérez, 2017; Guzmán & Kingston, 2012), sin olvidar que según 

Deci y Ryan (2000) otro elemento clave es el apoyo de la autonomía el cual es esencial para el 

desarrollo de la satisfacción de las NPB. Proceso que según los estudios antes mencionados 

estaría generando la intención de ser físicamente activo y en consecuencia adherencia a las 

prácticas deportivas. 

En esta misma línea, siguiendo a Iso-Ahola & St.Clair (2000) indican que la motivación 

es un mecanismo fundamental para conseguir el compromiso del individuo y por tanto la 

adherencia al ejercicio, ya que es una característica determinante del comportamiento humano. 
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En este orden de ideas sentido Roberts (2001) Acota por su parte que la motivación es el 

mecanismo que le despierta, le da energía, le dirige y le regula al ser humano. Es, por tanto, un 

mecanismo psicológico esencial que gobierna la dirección, intensidad y persistencia de la 

conducta de los sujetos (Moreno, Cervelló et al., 2007). Proceso que como se ha mencionado 

en varias ocasiones genera adherencia a los deportes  

Para Molinero et al. (2011) el vocablo adherencia no siempre ha sido utilizado de 

manera adecuada. Además, cita que actualmente, los componentes fundamentales de la 

adherencia son cuatro: asistencia, finalización, duración e intensidad, han sido empleados de 

forma indistinta en diferentes investigaciones. Por otra parte, menciona que todavía los 

elementos que predicen la participación de manera continua de los sujetos y el mantenimiento 

de la misma en programas de ejercicio físico son ambiguos. Dentro de este orden de ideas, gran 

parte de los estudios investigan los elementos que pueden incidir en la finalización de la 

actividad, en oposición a otros tipos de adherencia al ejercicio, cuestión que puede ser 

discutible mientras los mismos elementos predicen diferentes tipos de adherencia.  

De la misma forma, la importancia de prestar atención a diversos programas centrados 

en adherencia a la práctica de actividad física y de deportes de manera general se fundamenta 

en cuatro apreciaciones propuestas por Márquez et al. (2010) y que han sido mencionadas 

según Molinero et al. (2011) de la siguiente manera:  

1. Las tasas de deserción en la práctica de actividad física y deportiva. Pese a que

ofrece a quien lo práctique variados beneficios psicológicos a partir de la práctica frecuente de 

ejercicio físico (e. g., alivio de la tensión, autoeficacia, control del peso corporal o aumento de 

la autoestima, reducción del riesgo de diversas enfermedades, mejora de los síntomas 

depresivos), las estadísticas en los estudios muestran que cerca de la mitad de la personas que 

se inician en las actividades deportivas, terminan abandonándola aproximadamente el primer 
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semestre, siendo estas conclusiones equivalentes a investigaciones efectuadas con niños, 

adolescentes,  adultos, y adultos mayores (Molinero et al., 2006).  

2. La carencia de proyectos de adherencia a la práctica de actividad física y deporte

existentes en la actualidad. Los estudios de cortes transversales y descriptivos realizados hasta 

la fecha, no han sido suficientemente claros para explicar este fenómeno, es así que se cree en 

los diseños de investigación con intervenciones podrían favorecer a cambiar los tipos de 

conducta en los diferentes contextos como el deporte y la EF y, en consecuencia, a obtener 

resultados favorables en beneficio de la salud de la sociedad.  

3. Las perspectivas que se tiene sobre los beneficios que favorecen a la salud. Mientras

que los beneficios en la salud física y mental de la población pueden ser favorecidos por la 

práctica de actividad física, la voluntad de obtener hábitos para iniciarse en un determinado 

programa que proyecte a mantener una salud física activa depende, y se ve influenciada, por 

las perspectivas de alcanzar esos posibles beneficios, que ejercerían como parte de un 

motivador intrínseco, extrínseco, y a la vez como resultado propio (Davey et al., 2009).  

4. La importancia de la adherencia a la práctica de ejercicio físico en función de los

tratamientos médicos. En la actualidad se desarrollan programas médicos que examinan la 

intervención de ejercicio físico como uno de los criterios que el paciente debe acatar frente a 

enfermedades (e. g., diabetes, dificultades cardiovasculares, inestabilidad emocional, síntomas 

de depresión, hipertensión), con el propósito de obtener beneficios, los médicos han 

considerado a la práctica de ejercicio físico, junto al tratamiento dentro de prescripción médica 

(Salvetti et al., 2008). 

Determinar las razones para que las personas lleguen a ser físicamente activas y 

consolidar a lo largo del tiempo esas razones como las impulsoras del cambio de conducta, es 
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un requerimiento necesario para poder llevar a cabo intervenciones de actividades deportivas 

efectivas. 

En el contexto de la educación física y del deporte específicamente, la implementación 

de la TAD ha sido una herramienta eficaz para conocer el nivel inicial de motivación perciben 

los participantes en un programa de actividad física y como este puede predecir la adherencia 

a dicho programa. Al mismo tiempo debe valorarse el papel que juega el formador (e. g., 

docente, monitor, entrenador) en la intención de ser físicamente activo del practicante (e. g., 

estudiante, deportista), pues es el encargado de motivar al alumno en esta práctica por medio 

de las prácticas según el tipo de actividad físico-deportiva, creando climas que provoquen el 

desarrollo de la motivación en el momento y en el futuro (Faison-Hodge & Porreta, 2004; Trost 

et al., 2000).  

Las personas que empiezan una actividad física estructurada con altos niveles de 

motivación intrínseca, y que pretenden una mejora de las competencias o divertirse, así como 

una interacción social, acuden con mayor frecuencia a las distintas sesiones deportivas en 

contraposición con las personas que muestran bajos niveles de motivación intrínseca o las 

formas más autónomas de motivación extrínseca (Ryan et al., 1997; Salguero et al., 2004). Por 

su parte los siguientes estudios demuestran la relación que existe por parte de la motivación 

autodeterminada a favor de la intención de practicar deporte en el futuro (e. g., Franco et al., 

2017; Friederichs et al., 2015; Haerens et al., 2010; Valero-Valenzuela., et al 2019). 

Dentro de este marco, el tipo de ejercicio físico o deporte que se practique cambia en 

función del tipo de motivación intrínseca que se otorgue, y por tanto repercute en el nivel de 

implicación del sujeto. De ahí que para Frederick y Ryan (1993) evidenciaron que los 

participantes que se inclinan a realizar actividades de tipo deportivas estaban más motivados 

de forma intrínseca y poseían una habilidad física percibida más alta que los participantes que 
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practicaban actividades de mantenimiento y fitness, pues su motivación se encontraba más 

asociada con aspectos afines con el cuerpo y poco con la diversión. 

Según Molinero et al. (2011) en toda actividad, pudiendo ser en el entorno de la 

educación física o inclusive en los inicios del deporte para beneficiar la adherencia, 

permanencia y la constancia en la práctica deportiva es necesario conocer algunas sugerencias 

a considerar (Márquez et al., 2010; Ruiz-Juan et al., 2005), que se podrían explicar de la 

siguiente manera:  

-Analizar los beneficios y costos relacionados con la actividad deportiva que se procura

realizar, valorando las ganancias y las pérdidas en el contexto físico-deportivo, ya que son muy 

significativas en el entorno de quien ejerce la actividad, así como el consentimiento de los 

demás.  

- Orientar a que la actividad que se pretende desarrollar sea agradable y divertido,

teniendo en cuenta las orientaciones de los participantes por ciertas actividades físicas. Ello 

puede conseguirse ejecutando una extensa oferta de actividades deportivas, para que los sujetos 

puedan elegir la que más les agrada o se adapta a sus necesidades.  

- Efectuar la actividad considerando la intensidad, duración y frecuencia de manera

individual conociendo la realidad de cada participante, efectuando una evaluación inicial de 

los estados de forma de los individuos y a partir de ello establecer la planificación deportiva 

pertinente.  

- Promover un medio deportivo adecuado que refuerce el éxito que se va alcanzando,

pues el ejercicio físico practicado de manera permanente demanda fuerza de voluntad. 

- Fomentar la práctica de manera grupal de los ejercicios, lo cual promueve la

responsabilidad en la actividad y el beneficio de las relaciones sociales que se forjan en los 

participantes.  



PERFILES Y PREDICCIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE   MARCO TEÓRICO 

73 

- Ofrecer escenarios apropiados, ubicados estratégicamente y en excelentes condiciones

para su desarrollo. Debido a que las personas que adquieren un programa de adherencia a las 

prácticas deportivas requerirán estímulos externos adecuados para continuar, pues es 

fundamental que los escenarios donde se cumplen las prácticas les otorgue beneficios y 

refuerzos con el pasar del tiempo.





3. OBJETIVOS
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3. OBJETIVOS

El proyecto de investigación titulado “perfiles y poder de predicción del apoyo a la autonomía, 

motivación e intención de práctica en educación física y deporte” tiene como objetivo general 

determinar perfiles, analizar diferencias y averiguar la relación que existe en diferentes 

variables psicosociales como en el apoyo a la autonomía, la satisfacción de las necesidades 

psicológicas básicas, la motivación, la intención de ser físicamente activo y la satisfacción 

deportiva. 

Los principales objetivos específicos fueron: 

3.1 Determinar los perfiles existentes en deportistas en función del apoyo a la autonomía 

percibido y conocer las diferencias entre los perfiles en cuanto a la satisfacción de 

necesidades psicológicas básicas, la motivación, y la intención de ser físicamente activo 

(artículo 1). 

3.2 Analizar los perfiles motivacionales que existen en una muestra de estudiantes de 

educación física incluyendo los diferentes tipos de motivación y además introduciendo 

a la satisfacción de las NPB para tener una visión más global de los patrones 

motivacionales. En segundo lugar, comprobar mediante los perfiles motivacionales las 

diferencias existentes en el apoyo a la autonomía, la intención de ser físicamente activo 

y la satisfacción deportiva. Y, por último, analizar a los perfiles motivacionales en 

función del género, de la edad y de la práctica deportiva extraescolar de los estudiantes 

(artículo 2). 
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3.3 Testar un modelo en deportistas ecuatorianos utilizando ecuaciones estructurales donde 

nos planteamos el poder predictivo que tiene la percepción del estilo interpersonal del 

entrenador que da apoyo a la autonomía con las necesidades psicológicas básicas, estas 

con la motivación autónoma y por último la motivación autónoma con la intención de 

seguir siendo físicamente activo en un futuro (artículo 3). 



4. HIPÓTESIS
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4. HIPÓTESIS

4.1 Se hipotetiza que los deportistas con un perfil de apoyo a la autonomía percibido alto, 

presentarán mayor satisfacción en las necesidades psicológicas básicas, una motivación 

más autodeterminada y mayor intención de ser físicamente activo. Mientras que los 

deportistas con un perfil de apoyo a la autonomía percibido bajo presentaran todo lo 

opuesto. 

4.2 Se plantea la hipótesis de que existen diferentes perfiles de motivación a nivel 

psicosocial que afectan al género, la edad y la práctica deportiva extraescolar, donde 

los perfiles que tendrán una motivación más autodeterminada serán aquellos que tengan 

valores más elevados de apoyo a la autonomía e intención de ser físicamente activos y 

diversión mientras que los perfiles que tengan una motivación no autodeterminada 

serán los que tengan valores más elevados en aburrimiento. Los alumnos con un perfil 

de alta calidad de motivación autodeterminada van a ser los de mayor edad, del género 

masculino, y los que sí practican actividades extraescolares. 

4.3 El estilo interpersonal del entrenador que da apoyo a la autonomía predeciría la 

satisfacción de las necesidades psicológicas básicas estas a su vez predecirían la 

motivación autónoma y esta finalmente la intención de ser físicamente activo. 
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5. MÉTODO
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5. MÉTODO

5.1. Diseño de investigación 

Para los diferentes artículos de la tesis doctoral se presentaron los siguientes diseños: para los 

perfiles de apoyo a la autonomía (Heredia-León et al., 2022) y perfiles motivacionales (Heredia 

León, Valero-Valenzuela et al., 2023) la investigación correspondió a un diseño cuantitativo de 

tipo transversal, es decir la descripción se ejecutó en un único momento (Montero & León, 

2007). Mientras que para el estudio de ecuaciones estructurales (Heredia-León, Manzano-

Sánchez et al., 2023) se siguió un diseño de estudio explicativo de tipo transversal con variables 

latentes, en consecuencia, se trató de un estudio empírico donde se pretende examinar a 

modelos teóricos, es decir, que presentan una estrategia asociativa para su incorporación en una 

teoría subyacente (Ato et al., 2013). El diseño estuvo aprobado por la Comisión de Ética de 

Investigación de la Universidad de Murcia, código 3023/2020 (Anexo1). 

5.2. Muestra 

Para cada uno de los artículos ejecutados en la presente tesis doctoral, se direccionó la muestra 

dependiendo de los objetivos propuestos y la accesibilidad a los centros educativos en el caso 

de los estudiantes y a los escenarios en donde se desarrollan las prácticas en el caso de los 

deportistas. Por ello, se presenta en función de cada artículo realizado. 

• Artículo 1: La muestra de este estudio estaba compuesta inicialmente por 301

deportistas pertenecientes a la Federación Deportiva Provincial del Azuay en Ecuador,

luego de excluir los cuestionarios que no fueron concluidos en su totalidad, aplicar los

procedimientos estadísticos necesarios  que sirven para detectar casos atípicos y valores

perdidos, la muestra final ha sido compuesta por 280 deportistas federados de sexo

masculino (n = 153) y femenino (n = 127)  con edades comprendidas entre los 12 y 20
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años, siendo la edad media de (M = 15.28, SD = 1.71), de los cuales 89 pertenecían a 

deportes individuales con contacto 150 sin contacto y 41 a deportes colectivos con 

contacto, entrenaban entre 3 a 7 días a la semana (M = 5.55, SD = 0.84), la duración de 

los entrenamientos oscilaba entre 1 a 7 horas (M = 2.52, SD = 0.73), que fueron 

divididas entre 1 a 3 sesiones al día dependiendo del deporte  (M = 1.13, SD = 0.34). 

• Artículo 2: La muestra estuvo conformada por 2795 estudiantes de quinto año de

educación primaria a tercero de educación secundaria de cinco unidades educativas

públicas ubicadas en zonas urbanas de cuatro provincias del Ecuador, seleccionadas por

conveniencia. Luego de omitir los cuestionarios que no fueron cumplimentados en su

totalidad e implementar los procedimientos estadísticos adecuados para detectar valores

perdidos y casos atípicos, la muestra final quedó compuesta por 2621 estudiantes

varones (n =1303) que conforman el 49.70% y mujeres (n =1318) con el 50,30%, con

edades entre 8 y 18 años (M = 14.16, DT = 2.28), de los cuales 620 (23.70%)

estudiantes se encontraban en un rango de edad de 8 a 12 años, 1227 (46.80%) entre 13

a 15 años edad y 774 (29.50%) entre 16 y 18 años. Del total de participantes, 1453

(55.40%) realizaban algún tipo de actividad deportiva extraescolar, es decir fuera del

horario de clases, entrenaban entre 1 y 7 días a la semana (M = 3.82, DT = 1.60), la

duración del entrenamiento oscilaba entre 1 y 5 horas (M = 1.89, DE = 0.96), repartidos

entre 1 a 3 sesiones por día (M = 1.47, DE = 0.65), mientras que 1168 (44.60%) no

realizaban ningún tipo de actividad física o deportiva fuera del horario habitual de

clases.

• Artículo 3: En el presente estudio la muestra estaba compuesta por 301 deportistas

ecuatorianos federados en la provincia del Azuay. La selección de la muestra fue de tipo

no probabilístico y por conveniencia, según los sujetos a los que se pudo acceder. Luego

de descartar los cuestionarios que no fueron culminados en su totalidad, aplicar los
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procedimientos estadísticos pertinentes para detectar casos atípicos y valores perdidos, 

la muestra definitiva ha sido conformada por 280 deportistas de sexo masculino (n = 

153) y femenino (n = 127) con edades comprendidas entre los 12 y 20 años, siendo la

edad media de M = 15.28, SD = 1.71. 

5.3. Instrumentos 

Los formularios empleados para obtener los datos y con ello ejecutar la presente tesis doctoral 

fueron: cuestionarios de preguntas cerradas, los mismos que constaban de dos partes, la primera 

parte contenía las variables sociodemográficas, y la segunda parte las escalas utilizadas en 

función de los objetivos de cada una de los artículos publicados. A continuación, se detallan 

todos los instrumentos empleados en cada uno de los estudios, además de la fiabilidad de las 

escalas: 

Artículo 1: Contribuyendo al objetivo de desarrollo sostenible 3 mediante el apoyo a la 

autonomía del entrenador: relación con la motivación, las necesidades psicológicas básicas y 

la intención de ser físicamente activo. 

• Apoyo a la autonomía: Se empleó el cuestionario de apoyo a la autonomía validado

por Moreno-Murcia et al. (2020), el mismo está conformado por once ítems que los

participantes han de contestar con respecto al estilo del entrenador en las prácticas

orientado a dar apoyo a la autonomía (e. g., “Cuando tenemos dificultades para resolver

una tarea, nos ayuda y nos apoya para que busquemos la solución nosotros mismos”).

La oración que antecede las preguntas fue: “En mis entrenamientos, mi

entrenador/a…”. Constituye de una escala tipo Likert de cinco opciones de respuesta

que inicia desde (1) seguro que no hasta (5) seguro que sí. El coeficiente de consistencia

interna de alfa mostró un valor α = .75 para la presente escala.
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• Necesidades psicológicas básicas: Se empleó el cuestionario denominado

Psychological Need Satisfaction in Exercise Scale (PNSE) de Wilson, et al. (2006),

validado al contexto español por Moreno-Murcia et al. (2011). el PNSE está

conformado por 18 ítems distribuidos de la siguiente manera: seis para evaluar la

necesidad de competencia (e. g., “Tengo confianza en mi habilidad personal de

completar los ejercicios de mayor reto”), seis para evaluar la necesidad de autonomía

(e. g., “Creo que yo estoy a cargo de las decisiones en mi programa de ejercicios”) y

seis para evaluar la necesidad de relación con los demás (e. g., “Me siento como si tengo

una obligación común con la genta que son importantes para mí cuando hacemos

ejercicios juntos”). La sentencia previa fue “En mis entrenamientos…” y las respuestas

estuvieron almacenadas en una escala de tipo Likert, cuyo rango de puntuación se

encontraba entre 1 (Falso) y 6 (Verdadero). La consistencia interna puntuó un valor de

α = .84, α = .76 y α = .66, respectivamente.

• Motivación: Se empleó el cuestionario de Regulación de Conducta en el Deporte

(BRSQ) de Lonsdale et al. (2008), validado a la lengua española por Moreno-Murcia

et al. (2011). Está compuesto por 36 ítems que se asignan a nueve factores de cuatro

ítems cada factor para medir la MI general (e. g., “Porque lo encuentro agradable”), la

MI sobre el conocimiento (e. g., “Me gusta aprender cosas nuevas acerca de este

deporte”), la MI de estimulación (e. g., “Porque me encantan los estímulos intensos que

puedo sentir mientras practico este deporte”), la MI de consecución (e. g., “Porque me

produce satisfacción cuando me esfuerzo por alcanzar mis metas”), la regulación

integrada (e. g., “Porque me permite vivir de acuerdo con mis valores”), la regulación

identificada (e. g., “Porque es una manera muy provechosa de aprender cosas que

pueden ser de gran utilidad en mi vida diaria”), la regulación introyectada (e. g.,

“Porque me siento obligado a continuar”), la regulación externa (e. g., “Porque si no lo
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hago otros no estarían contentos conmigo”) y la desmotivación (e. g., “Sin embargo, 

me pregunto por qué me esfuerzo para esto”). La sentencia que predecía los ítems fue: 

“Participo en este deporte…”. Se manejó mediante una escala tipo Likert de siete 

puntos que va desde 1 (Muy falso) a 7 (Muy verdadero). La consistencia interna de los 

factores para los deportistas fue de α = .61 para la MI general; α = .78 para la MI de 

conocimiento; α = .71 para la MI de estimulación; α = .75 para la MI de consecución; 

α = .77 para la regulación integrada; α = .67 para la regulación identificada; α = .72 

para la regulación introyectada; α = .75 para la regulación externa; α = .70 para la 

desmotivación. A su vez, se calculó el Índice de Autodeterminación (IAD) para 

comprobar la orientación motivacional de los deportistas. Para calcular (Vallerand, 

1997) estableció la siguiente formula (motivación intrínseca*2) + (regulación 

identificada + regulación integrada) /2-(regulación externa + regulación introyectada) 

/2- (desmotivación*2). 

• Intención futura de ser físicamente activo: Se empleó el cuestionario denominado

“Intención de ser físicamente activo” de Hein et al. (2004) y validado al lenguaje

español por Moreno, Moreno et al. (2007). Esta escala está conformada de 5 ítems. (e.

g., “Sin embargo, me pregunto por qué me esfuerzo para esto”). La sentencia previa

utilizada fue: “Respecto a tu intención de practicar alguna actividad físico-

deportiva…”. Las respuestas se consideran cerradas con una escala tipo Likert cuya

puntuación inicia desde (1) totalmente en desacuerdo a (5) totalmente de acuerdo. El

valor de consistencia interna fue de α = .75.

Artículo 2: Perfiles Motivacionales en Educación Física: Diferencias a Nivel Psicosocial, de 

Género, de Edad y de Práctica Deportiva Extraescolar. 

• Apoyo a la autonomía: Se utilizó la versión al español de cuestionario The Learning

Climate Questionnaire (LCQ; Williams & Deci, 1996) validada al entorno español por
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Núñez et al. (2012), se aplicó la versión larga la cual consta de 15 ítems precedidas por 

la frase “Mi profesor de educación física...”, para valorar la única dimensión del soporte 

de autonomía (e. g., “Mi profesor/a se asegura de que realmente entiendo los objetivos 

de la asignatura y de lo que tengo que hacer para lograrlos.”). Las respuestas se 

puntuaron en una escala tipo Likert que empieza de 1 (totalmente en desacuerdo) a 7 

(totalmente de acuerdo). La consistencia interna mostró un valor de α = .85, Ω = .87. 

• Necesidades psicológicas básicas: Se empleo una vez más la Psychological Need

Satisfaction in Exercise Scale (PNSE) de Wilson et al. (2006), validado al lenguaje

español por Moreno-Murcia et al. (2011). Este cuestionario utiliza 18 ítems, seis para

evaluar cada una de las necesidades: competencia (e. g., “Me siento capaz de completar

los ejercicios más desafiantes”), autonomía (e. g., “Creo que tengo voz en los ejercicios

que hago”) y relación con los demás (e. g., “Me siento relacionado con los que me

relaciono cuando hacemos ejercicios juntos). La oración previa fue “En mis clases de

educación física…” y las contestaciones fueron almacenadas en una escala tipo Likert,

que se encontraba en un rango de puntuación entre 1 (Falso) y 6 (Verdadero). La

consistencia interna reveló un valor de α = .89, Ω = .89 para la competencia, α = .87, Ω

= .87 para la autonomía y α = .86, Ω = .87, para la relación con los demás. Se elaboró

el índice de mediadores psicológicos calculando la media de los tres factores en una

sola dimensión, la consistencia interna fue de α = .79, Ω = .80.

• Motivación: Se trabajó con el cuestionario de Regulación de Conducta en el Deporte

(BRSQ) cuestionario creado por Lonsdale et al. (2008), validado al lenguaje español

por Moreno-Murcia et al. (2011). Contiene 36 preguntas agrupadas en nueve

dimensiones de cuatro ítems cada uno que sirve para medir la MI general (e. g., “porque

me gusta”), la MI sobre el conocimiento (e. g., “Por el placer que me da el conocer más

acerca de este deporte”), la MI de estimulación (e. g., “Por los sentimientos positivos
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que siento mientras practico este deporte”), MI de consecución (e. g., “Porque disfruto 

mientras trabajo algo importante”), la regulación integrada (e. g., “Porque me permite 

vivir de acuerdo con mis valores”), la regulación identificada (e. g., “Porque aprecio 

los beneficios de este deporte”), la regulación introyectada (e. g., “Porque me sentiría 

haber fallado si lo abandono”), la regulación externa (e. g., “Para satisfacer a los que 

quieren que juegue”) y la desmotivación (e. g., “Sin embargo, me cuestiono por qué 

continuo”). La oración que predecía las preguntas fue: “Participo en mis clases de 

educación física…”. Se trabajó con una escala tipo Likert de siete puntos de manera 

ascendente marcaba entre 1 (Muy falso) a 7 (Muy verdadero). Al mismo tiempo 

valorando las contribuciones realizadas por varios autores (Deci & Ryan, 1991; 

Vansteenkiste et al., 2010), las dimensiones fueron conformadas en tres factores: 

motivación autónoma (intrínseca e identificada), motivación controlada (introyectada 

y externa) y desmotivación.  La fiabilidad de las variables fue de α = .86, Ω = .86 para 

la motivación general; α = .90, Ω = .90 para la motivación intrínseca de conocimiento; 

α = .90, Ω = .90 para la motivación intrínseca de estimulación; α = .78, Ω = .78 para la 

motivación intrínseca de consecución; α = .78, Ω = .78 para la regulación integrada; α 

= .87, Ω = .87 para la regulación identificada; α = .93, Ω = .93 para la regulación 

introyectada; α = .93, Ω = .93 para la regulación externa; α = .94, Ω = .94 para la 

desmotivación, para los factores calculados fue de α = .97, Ω = .97  para la motivación 

autónoma y α = .94, Ω = .94  para la motivación controladora. 

• Intención futura de ser físicamente activo: Se utilizó el cuestionario denominado

“Intención de ser físicamente activo” de Hein et al. (2004) y validado al lenguaje

español por Moreno, Moreno et al. (2007). Esta escala está conformada de 5 ítems. (e.

g., “Habitualmente practico deporte en mi tiempo libre”).  La oración previa utilizada

fue: “Respecto a tu intención de practicar alguna actividad físico-deportiva…”. Las
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opciones de respuesta son cerradas y se recogen en una escala tipo Likert cuya 

puntuación oscila desde totalmente en desacuerdo (1) a totalmente de acuerdo (5). El 

valor de fiabilidad fue de α = .80, Ω = .80. 

• Satisfacción deportiva: Se usó la validación al lenguaje español de Balaguer et al.

(1997) que fue tomada del Sport Satisfaction Instrument (SSI) de Duda & Nicholls

(1992), y adaptada a la EF (SSI-EF) por Baena-Extremera et al. (2015). El cual está

formado por ocho ítems que miden a la satisfacción intrínseca en actividades deportivas

a través de dos factores denominados: satisfacción/diversión (5 ítems) y aburrimiento

(3 ítems) en las clases de educación física. La escala estaba precedida por la frase

“Indica tu grado de desacuerdo o acuerdo con las siguientes afirmaciones, referidas a

tus clases de Educación Física…”. Para ejemplificar la satisfacción/diversión un ítem

fue (e. g., “Normalmente encuentro la asignatura de Educación Física interesante”) y,

para aburrimiento un ejemplo fue (e. g., “En Educación Física deseo que la clase

termine rápidamente”). Las respuestas fueron recogidas en una escala de tipo Likert de

5 puntos que mantenían un rango ascendente desde muy en desacuerdo (1) a muy de

acuerdo (5). El análisis de consistencia interna fue para la diversión α = .87, Ω = .87 y

para el aburrimiento α = .65, Ω = .66.

• Práctica deportiva extraescolar: Se evaluó la práctica deportiva que realizan los

estudiantes de educación física fuera del horario escolar mediante la pregunta: ¿Practica

usted alguna actividad físico-deportiva fuera del horario de clases? (e. g., atletismo,

baloncesto, futbol, voleibol, taekwondo, judo entre otros). Los estudiantes debían

responder sí o no. En el caso que contestar afirmativo pues responderían, cuantas veces

a la semana, así como cuantas horas a la semana y cuantas sesiones al día practican la

actividad extracurricular.
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Artículo 3: Predicción de la adherencia a la práctica deportiva de jóvenes ecuatorianos en 

función de la percepción del estilo interpersonal del entrenador. 

• Apoyo a la autonomía: se evaluó mediante siete ítems del instrumento de Apoyo a la

Autonomía de Moreno-Murcia et al. (2020). Los deportistas han de responder acerca

del estilo interpersonal del entrenador en las prácticas orientado a dar apoyo a la

autonomía (e. g., “Ofrece diferentes formas de realizar una determinada tarea”). La

oración que predecía las preguntas fue: “En mis entrenamientos, mi entrenador/a…”.

Este instrumento utiliza una escala tipo Likert con opciones de respuesta que se

encuentran entre 1 (Seguro que no) y 5 (Seguro que sí). Los coeficientes de consistencia

interna mostraron un valor α = .75, Ω = .76.

• Necesidades psicológicas básicas: se empleó el cuestionario “Psychological Need

Satisfaction in Exercise Scale” (PNSE) de Wilson et al. (2006), validado al lenguaje

español por Moreno-Murcia et al. (2011). Este instrumento está compuesto por18 ítems,

para evaluar los tres factores de las NPB: seis ítems para la competencia (e. g., “Tengo

confianza para hacer los ejercicios más desafiantes”), seis ítems para la autonomía (e.

g., “Creo que puedo tomar decisiones respecto a mi programa de ejercicios”) y seis

ítems para la relación con los demás (e. g., “Siento una camaradería con mis

compañeros porque hacemos ejercicios por la misma razón). La sentencia previa fue

“En mis entrenamientos…”. Las respuestas estuvieron almacenadas en una escala tipo

Likert, con un rango de puntuación que va de 1 (Falso) a 6 (Verdadero). La consistencia

interna reveló un valor de α = .84, Ω = .84 para competencia, α = .76 Ω = .76 para

autonomía y α = .66, Ω = .70 para relación con los demás.  Además, se obtuvo el índice

de mediadores psicológicos calculando la media de los tres factores en una sola

dimensión, la consistencia interna fue de α = .79 y Ω = .81.
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• Motivación autónoma: Se emplearon los factores que componen la motivación

autónoma del “Cuestionario de Regulación de Conducta en el Deporte” (BRSQ) de

Lonsdale et al. (2008), validado al lenguaje español por Moreno-Murcia, et al. (2011).

Se utilizaron seis factores de cuatro ítems cada uno que miden la MI general (e. g.,

“Porque lo encuentro agradable”), la MI sobre el conocimiento (e. g., “Porque disfruto

aprendiendo nuevas técnicas”), la MI de estimulación (e. g., “Por el placer que me da

cuando estoy totalmente entregado en este deporte”), la MI de consecución (e. g.,

“Porque me produce satisfacción cuando me esfuerzo por alcanzar mis metas”), la

regulación integrada (e. g., “Porque el practicar este deporte es parte de quien soy”), la

regulación identificada (e. g., “Porque es una manera muy buena de aprender cosas que

pueden ser de gran utilidad en mi vida diaria”). La frase introductoria utilizada fue:

“Participo en este deporte…”. Se utilizó una escala tipo Likert de siete puntos que va

desde 1 (Muy falso) a 7 (Muy verdadero). Para analizar los datos en el presente trabajo,

siguiendo a Williams, Grow et al. (1996), unificamos las cuatro dimensiones de la

motivación intrínseca, la regulación integrada y la regulación identificada en una sola

dimensión llamada motivación autónoma. La fiabilidad de las variables para los

deportistas españoles fue de α = .61, Ω = .67 para la motivación general; α = .78, Ω =

.77 para la motivación intrínseca de conocimiento; α = .71, Ω = .72 para la motivación

intrínseca de estimulación; α = .75, Ω = .76 para la motivación intrínseca de

consecución; α = .77, Ω = .78 para la regulación integrada; α = .67, Ω = .69 para la

regulación identificada; para el factor unificado motivación autónoma fue de α = .84,

Ω = .84.

• Intención futura de ser físicamente activo: Se utilizó el cuestionario denominado

“Intención de ser físicamente activo” de Hein et al. (2004) y validado al contexto

español por Moreno, Moreno et al. (2007). Este cuestionario se compone de 5 ítems.
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(e. g., “Después de terminar el instituto, me gustaría mantenerme físicamente activo”).  

La sentencia previa utilizada fue: “Respecto a tu intención de practicar alguna actividad 

físico-deportiva…”. Las respuestas se reciben en una escala tipo Likert cuya puntuación 

oscila desde totalmente en desacuerdo (1) a totalmente de acuerdo (5). El valor de 

fiabilidad fue de α = .75 Ω = .77. 

5.4. Procedimiento 

El procedimiento para los tres artículos publicados se describe de manera general a 

continuación:  

Se presentó el proyecto y se solicitó permiso a la Federación Deportiva del Azuay, y a 

las diferentes Unidades Educativas de primaria y secundaria en Ecuador. Se realizó el contacto 

con los directivos, docentes, entrenadores y monitores responsables de la federación y de las 

unidades educativas participantes para darles a conocer sobre de los objetivos y solicitarles su 

colaboración en el proceso.  

Por otro lado, se requirió a los estudiantes y deportistas la hoja informativa, 

consentimiento informado para mayores de edad (Anexo 2), en el caso de los menores de edad 

se obtuvo la autorización de sus padres, tutores o representantes legales (Anexo 3), todos 

rellenaron adicionalmente un asentimiento informado (Anexo 4), una vez obtenido esta 

autorización pertinente para que pudieran participar en el estudio, se dio a conocer cómo llenar 

los formularios que contenían los cuestionarios tanto para los estudiantes de educación física 

(Anexo 5) como para los deportistas federados (Anexo 6).  

Se invitó a realizar consultas en el caso de los participantes que contemplaban dudas 

durante el proceso, se procedió a la administración de los instrumentos estando presente el 

investigador para hacer una breve explicación del objetivo del estudio, en el caso de  deportistas 

federados los cuestionarios fueron administrados al inicio de las prácticas en los diferentes 
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escenarios deportivos tras previo acuerdo con el entrenador de dicha disciplina y sin la 

presencia del mismo, para los estudiantes de educación física los cuestionarios fueron aplicados 

a través de la ampliación Google Forms, tuvieron una duración de 15-25 minutos 

completándose en aulas equipadas con internet con la presencia del investigador que manifestó 

la posibilidad de aclarar cualquier duda durante el proceso. Se informó que las respuestas eran 

de carácter anónimo. El tiempo estimado para rellenar los formularios estuvo aproximadamente 

entre15 minutos a 20 minutos, y varió levemente en función de la edad de los participantes.  

5.5. Análisis de datos 

Se sintetizan los análisis de datos realizados en función de los objetivos planteados en 

cada uno de los estudios, ya que con mayor precisión se muestran en cada artículo publicado 

en inglés. En el caso del artículo 1, primero, se realizó un profundo análisis de fiabilidad 

utilizando a todas las escalas que fueron parte de la investigación, más adelante, se realizó el 

análisis estadístico de la distancia de mahalanobis con el propósito de detectar y excluir 

aquellos casos atípicos que no perseguían un esquema lógico en el conjunto de variables 

analizadas. Seguidamente, se examinaron los valores de asimetría y curtosis, siendo estimados 

adecuados < 2 y < 7 respectivamente (Curran et al., 1996), junto a las puntuaciones Z. Tras 

eliminar 21 sujetos que no cumplieron con estos requisitos se volvió a proceder al análisis de 

fiabilidad de las diferentes escalas, contando finalmente con la muestra total de 280 sujetos. La 

mayor parte de los coeficientes de fiabilidad revelaron valores superiores a .70, criterio que 

según Nunnally. (1978) es estimado como aceptable para las escalas de dominio psicológico. 

Solamente tres valores se encontraron en un rango entre .60 y .70 considerado admitido para 

Sturmey et al. (2005) por la importancia en la investigación.  

En segundo lugar, se ejecutó un análisis de perfiles utilizando como variable 

independiente el apoyo a la autonomía percibido por el entrenador. Para determinar el número 
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de perfiles, se efectuó un análisis de clúster jerárquico utilizando el método de Ward y el 

método del vecino más lejano obteniendo resultados similares, el dendograma propuso la 

construcción de dos a tres conjuntos. Posteriormente, se utilizó el método de K-medias para 

realizar los conglomerados finales con 2 agrupaciones, Norusis (1992) manifestó que los 

coeficientes más pequeños reflejan mayor homogeneidad entre los miembros de un grupo. 

Conjuntamente, se ejecutó un enfoque de validación cruzada de doble división para 

inspeccionar la estabilidad, para esto, la muestra se dividió aleatoriamente en mitades y el 

mismo procedimiento se aplicó a cada submuestra. Por último, cada perfil fue examinado 

mediante un análisis estadístico multivariante MANOVA atendiendo a las diferencias 

encontradas en cada una de las variables objeto de investigación.  

En el caso del artículo 2, Como primer punto para examinar la fiabilidad de cada 

variable analizada se estimó el coeficiente alfa de Cronbach, además se calculó el omega de 

McDonald's siguiendo las recomendaciones de Hayes y Coutts (2020) que consideran a este 

análisis de fiabilidad como más factible ya que trabaja con las cargas factoriales lo que hace 

más estable en los cálculos y presenta un nivel de fiabilidad más confidencial, la cual según 

Viladrich et al. (2017) es aceptable con valores superiores a .70. A continuación, se efectuó un 

análisis para calcular la distancia de mahalanobis con la finalidad de descubrir y excluir 

aquellos ítems que pertenecía a sujetos atípicos o que no presentaban patrones lógicos en el 

conjunto de datos. Conjuntamente, se analizaron los valores de asimetría y curtosis, los cuales 

para (Curran et al., 1996) son apreciados de manera adecuada los valores inferiores a 2 en 

asimetría y de 7 en curtosis. Una vez eliminado aquellos sujetos que no seguían ese patrón 

lógico en las variables estudiadas, la muestra final estuvo compuesta de 2621 sujetos, a partir 

de ello se realizó nuevamente el análisis de fiabilidad de las escalas la cual se mantuvo por 

encima de .70, solamente el aburrimiento estaba en .65 y posteriormente se ejecutó un análisis 

de correlaciones bivariadas entre todas las subescalas objeto de estudio. 
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Como segundo punto, se realizó un análisis de conglomerados, utilizando la motivación 

autónoma, la motivación controlada, la desmotivación y las NPB unidas en un único factor 

(autonomía, competencia y relación con los demás) para establecer los perfiles motivacionales. 

Se tomaron las consideraciones de Hair et al. (2018) realizando análisis de conglomerados 

jerárquicos y no jerárquicos de dos pasos, el análisis de clúster jerárquico se realizó utilizando 

el método de Ward y además se consideraron las puntuaciones Z. El dendograma manifestó la 

elaboración de cuatro perfiles. A continuación, para confirmar la hipótesis se ejecutó el método 

k-medias el cual confirmó la elaboración de cuatro agrupaciones y encontrando resultados

consistentes para dicha solución. Asimismo, se efectuó un enfoque de validación cruzada de 

doble división para inspeccionar la estabilidad, para esto, la muestra se dividió aleatoriamente 

en mitades y el proceso se ejecutó nuevamente en cada submuestra. 

Como tercer punto, se realizó el análisis multivariante (MANOVA) para comprobar si 

existían diferencias estadísticamente significativas en cada una de las variables objeto de 

investigación. En aquellos casos en que se encontraban estas diferencias estadísticamente 

significativas se realizó una prueba de contraste de comparaciones post hoc, utilizando la 

corrección de Bonferroni para determinar entre qué conglomerados habría las diferencias. 

Además, se calculó en términos de eta parcial al cuadrado (η2) el tamaño del efecto, 

considerando un tamaño del efecto pequeño con valores < .01, efecto medio entre .01 y .06, y 

efecto grande con valor > .14 (Richardson, 2011). Se empleó previamente a este proceso la 

prueba de Box para analizar la homogeneidad de covarianzas (Field, 2017). Por último, se 

realizó la prueba de chi-cuadrado de Pearson, conjuntamente con un análisis residual, para 

inspeccionar el potencial de diferencias entre los perfiles encontrados en función del sexo, edad 

y la práctica deportiva extraescolar. 

En el saco del artículo 3, se ejecutó un análisis de fiabilidad para cada una de las escalas 

investigadas y a continuación, se ejecutó el análisis que permitió conocer la distancia de 
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mahalanobis con el propósito de conocer y eliminar todos los casos atípicos o que no 

conforman un patrón lógico en el conjunto de variables. Asimismo, se calcularon los datos de 

asimetría y curtosis, siendo considerados adecuados < 2 y < 7 respectivamente (Curran et al., 

1996). Tras eliminar 21 participantes que no cumplieron con estos requisitos se volvió a 

proceder al análisis de fiabilidad de alfa de Cronbach y omega de McDonald's de las diferentes 

escalas, contando finalmente con la muestra total de 280 sujetos. El omega de McDonald's fue 

calculado siguiendo las recomendaciones de Hayes y Coutts (2020) que considera que este 

análisis de fiabilidad es más factible y más utilizado en los últimos años ya que trabaja con las 

cargas factoriales lo que hace más estable en los cálculos y presenta un nivel de fiabilidad más 

confiable. Los coeficientes de fiabilidad revelaron valores para la mayoría de las variables por 

encima de .70, criterio que según Nunnally (1978) es establecido como admitido en las 

investigaciones que utilizan escalas de dominio psicológico Para la motivación general y la 

regulación identificada, los coeficientes alfa y omega cayeron en el rango entre .60 y .70, que 

según Sturmey et al. (2005). también se consideran como aceptable debido a la importancia 

que tiene la investigación. 

Teniendo en cuenta que es la primera vez que estos instrumentos se aplicaron a un grupo 

de deportistas ecuatorianos, se ejecutó un análisis factorial confirmatorio (AFC) con el objetivo 

de probar la estructura factorial de cada dimensión. Los hallazgos mostraron que todas las 

variables exhibieron índices de ajuste aceptables con cargas factoriales significativas. 

Posteriormente se empleó el modelo de ecuaciones estructurales considerando la misma 

variable como dependiente e independiente (Kline, 2011).  

Para el análisis se calcularon los siguientes índices absolutos e incrementales: Índice de 

Justo comparativo (CFI), Índice de Tucker-Lewis (TLI), y el Error de Aproximación de la Raíz 

Media al Cuadrado (RMSEA) con sus respectivos intervalos de confianza (CI90%). Para los 

puntos de corte, se consideraron aceptables: CFI y TLI ≥ .90, and a RMSEA ≤ .80, siguiendo 
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varias recomendaciones (Marsh et al., 2004; Hair et al., 2014). Para medir los efectos directos 

e indirectos entre los constructos, se utilizó un 95% de Intervalo de Confianza (CI95%), con 

significancia del CI donde no se englobase el cero. Posteriormente, se calculó el coeficiente de 

fiabilidad compuesta (CR) considerando valores superiores a .70 (Bagozzi & Yi, 1988; Hair et 

al., 2014) y varianza media extraída (AVE), el mismo que se satisface si es > .50 (Fornell & 

Larcker, 1981); sin embargo, este criterio puede considerarse muy conservador y se pueden 

aceptar valores levemente menores (Hair et al., 2014). Para finalizar, se revisó la invarianza de 

medida entre las dos muestras de acuerdo al género, evaluándose la invarianza configural, 

métrica, escalar y estricta (Byrne, 2016) tomando como criterio la variación de CFI (ΔCFI < 

0.01; Cheung & Rensvold, 2002). Todos los análisis en cada uno de los estudios se llevaron a 

cabo con el paquete estadístico SPSS 25.0 y Amos 23 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). 



6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La información sobre los resultados y discusión se detallan a continuación en el desglose de 

cada uno de los estudios, donde se encuentra la dirección electrónica en la que reposan 

los mismos.
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6.1. Artículo 1: Contributing to SDG 3 through Support for Trainer Autonomy: 

Relationship with Motivation, Basic Psychological Needs and the Intention to Be 

Physically Active 

Datos personales: 

• Diego Andrés Heredia-León

Facultad de Ciencias del Deporte, Universidad de Murcia, 30100 Murcia, España 

Unidad Académica de Educación, Universidad Católica de Cuenca, Cuenca 010105, 

Ecuador 

• David Manzano-Sánchez

Facultad de Ciencias del Deporte, Universidad de Murcia, 30100 Murcia, España 

• Alberto Gómez-Mármol

Facultad de Educación, Universidad de Murcia, 30100 Murcia, España 

• Alfonso Valero-Valenzuela

Facultad de Ciencias del Deporte, Universidad de Murcia, 30100 Murcia, España 

Resumen 

El objetivo del estudio fue identificar los perfiles de apoyo a la autonomía percibidos por los 

deportistas y compararlos con la motivación, las necesidades psicológicas básicas y la intención 

de ser físicamente activo. Se realizó un estudio descriptivo transversal con 280 deportistas (M 

= 15.28; DE = 1.71). Los resultados revelan la existencia de dos perfiles utilizando la 

percepción de apoyo a la autonomía como variable de agrupación. Un perfil de “Alta 

percepción de apoyo a la autonomía” (grupo 1, n = 190, M = 4.38, DT = 0.32) y un perfil de 
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“Bajo apoyo a la autonomía” (grupo 2, n = 90, M = 3.40, DT = 0.86). Los datos muestran 

diferencias estadísticamente significativas a favor del grupo 1 con valores más altos en el Índice 

de Autodeterminación (p = 0.009) y las tres necesidades psicológicas básicas medidas con el 

Índice de Mediadores Psicológicos (p = 0.000), pero no se encontraron diferencias 

significativas en la intención de realizar actividad física. En conclusión, se demuestra la 

importancia del apoyo a la autonomía que otorgan los entrenadores, favoreciendo así climas 

motivacionales más adaptativos y la mayor satisfacción de las necesidades psicológicas 

básicas. La intención de ser físicamente activo no se encontró en los atletas federados. Se 

requieren nuevos estudios para esclarecer este hecho y mejorar la contribución del desarrollo 

sostenible a la dimensión social. 

Heredia-León, D. A., Manzano-Sánchez, D., Gómez-Mármol, A., & Valero-Valenzuela, A. 

(2022). Contributing to SDG 3 through Support for Trainer Autonomy: Relationship with 

Motivation, Basic Psychological Needs and the Intention to Be Physically 

Active. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(19), 12327.  

https://doi.org/10.3390/ijerph191912327 

https://doi.org/10.3390/ijerph191912327
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6.2. Artículo 2: Motivational Profiles in Physical Education: Differences at the 

Psychosocial, Gender, Age and Extracurricular Sports Practice Levels 

Datos personales de los autores: 

• Diego Andrés Heredia-León

Facultad de Ciencias del Deporte, Universidad de Murcia, 30100 Murcia, España 

Unidad Académica de Educación, Universidad Católica de Cuenca, Cuenca 010105, 

Ecuador 

• Alfonso Valero-Valenzuela

Facultad de Ciencias del Deporte, Universidad de Murcia, 30100 Murcia, España 

• Alberto Gómez-Mármol

Facultad de Educación, Universidad de Murcia, 30100 Murcia, España 

• David Manzano-Sánchez

Facultad de Ciencias del Deporte, Universidad de Murcia, 30100 Murcia, España 

Resumen 

El objetivo de este estudio fue analizar los perfiles motivacionales del alumnado de Educación 

Física (EF) y valorar las diferencias en función de la percepción del apoyo a la autonomía, la 

intención de ser físicamente activo, la satisfacción con las clases, el sexo, la edad y las 

actividades deportivas extraescolares. Se realizó un estudio descriptivo transversal con una 

muestra de 2621 estudiantes, de 8 a 18 años (M = 14.16, DT = 2.28). Se implementó un análisis 

de perfiles, teniendo en cuenta la motivación y el índice de mediadores psicológicos. El 

resultado del análisis de conglomerados dio solución a cuatro perfiles motivacionales: alta 
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calidad (n = 1094), baja cantidad (n = 292), baja calidad (n = 555) y alta cantidad (n = 680). Los 

estudiantes agrupados en el perfil de cantidad y calidad alta presentaron mayores niveles de 

apoyo a la autonomía, intención de actividad física, disfrute y menores niveles de 

aburrimiento. Los participantes masculinos, los estudiantes más jóvenes y los que participaban 

en actividades extracurriculares se asociaron con perfiles autodeterminados. En conclusión, se 

destaca la importancia de promover la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas y la 

motivación autónoma en las clases de EF, con el fin de alcanzar valores más altos en cuanto al 

apoyo a la autonomía, la intención de ser físicamente activo, el disfrute y la reducción de los 

niveles de aburrimiento en los estudiantes. 

Heredia-León, D. A., Valero-Valenzuela, A., Gómez-Mármol, A., & Manzano-Sánchez, D. 

(2023). Motivational Profiles in Physical Education: Differences at the psychosocial, Gender, 

Age and Extracurricular Sports Practice Levels. Children, 10(1), 112.  

https://doi.org/10.3390/children10010112 

https://doi.org/10.3390/children10010112
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6.3. Artículo 3: Prediction of the Adherence to Sports Practice of Young Ecuadorians 

based on the Perception of the Coach's Interpersonal Style  

Datos personales de los autores: 

• Diego Andrés Heredia-León

Facultad de Ciencias del Deporte, Universidad de Murcia, Murcia, España 

Unidad Académica de Educación, Universidad Católica de Cuenca, Cuenca, Ecuador 

• David Manzano-Sánchez

Facultad de Educación y Psicología, Universidad de Extremadura, Extremadura, 

España 

• Alberto Gómez-Mármol

Facultad de Educación, Universidad de Murcia, 30100 Murcia, España 

• Alfonso Valero-Valenzuela

Facultad de Ciencias del Deporte, Universidad de Murcia, Murcia, España 

Resumen 

Basado en el marco de la teoría de la autodeterminación, el presente estudio tuvo como objetivo 

probar un modelo predictivo en el contexto deportivo ecuatoriano utilizando como detonante 

el apoyo a la autonomía, el cual estuvo mediado por las necesidades psicológicas básicas y 

posteriormente por la motivación autónoma. Este procedimiento se utilizó para predecir la 

intención de ser físicamente activo y se llevó a cabo en 280 atletas de la provincia de Azuay 

(Ecuador) con edades entre 12 y 20 años (M = 15.28; SD = 1.71). Se utilizaron diferentes 

escalas para medir la percepción del estilo interpersonal de autonomía apoyado por el 
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entrenador. Las escalas empleadas incluyeron el grado de satisfacción de las necesidades 

psicológicas básicas, la motivación para practicar deportes y la intención de ser físicamente 

activo. Un análisis de ecuación estructural reveló que el apoyo a la autonomía percibida predijo 

positivamente las necesidades psicológicas básicas, lo que a su vez predijo positivamente la 

motivación autónoma y, como resultado, las intenciones de los atletas de ser físicamente 

activos. Se concluyó que el apoyo de los entrenadores al estilo interpersonal de autonomía 

puede beneficiar el desarrollo de las necesidades psicológicas básicas, así como la motivación 

autónoma, lo que a su vez puede aumentar las intenciones de los jóvenes atletas de ser 

físicamente activos. También se recomiendan futuras investigaciones para verificar este 

modelo predictivo y alentar más estudios experimentales en los que los entrenadores 

promuevan el apoyo a la autonomía de los atletas con la intención de aumentar su adherencia 

a la práctica deportiva. 

Heredia-León, D. A., Manzano-Sánchez, D., Gómez-Mármol, A., & Valero-Valenzuela, A. 

(2023). Prediction of the adherence to sports practice of young Ecuadorians based on the 

perception of the coach's interpersonal style. Frontiers in Psychology, 14, 1729.  

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1133583 

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1133583
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7. CONCLUSIONES

De manera general esta tesis presenta la investigación de cómo se relacionan variables 

psicosociales en educación física y deporte, en concreto del apoyo a la autonomía, las 

necesidades psicológicas básicas, la motivación, la intención de ser físicamente activo y la 

satisfacción deportiva. Seguidamente, se detallan las conclusiones a partir de los objetivos 

tratados en cada uno de los artículos publicados: 

En relación al primer artículo, en el que se busco determinar los perfiles existentes en 

deportistas en función del apoyo a la autonomía percibido y analizar las diferencias entre los 

perfiles en cuanto a la satisfacción de necesidades psicológicas básicas, motivación, y la 

intención de ser físicamente activo, se concluye que: 

• Existen dos perfiles de atletas: un perfil con percepción de alto apoyo a la autonomía

con puntajes más altos en la satisfacción de necesidades psicológicas básicas,

motivación autodeterminada e intención de ser físicamente activo. Por otro lado,

existió un perfil con percepción de bajo apoyo a la autonomía, que presentaba valores

menores en la satisfacción de las NPB y en la motivación autodeterminada.

• Se encontraron diferencias entre los dos perfiles en la satisfacción de las NPB, en la

motivación autodeterminada, sin embargo, no se encontraron diferencias significativas

en la intención de ser físicamente activo con respecto al grupo con un perfil de baja

percepción de apoyo a la autonomía, que además presentaba valores bajos en la

satisfacción de las NPB y en la motivación autodeterminada.

• Los hallazgos son beneficiosos en el sentido de otorgar estrategias de apoyo a la

autonomía a los entrenadores para generar un ambiente más motivador en las sesiones

de práctica de los atletas.
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 Respecto al segundo artículo, se buscó en primer lugar analizar los perfiles motivacionales 

que podían existir en una muestra de estudiantes de EF incluyendo los diferentes tipos de 

motivación y además introduciendo a la satisfacción de las NPB para tener una visión más 

global de los patrones motivacionales. En segundo lugar, comprobar mediante los perfiles 

motivacionales las diferencias existentes en el apoyo a la autonomía, intención de ser 

físicamente activo y la satisfacción deportiva. Y, por último, analizar a los perfiles 

motivacionales función del género, la edad y la práctica deportiva extraescolar de los 

estudiantes, se concluye que: 

• Existen diferentes perfiles motivacionales en función de la calidad, cantidad y el tipo

de motivación, concretándose en cuatro perfiles. Estos perfiles, mostraron puntuaciones

superiores en el apoyo a la autonomía, la intención de ser físicamente activo y la

diversión para los alumnos que presentan perfiles de alta calidad y alta cantidad

(motivación autodeterminada), y obtuvieron valores inferiores en perfiles de baja

calidad y baja cantidad (motivación no autodeterminada). A su vez, los alumnos que

tuvieron un aburrimiento inferior fueron los posicionados en el perfil de alta calidad y

baja cantidad.

• En segundo lugar, con respecto a las variables sociodemográficas analizadas, hay que

destacar que existieron más chicos que chicas, estudiantes con menor edad y estudiantes

que practicaban deporte a nivel extraescolar que se asociaron a los perfiles que ostentan

la motivación autodeterminada (alta calidad y cantidad).

• Finalmente se resalta la importancia de que los docentes fomenten la satisfacción de las

NPB y la motivación autónoma en clases de EF, con la finalidad de promover el apoyo

a la autonomía, intención de ser físicamente activo y la diversión, así como disminuir

los niveles de aburrimiento en los estudiantes.
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Referente al tercer artículo, en el que se buscó testar un modelo en deportistas ecuatorianos 

utilizando ecuaciones estructurales, donde nos planteamos el poder predictivo que tiene la 

percepción del estilo interpersonal del entrenador que da apoyo a la autonomía con las 

necesidades psicológicas básicas, estas con la motivación autónoma y por último la motivación 

autónoma con la intención de seguir siendo físicamente activo en un futuro, se concluye que: 

• El apoyo de los entrenadores ecuatorianos a favor de la autonomía de los deportistas es

fundamental para la relación con las NPB, ya que estas podrían actuar como mediadores

psicológicos en el aumento de la motivación autónoma, la cual como se ha justificado

científicamente produce incremento de la intención de ser físicamente activo.

• En definitiva, es importante centrarse en la formación de los entrenadores con el

propósito de dotarles de estrategias que favorezcan el apoyo a la autonomía, para que

los deportistas satisfagan sus diferentes necesidades psicológicas, y dichas necesidades

puedan motivar al alumnado a aumentar su actividad física y compromiso deportivo en

un futuro.





8. APLICACIONES PRÁCTICAS
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8. APLICACIONES PRÁCTICAS

En este apartado se mencionan a partir de los resultados de los diferentes artículos publicados 

en la presente tesis doctoral las principales aplicaciones prácticas que son dirigidas 

especialmente a profesores de EF, monitores y entrenadores deportivos que deseen desde los 

principios de la TAD fomentar el apoyo a la autonomía y satisfacer en sus dirigidos las NPB 

con el propósito de desarrollar la motivación, la intención de ser físicamente activo y crear 

ambientes divertidos durante las prácticas. A continuación, se detallan: 

• Se ha indagado la importancia de que el docente o entrenador deportivo brinde durante

sus sesiones apoyo a la autonomía a sus dirigidos, por tal motivo se recomienda que

presten interés, otorguen libertad, consideren positivamente las opiniones y emociones

con el propósito de que el niño o adolescente encuentre razones significativas para

desarrollar las actividades deportivas.

• Instructores que fomenten un clima de apoyo a la autonomía ofrecen a sus dirigidos la

posibilidad de satisfacer las necesidades psicológicas de competencia, autonomía y

relación con los demás. Por tanto, es recomendable que el docente dirija la enseñanza

a través de un diseño adecuado de tareas y un agradable ambiente de comunicación con,

invitándoles en lugar de controlarles las acciones.

• Se ha respaldado la propuesta que el fomento de las NPB que otorguen los docentes o

entrenadores promueve en el contexto educativo y deportivo una adecuada formación

y motivación. Por lo que hay que prestar atención a la manera de enseñar, se recomienda

dar libertad en la toma de decisiones, hacer sentir competentes en las actividades y

acciones deportivas asignadas, y procurar que se sientan aceptados por sus compañeros.

• Es importante que los profesores o entrenadores fomenten un ambiente positivo con

empatía, animándolos y reforzando sus NPB, En este sentido se sugiere trabajar
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mediante recompensas y evitar los castigos, así se fortalecerán los buenos hábitos, 

consiguiendo que se repliquen constantemente y perduren a lo largo del tiempo, De esta 

forma se propiciará un sentimiento de competencia en los estudiantes, que además 

genera la motivación autodeterminada. 

• Ha quedado demostrado la importancia de la motivación en Educación física y Deporte

para fomentar otras variables psicosociales, por lo que se recomienda promover

sensaciones positivas y estimular al practicante con frases como (e. g., “excelente

trabajo”,  “muy  bien, ha sido perfecto”,  “me  gusta  tu técnica”,  “muy  bien  como

apoyas las manos  durante el  ejercicio  del  rol hacia adelante”),  obviando  aquellas

frases negativas (e. g., “no me gusta tu técnica”, “no me agrada como apoyas las manos

durante el ejercicio del rol hacia adelante”, es decir un ambiente con feedback positivo

aumentara su nivel de motivación y se puede conseguir grandes beneficios en la

intención de ser físicamente activo y en la satisfacción deportiva.

• Se recomienda desarrollar las clases de educación física destacando el apoyo a la

autonomía, las NPB y la motivación interna como cualidad necesaria dentro de la

enseñanza para generar diversión y adherencia a la práctica deportiva extraescolar.



9. FUTURAS LÍNEAS DE

INVESTIGACIÓN 
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9. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

El estudio de las variables psicosociales presentadas en esta tesis doctoral es cada vez más 

aplicado en diferentes contextos, por lo que a partir de los presentes resultados surgen nuevas 

ideas que podrían ser cubiertas en futuras investigaciones, las cuales podrían ser: 

• Realizar más estudios de perfiles en función de la autonomía percibida en diferentes

contextos como en educación física a nivel escolar, colegial, universitario, como

perfiles utilizando la influencia del estilo controlador

• Realizar análisis en función de la edad, se debería considerar realizar un estudio a nivel

experimental para comprobar relaciones causales entre las variables que se analicen, y

a nivel longitudinal considerando la forma de seleccionar la muestra.

• Futuras investigaciones especialmente de tipo longitudinal y experimental deberían

desarrollar programas de intervención para establecer en los docentes estrategias en el

desarrollo de las NPB y la motivación, lo que podría contribuir a incrementar el apoyo

a la autonomía, la intención de ser físicamente activo, la diversión y disminuir el

aburrimiento en las clases de EF.

• Además, sería interesante analizar diferencias existentes en estos perfiles en diferente

muestra pudiendo ser estudiantes universitarios o en deportistas, así como considerar el

nivel de estudio y socioeconómico.

• Como perspectivas a futuro sería ideal llevar a cabo investigaciones de intervención en

los entrenadores de carácter longitudinal con diseños experimentales o

cuasiexperimentales como ya se lo ha realizado en el campo educativo y deportivo en

docentes.

• se proponen estudios con la finalidad de averiguar si en los deportistas donde se

fomenta un mayor apoyo a la autonomía durante un tiempo determinado se satisfacen
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más las necesidades psicológicas básicas, desarrollan más motivación autónoma y son 

físicamente más activos que el resto de los deportistas que no formen parte de grupos 

de intervención.  

• Esta tesis presenta una posibilidad más, deberán realizarse otros estudios con diferentes

diseños metodológicos, muestreos aleatorios y en diferentes grupos de edades.
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Anexo 4: Asentimiento informado de participantes menores de edad 
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Anexo 5: Cuestionario para deportistas 
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