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RESUMEN. La práctica deportiva a nivel competitivo en jóvenes escolares puede ser 

un factor positivo para el desarrollo, pero también puede resultar una experiencia de 

presión y estrés para el deportista. Apoyar al deportista desde edades tempranas es 

sumamente importante para lograr una motivación óptima. Por ello, basado en la teoría 

de la autodeterminación (TAD), el presente estudio investigó la relación entre el estilo 

motivacional del entrenador (apoyo a la autonomía, control), la satisfacción y frustración 

de las necesidades psicológicas básicas (NPB), la motivación del deportista (autónoma, 

controlada), la vitalidad subjetiva y el agotamiento físico y emocional. Se hipotetizó la 

presencia de un lado claro (adaptativo) y un lado oscuro (maladaptativo) de la motiva-

ción. Se aplicaron cuestionarios a una muestra de 118 deportistas en edad escolar de 

Lima Metropolitana y el modelo hipotético basado en la TAD fue inspeccionado mediante 

el análisis de senderos. Se encontró que, a mayor apoyo a la autonomía percibida por 

parte de los deportistas con respecto a sus entrenadores, existía una mayor satisfacción 

de las NPB, lo que —a su vez— se relacionó con una mayor motivación autónoma y con 

una mayor vitalidad subjetiva. Por el contrario, a mayor control por parte del entrenador, 

hubo mayor frustración de las NPB, así como una mayor motivación controlada y una 

menor vitalidad. Se discuten aspectos de la práctica deportiva importantes para depor-

tistas en edad escolar de acuerdo con la TAD.

Palabras clave: apoyo a la autonomía / control / necesidades psicológicas básicas / 
motivación para el deporte / vitalidad
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MOTIVATING STYLE, BASIC PSYCHOLOGICAL NEEDS, MOTIVATION, 
VITALITY AND EXHAUSTION IN SCHOOL ATHLETES

ABSTRACT. Practicing a competitive sport at a school age can be a positive development 

factor however, it may also be an experience of pressure and stress for the athlete. 

Supporting the athlete from a young age is extremely important to have an optimal 

motivation. Based in Self-determination Theory (SDT) the present study investigated 

the relationship between coaches’ motivational style (autonomy support, control), the 

satisfaction and frustration of basic psychological needs (BPNs), the motivation of the 

athlete, subjective vitality and physical and emotional exhaustion. The presence of a 

“bright-path” (adaptive) and a “dark-path” (maladaptive) of motivation was hypothe-

sized. Questionnaires were applied to a sample of 118 school athletes from Metropolitan 

Lima and the hypothetical model based on SDT was inspected through path analysis. 

It was found that greater perceived autonomy support by the athletes with respect to 

their coaches predicted a greater satisfaction of the BPNs, greater autonomous moti-

vation and greater subjective vitality. On the contrary, the greater the control by the 

coach, the greater the frustration of psychological needs and control motivation and 

lesser vitality. Important motivational aspects for athletes of younger ages based on 

SDT are discussed.

Keywords: autonomy support / control / basic psychological needs / sports 
motivation / vitality
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INTRODUCCIÓN

Los deportistas de alto rendimiento enfrentan una alta exigencia en términos de inten-

sidad, esfuerzo y tiempo dedicado al deporte (Rodríguez Feilberg & Vaccari, 2024). Entre 

los factores que inciden en el éxito del deportista de alto desempeño se encuentra el 

factor psicológico, ya que se requiere de mucho compromiso y motivación para seguir 

adelante (Granados & Cuéllar, 2018).

La etapa de formación inicial (o de menores) es aquella en la que se suelen desa-

rrollar las cualidades necesarias para la alta competición. También es un momento 

importante para desarrollar y mantener la motivación en los deportistas, para que sigan 

llevando a cabo sus actividades deportivas en el futuro (Rascado et al., 2014). Por ello, 

resulta particularmente importante estudiar la motivación de los deportistas jóvenes en 

el ámbito deportivo.

La motivación es aquel estado interno de la persona que se conforma por los 

factores determinantes para activar, dirigir y mantener el comportamiento humano 

(Renzi et al., 2022). Es un proceso individual y dinámico como consecuencia de variables 

sociales, ambientales e individuales, que a su vez interactúan entre sí. Por ello, podemos 

afirmar que la motivación es crucial para lograr el compromiso y la adherencia a la acti-

vidad física, influyendo en el rendimiento o abandono de esta (Renzi et al., 2022).

Una de las teorías más importantes que investiga la motivación del deportista es la 

teoría de la autodeterminación o TAD (Self-Determination Theory - SDT; Deci & Ryan, 2000). 

Según la TAD, las personas son organismos activos que presentan tendencias innatas en 

dirección al crecimiento personal y a comprometerse de manera óptima y eficaz con su 

entorno (Deci & Ryan, 2000). La TAD plantea la existencia de tres necesidades psicoló-

gicas básicas (NPB): (1) competencia: consiste en interactuar eficazmente con el entorno 

y experimentar un sentido de capacidad con respecto al ambiente, (2)  autonomía: se 

caracteriza por la posibilidad de hacer elecciones libres, de manera volitiva y poseer 

un sentimiento de iniciativa genuino, donde uno es dueño de su conducta y, (3) relación: 

sentirse conectado a otros que son importantes para uno, respetado y cuidado por los 

demás y respetar y cuidar a otros (Ryan & Deci, 2017).

Para conseguir el bienestar, las NPB necesitan satisfacerse. La frustración, por su 

parte, se relaciona con el malestar y, en consecuencia, ambos tienen correlatos y conse-

cuencias diferentes para los deportistas (Standage & Ryan, 2020).

Estudios realizados en contextos deportivos encontraron resultados consistentes: 

la satisfacción de las necesidades psicológicas se relaciona positivamente con afecto 

positivo (Verner-Filion & Vallerand, 2018), motivación autónoma (Mallia et al., 2019), 

vitalidad y satisfacción con la vida (Bartholomew et al., 2011), y compromiso deportivo 

(Vílchez Conesa et al., 2020). Negativamente, lo hace con el abandono deportivo (Elsborg 
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et al., 2023). Por otro lado, la frustración de las necesidades de los deportistas se asoció 

con agotamiento (burnout) (Vílchez Conesa et al., 2020), motivación controlada (Monteiro 

et al., 2020), ansiedad, depresión (Bartholomew et al., 2011; Balaguer et al., 2011) y 

niveles más bajos de rendimiento deportivo (Haraldsen et al., 2020).

La satisfacción de estas tres NPB forma la base para la motivación de los depor-

tistas. De acuerdo con la TAD, los tipos de motivación se plantean a lo largo de un 

continuo basado en diversos tipos de regulación del comportamiento (Ryan & Deci, 

2017; Howard et al., 2021). Los tipos de regulación son: (1) externa: que se caracteriza 

porque la conducta surge como respuesta a un incentivo externo y, por ende, la persona 

se involucra en una actividad en busca de una recompensa o para evitar un castigo; 

(2) introyectada: en la cual la acción está determinada como respuesta a las normas y 

deberes. Este tipo de motivación está relacionada con expectativas de autoaprobación 

y para evitar la ansiedad generada por sentimientos de culpa, vergüenza y orgullo; (3) 

identificada:  la conducta se basa en valores conscientes que evidencian aquello que es 

personalmente importante para el individuo. Finalmente, (4) intrínseca: la motivación 

se produce en base al compromiso de la persona con una actividad, por el disfrute y 

placer que esta le produce. Así, las regulaciones externa e introyectada son conside-

radas aspectos de una motivación controlada, mientras que la regulación identificada y 

la intrínseca forman parte de la motivación autónoma (Howard et al., 2020).

Las personas con una motivación autónoma presentan niveles más altos de funcio-

namiento psicológico y de ajuste a nivel personal, en comparación con las personas con 

una motivación controlada (Balaguer et al., 2008). Así, un deportista cuyo accionar está 

determinado por un mayor grado de autonomía actuará con mayor autodeterminación y 

percibirá que es el protagonista de sus propias acciones, siendo capaz de enfrentar los 

desafíos propuestos que son consistentes con sus propias metas personales. En cambio, 

un deportista que se rige por una motivación controlada estará obligado a cumplir las 

decisiones del entrenador y se sentirá poco competente (Mosqueda & López-Walle, 2022; 

Standage & Ryan, 2020).

Las investigaciones con la TAD presentan resultados consistentes que muestran 

que, en general, y también en deportistas, la motivación autónoma estaría relacionada al 

bienestar y la motivación controlada al malestar (Ryan & Vansteenkiste, 2023). Un estudio 

realizado por Balaguer et al. (2011) con jóvenes tenistas, demostró que una motivación de 

calidad, de tipo autónoma y, por ende, de satisfacción de las NPB, se relacionaba positi-

vamente con un mayor nivel de vitalidad subjetiva. Mientras que una motivación de tipo 

controlada estaba estrechamente relacionada con la frustración de las NPB y con una 

menor vitalidad subjetiva. La vitalidad subjetiva se refiere al estado de sentirse vivo y 

alerta y a tener energía y es considerado como un aspecto del bienestar eudaimónico 

(Ryan & Frederick, 1997), además de un factor importante para el buen funcionamiento 

psicológico (Lavrusheva, 2020).
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Por otro lado, una motivación controlada (Cresswell & Eklund, 2006) generaría la 

pérdida del disfrute en el deporte, al sentirse presionado y estresado, lo que podría 

desencadenar el burnout deportivo. Raedeke (1997) conceptualiza el burnout en el 

deporte como un síndrome con tres características principales: a) el agotamiento físico y 

emocional, b) la devaluación deportiva o baja realización personal y c) la reducida sensa-

ción de logro. De estos tres, el agotamiento físico y emocional representa de forma más 

evidente el constructo, ya que representa la experiencia individual de cansancio y de 

agotamiento de energía y vitalidad (Maslach et al, 2001; Shannon et al., 2023) y que puede 

aparecer debido a una percepción de desgaste asociada con la intensidad del entrena-

miento y de la competencia (Martínez-Alvarado et al., 2019).

Adicionalmente, la TAD plantea que las NPB y, por tanto, la motivación, pueden ser 

apoyadas u obstaculizadas por personas que resultan ser importantes para el individuo 

(Ryan & Deci, 2017). Estas personas pueden ser padres, profesores, tutores, o entrena-

dores en el caso de deportistas, que se relacionan con los individuos a través de diversos 

comportamientos interpersonales que pueden llamarse estilos motivacionales (O’Neil & 

Hodge, 2020). El estilo motivacional del entrenador es un determinante para satisfacer o 

frustrar las NPB del deportista, ya que es capaz de influir en su comportamiento, pensa-

mientos y sentimientos (Duda et al., 2018; Mossman et al., 2024).

Cabe mencionar que, según la TAD, el apoyo a la necesidad de autonomía es el 

elemento primordial para la satisfacción de las NPB y, por ende, la motivación (Ryan & 

Deci, 2017). Así, un estilo de entrenamiento que apoya la autonomía se caracteriza por 

reconocer los pensamientos y sentimientos de los deportistas, plantear actividades que 

alienten la iniciativa, la elección y la toma de decisiones, y minimizar el uso de la presión 

y de las exigencias controladoras hacia los deportistas (Bartholomew et al., 2011; Mohebi 

et al., 2024). Por el contrario, los entrenadores controladores pueden llevar a cabo 

exigencias utilizando la coerción, la presión y la imposición de prácticas y conductas 

deportivas (Bartholomew et al., 2011; Mohebi et al., 2024). Así, si un entrenador utiliza 

un estilo de apoyo a la autonomía, esto servirá a las NPB del deportista y, por lo tanto, a 

su motivación autónoma. Por otro lado, cuando el entrenador usa estrategias controla-

doras, se relaciona con la frustración de necesidades del deportista y, por lo tanto, con la 

motivación controlada (Bartholomew et al., 2011; Haerens et al., 2018).

Según Vansteenkiste y Ryan (2013), existe suficiente evidencia que muestra dos 

tendencias: la primera se orienta hacia el crecimiento e integridad de la persona y ocurre 

gracias a la nutrición y la satisfacción de las NPB; esta tendencia o sendero se ha deno-

minado como “lado claro” (bright-side). En cambio, la segunda está orientada hacia un 

mal funcionamiento psicológico, malestar e incluso, en casos extremos, la psicopato-

logía, debido a la frustración de dichas necesidades. Esta tendencia recibe el nombre de 

“lado oscuro” (dark-side). Así, la TAD sostiene que, a pesar de que las personas presentan 
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una tendencia natural hacia el crecimiento en conjunto con la satisfacción de las NPB, se 

encuentran también en riesgo de presentar un funcionamiento más defensivo al estar 

expuestos al control (Vansteenkiste & Ryan, 2013). Esta teoría refiere que el “lado claro” 

promueve el crecimiento, el bienestar y un funcionamiento óptimo, mientras que el “lado 

oscuro” y los entornos que frustran las NPB propician un cambio hacia una motivación 

menos óptima e incluso desadaptada.

En el ámbito deportivo, el apoyo a la autonomía por parte de los entrenadores es una 

de las variables más recurrentes al estudiar el “lado claro” de la motivación (Mossman 

et al., 2024). Así, por ejemplo, un entrenador que presenta un estilo de apoyo a la auto-

nomía considera al deportista como una persona con capacidad de decidir sobre sus 

propias acciones, reconoce sus sentimientos y preferencias a través de interacciones 

empáticas, ofrece opciones significativas para su desarrollo y evita el uso de lenguaje 

coercitivo o controlador (Howard et al., 2021). De esta manera, los entrenadores nece-

sitan ser capaces de identificar las necesidades e intereses de su grupo para transmitir 

mejor la información y beneficiar la consecución de los objetivos (Mouratidis et al., 2010). 

El control por parte de los entrenadores o la obstaculización de la autonomía se mues-

tran cuando los entrenadores no toman en cuenta las opiniones de los deportistas, no se 

percatan de sus sentimientos y emociones y utilizan instrucciones mediante un lenguaje 

controlador que incluye palabras como “tienen” o “deben” (Bartholomew et al., 2011; 

Mouratidis et al., 2010).

En el Perú, el estilo motivacional (apoyo a la autonomía u obstrucción) y la motiva-

ción (autónoma o controlada), han sido estudiadas básicamente en contextos educativos, 

ya sea en muestras de docentes (escolares y universitarios) y estudiantes universita-

rios (Pérez-León, 2016; Ferreyra, 2017; Koc, 2019), aunque también en otros contextos 

sociales como en familias (Diestra, 2022) y en aspirantes a bomberos (Astorne, 2022). 

Con respecto a deportistas peruanos, Vernal (2014) estudió la relación entre el tipo 

de motivación (autónoma y controlada) y el bienestar subjetivo en una muestra de 179 

deportistas pertenecientes al Programa de Apoyo al Deportista (PAD) y a los Centros de 

Alto Rendimiento (CAR), y encontró que una motivación de tipo autónoma predecía un 

mayor grado de bienestar subjetivo y, por el contrario, que una motivación de tipo contro-

lada pronosticaba un menor grado de bienestar subjetivo en estos deportistas.

Los estudios descritos anteriormente muestran resultados importantes que sirven 

como antecedentes para estudiar la motivación en deportistas de acuerdo con la TAD en 

el Perú. Pero, en comparación con investigaciones anteriores, el presente estudio desea 

contribuir con el conocimiento de la TAD en deportistas peruanos, mostrando un modelo 

complejo de relaciones entre variables que incluyen variables motivacionales y variables 

de salida que representan al bienestar y al malestar.
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Así, el presente estudio tiene como objetivo estudiar la relación entre el estilo 

motivacional de los entrenadores percibido por los deportistas (apoyo a la autonomía 

u obstaculización), la motivación (autónoma o controlada), las NPB (satisfacción o frus-

tración), y la vitalidad y el agotamiento físico y emocional (AFE) en deportistas en edad 

escolar de nivel formativo. De acuerdo con la literatura revisada, se puede hipotetizar 

la presencia de un “lado claro” y un “lado oscuro” (Haerens et al., 2015; Rodrigues et al., 

2020). Con respecto al lado claro, se puede hipotetizar que, a mayor apoyo a la autonomía 

percibida por los deportistas sobre su entrenador, habrá mayor satisfacción de las NPB 

y, a su vez, mayor motivación autónoma y mayor vitalidad subjetiva en los deportistas. 

Con respecto al lado oscuro, un aumento del estilo controlador percibido por parte de 

los deportistas sobre sus entrenadores, hará que sea mayor la frustración de las NPB y, 

por ende, también mayor la motivación controlada y el agotamiento físico y emocional en 

los deportistas (adicionalmente, ambas rutas, se relacionarán negativamente). Además, 

es importante mencionar que se espera que las relaciones entre las variables del lado 

claro y el lado oscuro se relacionen negativamente. Las relaciones hipotetizadas pueden 

observarse en la Figura 1.

Figura 1

Modelo hipotético de estudio: el “lado claro” y el “lado oscuro”

Apoyo
a la autonomía

Motivación
controlada

Agotamiento
físico y

emocional

Motivación
autónoma

Vitalidad
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Satisfacción
NPB

Frustración
NPB

+ + +

+

- - - - - -
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Nota. NPB = Necesidades psicológicas básicas

MÉTODO

Participantes

Un total de 118 deportistas en edad escolar (91.5 % hombres, 8.5 % mujeres, M
edad

 = 

13.24, DE = 1.82) de un colegio privado y religioso de Lima Metropolitana respondieron 

cuestionarios. Los participantes corresponden a categorías: menores, de hasta 13 años 

cumplidos en el año (42.4 %, N = 50); medianos, de hasta 15 años cumplidos (29.7 %, N = 
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35); y mayores, de hasta 17 años cumplidos (28 %, N = 33). Todos fueron deportistas de 

diversas disciplinas , con un promedio de 8.41 horas de entrenamiento o actividad física 

a la semana. Todos ellos representan a sus colegios en el campeonato de la Asociación 

Deportiva de Colegios Religiosos (Adecore). Los participantes corresponden a deportes 

individuales y colectivos: atletismo (23.7 %, N = 28), básquet (22 %, N = 26), fútbol (34.7 %, 

N = 41), vóley (16.1 %, N = 19) y tenis de mesa (3.4 %, N = 4).

Medidas

Datos sociodemográficos. Por medio de un cuestionario se recogió información sobre 

cada deportista: edad, sexo, grado de estudios, categoría en la que compiten, disciplina 

deportiva, frecuencia de entrenamiento semanal.

Apoyo a la autonomía. Se utilizó la versión reducida (seis ítems) del cuestionario de 

clima en el deporte (Sport Climate Questionnaire), traducida por Balaguer et al. (2009). 

Este cuestionario de quince ítems mide el grado en el que los deportistas perciben que 

sus entrenadores apoyan su autonomía. Las respuestas se recogen en una escala Likert 

del 1 (Nada verdadero) al 7 (Muy verdadero). Balaguer et al. (2009) analizaron las propie-

dades psicométricas de la prueba y se confirmó la estructura unifactorial de la prueba y 

buena confiabilidad (alfa de Cronbach = .93).

En el presente estudio, el resultado de análisis de factorización de ejes principales 

mostró un solo factor que explicó el 48.23 % de la varianza (las cargas factoriales alcan-

zaron valores entre .49 y .82). Las puntuaciones obtenidas en el cuestionario alcanzaron 

un coeficiente omega de MacDonald y un coeficiente alfa de Cronbach similares de .90 

(correlaciones ítem-total corregidas entre .46 y .73).

Estilo controlador. Se empleó la versión en español de la escala de conductas 

controladoras del entrenador en el contexto deportivo (Controlling Coach Behaviors in the 

sport context) de Castillo et al. (2014). El instrumento está compuesto por quince ítems 

agrupados en cuatro subescalas, pero en el presente estudio se utilizó únicamente la 

subescala “Uso controlador de recompensas” (cuatro ítems), la cual mide el uso de 

recompensas verbales y tangibles como incentivo para lograr un determinado nivel de 

desempeño o para lograr el compromiso con la tarea. Las respuestas se recogen en 

una escala Likert del 1 (Totalmente en desacuerdo) al 7 (Totalmente de acuerdo). Con 

respecto a la versión adaptada al español, se proporcionó evidencias de validez basadas 

en la estructura interna (cuatro factores) en futbolistas españoles. Se encontró, además, 

una buena confiabilidad de las puntuaciones, siendo de .78 el coeficiente alfa de Cronbach 

de la escala de uso controlador de recompensas.

En el presente estudio, el resultado de la factorización de ejes principales mostró la 

presencia de un solo factor, el cual explicó el 62.60 % de la varianza y las cargas facto-

riales de los ítems alcanzaron valores entre .71 y .86, los cuales son valores excelentes 
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(Stevens, 2002). Las puntuaciones obtenidas en la escala obtuvieron un coeficiente 

omega de McDonald y un coeficiente alfa de Cronbach similares de .86 (correlaciones 

ítem-total corregidas entre .66 y .76).

Necesidades Psicológicas Básicas. Se utilizó la escala de satisfacción y frustración de 

Necesidades Psicológicas Básicas (Basic Psychological Need Satisfaction and Frustration 

Scale) de Chen et al., 2015. Esta escala fue adaptada en el Perú como parte de una inves-

tigación internacional sobre las propiedades psicométricas del instrumento realizada en 

varios países (Bélgica, China, Estados Unidos, Perú). La escala está compuesta por 24 

ítems cuyas puntuaciones se encuentran en una escala tipo Likert del 1 (Totalmente en 

desacuerdo) al 5 (Totalmente de acuerdo). Mediante análisis factoriales confirmatorios, 

Chen et al. (2015) confirmaron el modelo teórico de seis factores, pero también la posi-

bilidad de utilizar las tres escalas de satisfacción y las tres de frustración juntas para 

tener dos escalas: (1) satisfacción y (2) frustración de NPB. Estas escalas lograron una 

consistencia interna entre .64 y .89.

En el presente estudio, la factorización de ejes principales con rotación Promax 

mostró la presencia de dos factores (satisfacción y frustración de NPB), los cuales expli-

caron el 33.42 % de la varianza. El factor Satisfacción de NPB (SNPB) explica el 24.41 % y 

el factor Frustración de NPB (FNPB) el 9 %. Si bien ambos factores juntos no explicaron 

el 50 % de la varianza, se revisaron otros criterios como las cargas factoriales de cada 

área, que mostraron la adecuación del modelo de dos factores. El factor SNPB alcanzó 

cargas factoriales de entre .40 y .68 mientras que el factor de FNPB de entre .43 y .71, 

con excepción de dos ítems que alcanzaron cargas factoriales de .24 y .26. Si bien estos 

valores son menores a .30, son valores cercanos a este nivel y se decidió mantenerlos 

porque formaban parte del factor al que teóricamente pertenecían y esto permitió utilizar 

la escala tal como la original. En las puntuaciones del factor de satisfacción de NPB, se 

obtuvo un coeficiente omega de McDonald de .80 y alfa de Cronbach de .81 (correlaciones 

elemento-total corregidas entre .38 y .55), mientras que en las puntuaciones del factor de 

frustración de NPB, el coeficiente omega de McDonald fue de .76 y el alfa de Cronbach de 

.77 (correlaciones elemento-total corregidas entre .23 y .57).

Motivación autónoma y motivación controlada. Se empleó la tercera versión del cues-

tionario de regulación de la conducta en el ejercicio (Behavioural Regulation Exercise 

Questionnaire – 3, Markland & Tobin, 2004; Wilson et al., 2006) compuesto por 24 ítems, 

que evalúa cada tipo de regulación de comportamiento (desmotivación, externa, intro-

yectada, identificada, integrada, intrínseca), las que, sin la escala de desmotivación 

(cuatro ítems), pueden agruparse en dos factores: motivación autónoma y motivación 

controlada, reportando buenas propiedades psicométricas en diferentes estudios (ver 

Nam et al., 2023). Se utilizó la versión adaptada al Perú por Matos y Gargurevich (2017, 

comunicación personal) sin la subescala de desmotivación; es decir, veinte ítems en total. 
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Las respuestas están en una escala tipo Likert del 0 (Nada verdadero) al 4 (Totalmente 

verdadero).

En el presente estudio, el análisis de factorización de ejes principales (rotación 

Varimax) dio como resultado dos factores que representaban a la motivación autónoma 

y controlada, los cuales explicaron el 35.91 % de la varianza. El primer factor (motivación 

autónoma) explicó 21.94 % y el segundo factor (motivación controlada) explicó el 13.97 

%. El factor motivación autónoma alcanzó cargas factoriales entre .38 y .74 y el factor 

motivación controlada obtuvo entre .43 y .68. Las puntuaciones en el factor de motiva-

ción autónoma alcanzaron un coeficiente omega de McDonald de .82 y un coeficiente alfa 

de Cronbach de .83, y en el caso de la motivación controlada, el coeficiente omega de 

McDonald fue de .70 y el alfa de Cronbach de .74 (las correlaciones ítem-total corregidas 

del primer factor estuvieron entre .33 y .68 para el primer factor, y entre .31 y .52 para 

el segundo factor).

Vitalidad. Se utilizó la escala de vitalidad subjetiva (Subjective Vitality Scale, Ryan 

& Frederick, 1997) para analizar los sentimientos subjetivos de energía y vitalidad 

en el contexto en que se aplica la evaluación. La escala original está compuesta por 

siete ítems cuyas respuestas se puntúan en una escala Likert del 1 (Para nada verda-

dero) al 7 (Muy verdadero). El estudio realizado por Ryan y Frederick (1997) reportó la 

presencia de un solo factor y una buena consistencia interna (alfa de Cronbach = .84). En 

el presente estudio, el análisis de factorización de ejes principales mostró un solo factor, 

el cual explicó el 50.65 % de la varianza y las cargas factoriales de los ítems alcanzaron 

valores entre .43 y .83. Las puntuaciones en escala alcanzaron un coeficiente omega de 

McDonald de .81 y el alfa de Cronbach fue de .81 (correlaciones ítem-total corregidas 

entre .31 y .70).

Agotamiento. Se utilizó la adaptación al español (Arce et al. 2012) del Athlete Burnout 

Questionnaire (Raedeke & Smith, 2001). La escala consta de quince ítems que evalúan 

las tres dimensiones del burnout en el ámbito deportivo: agotamiento físico y emocional, 

devaluación del deporte y baja realización personal (RP). Las respuestas a los ítems se 

puntúan en una escala tipo Likert del 1 (Casi nunca) al 5 (Casi siempre). Para fines del 

presente estudio, se utilizó la escala “Agotamiento físico y mental” (cinco ítems), que se 

define como las sensaciones de cansancio emocional y sobrecarga física debido a una 

percepción de desgaste asociada con la intensidad del entrenamiento y de la compe-

tencia (Martínez-Alvarado et al., 2019). El análisis de factorización de ejes principales 

halló un factor (agotamiento físico y emocional) que explicó el 52.71 % de la varianza y 

las cargas factoriales alcanzaron valores entre .60 y .86. Las puntaciones en este factor 

obtuvieron un coeficiente omega de McDonald y alfa de Cronbach similar de .84 (correla-

ciones ítem-total corregidas entre .56 y .75).
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Procedimiento

Antes de la aplicación de las escalas se pidió la autorización correspondiente a cada 

uno de los autores y todos accedieron a su uso en el presente estudio. Una vez obte-

nido el permiso para el uso de las pruebas, se estableció el contacto con los miembros 

del Consejo Directivo de la institución educativa seleccionada. Luego de la autorización 

correspondiente, se estableció la comunicación con los entrenadores de cada una de 

las disciplinas deportivas y la coordinación de las evaluaciones se dio directamente con 

ellos, puesto que la aplicación del cuestionario se llevó a cabo dentro de la institución 

educativa por las tardes, durante las sesiones de entrenamiento deportivo. Para ello, las 

familias (padre/madre o ambos) fueron informadas acerca del objetivo del estudio, la 

voluntariedad, el anonimato y otras características de la participación de sus hijos/hijas 

en el estudio mediante un consentimiento informado.

El día de la aplicación de cuestionarios, los estudiantes deportistas recibieron la 

misma información del estudio otorgada a sus familias y, además, se les entregó un 

asentimiento informado antes de aplicar los cuestionarios. La aplicación de cuestiona-

rios se dio de forma física (lápiz y papel) en un aula destinada por la escuela para esta 

evaluación. Cabe mencionar que ninguno de los participantes renunció a participar en el 

estudio.

Análisis de información

Para el procesamiento de la información, se utilizó la versión 22 del Statistical Package 

for the Social Sciences - SPSS (IBM Corporation, 2016). Primero, se realizaron los análisis 

preliminares para proporcionar evidencias de validez basada en la estructura interna 

(factorización de ejes principales) y confiabilidad (consistencia interna utilizando omega 

de McDonald y alfa de Cronbach). Luego se realizaron los análisis descriptivos (medias, 

desviaciones estándar), incluyendo a las pruebas de normalidad (asimetría y curtosis) y 

los análisis correlacionales.

Para probar el modelo hipotetizado se realizó un análisis de senderos (path analysis) 

utilizando la versión 8.5 del Linear Structural Relations (LISREL) (Jöreskog & Sörbom, 

1993). Para analizar el ajuste del modelo, se tomaron en cuenta diversos índices de 

ajuste de acuerdo con lo sugerido por Hu y Bentler (1999). Así, se empleó la raíz cuadrada 

media del error de aproximación (RMSEA) en el que un valor menor a .06 es considerado 

como un buen ajuste. También se empleó la raíz cuadrada residual media estandarizada 

(SRMR), la cual debe ser menor a .08. Finalmente, se utilizó el índice de ajuste compara-

tivo (CFI), el cual debe ser mayor o igual a .95 (Hu & Bentler, 1999). Además, se empleó la 

división del Chi-cuadrado (X2) entre los grados de libertad (gl), en donde el resultado de 

la división (X2/gl) necesita ser menor a 3 para indicar una buena adecuación al modelo 

(Kline, 1999).
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Según Pérez et al. (2013), el análisis de senderos es un método multivariante que 

permite verificar el ajuste de modelos teóricos en los cuales se plantea un conjunto de 

relaciones de dependencia entre variables. Asimismo, permite identificar la influencia 

directa o indirecta que presenta un conjunto de variables independientes para inter-

pretar la variabilidad de las variables dependientes (Aron & Aron, 2001). Pérez et al. 

(2013) consideran este método como una extensión del modelo de regresión múltiple, 

debido a que no únicamente se corrobora la influencia directa e indirecta de las variables 

independientes (predictoras) sobre una variable dependiente, sino también la mediación 

entre las mismas. Por estas razones, el análisis de senderos resulta útil para comprobar 

las hipótesis del presente estudio.

RESULTADOS

A continuación, en la Tabla 1 se presentan la información descriptiva y las correlaciones 

entre las variables de estudio y luego, en la Figura 2, se muestran los resultados del 

análisis de senderos.

Con respecto a las correlaciones, ninguna de las variables demográficos obtuvo 

correlaciones significativas con las variables psicológicas. Con respecto a las corre-

laciones entre las variables de estudio, puede observarse que el estilo de apoyo a la 

autonomía correlacionó positivamente con la satisfacción de NPB, la motivación autó-

noma y la vitalidad, y no obtuvo correlaciones significativas con las variables control 

(estilo controlador), motivación controlada y agotamiento físico y mental. Por su parte, el 

estilo controlador de los entrenadores presentó correlaciones positivas con la frustra-

ción de las NPB y la motivación controlada, y negativa con la vitalidad, pero la correlación 

con el agotamiento físico y mental fue marginalmente significativa (p = .08).

La satisfacción de NPB correlacionó positivamente con la motivación autónoma y la 

vitalidad, y negativamente con la satisfacción de NPB y la motivación controlada, pero la 

correlación no fue significativa con el agotamiento físico y mental. La frustración de las 

NPB correlacionó positivamente con la motivación controlada y con el agotamiento físico 

y mental y lo hizo negativamente con la motivación autónoma y la vitalidad. Además, la 

motivación autónoma y controlada no correlacionaron entre sí de manera significativa. 

La motivación autónoma correlacionó significativamente con la vitalidad, y ambos tipos 

de motivación lograron correlaciones marginales con el agotamiento físico y mental (p = 

06 en ambos casos). Finalmente, la vitalidad y el agotamiento físico y mental no correla-

cionaron significativamente.
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Tabla 1 

Medias (M), desviaciones estándar (DE), asimetría y curtosis y correlaciones entre las variables de 
estudio

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Apoyo a la autonomía -       

2. Control .04       

3. Satisfacción NPB .49***  -.09      

4. Frustración NPB  -.19* .36***  -.49***     

5. Mot. autónoma .38*** .04 .42**  -.18*    

6. Mot. controlada  -.00 .34***  -.20* .39*** .03   

7. Vitalidad .43***  -.16* .57***  -.33*** .54***  -.23**  

8. Agotamiento F. E.  -.04 .14ms .06 .16ms .03 .16ms  -.03 -

Medias 5.16 2.23 4.13 2.37 3.21 1.48 5.62 3.46

DE 1.25 1.48 .52 .65 .60 .74 1.02 .94

Asimetría -.97 1.34 -.68 .17 -1.18 .43 -.85 -.45

Curtosis 1.10 1.25 .56 -.75 1.9 -.31 .21 -.28

Nota. *p < .05, p** < .01, ***p < .001; Apo = Apoyo, NPB = Necesidades psicológicas básicas; Mot. = Motivación, 
F.E. = Físico y Emocional; ms = marginalmente significativo (p entre .05 - .08).

Posteriormente, se llevó a cabo un análisis de senderos para corroborar el modelo 

hipotetizado. Sin embargo, este modelo fue reformulado debido a que hubo correlaciones 

que no mostraron relaciones significativas entre algunas variables, empezando porque 

ninguna de las variables psicológicas correlacionó significativamente con el agotamiento 

físico y mental, por lo que esta variable fue eliminada del modelo. Además, en base a 

las correlaciones, no se calcularon los efectos de apoyo a la autonomía a motivación 

controlada y del estilo controlador (control) a motivación autónoma. Adicionalmente, no 

se calcularon las correlaciones entre los estilos motivacionales (apoyo a la autonomía y 

control), así como la correlación entre la motivación autónoma y controlada.

El modelo reformulado obtuvo buenos índices de ajuste: X2(gl = 11) = 14.44 (p = .21), 

X2/gl = 1.31, RMSEA = .052; SRMR = .075, CFI = .98. Los resultados del análisis de senderos 
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muestran concordancia con lo hallado en las correlaciones entre las variables de estudio. 

En la Figura 2 se observa que el apoyo a la autonomía predice positivamente la satisfac-

ción de NPB y la motivación autónoma, la que predice de forma directa la vitalidad. Por 

su parte, la satisfacción de NPB predice positivamente la motivación controlada y la vita-

lidad y ambas, la satisfacción de NPB y la motivación autónoma, median la relación entre 

el apoyo a la autonomía y la vitalidad (efecto indirecto total = .28). Por otro lado, el estilo 

controlador del entrenador predice positivamente la frustración de las NPB y la motiva-

ción controlada y estas resultan ser mediadoras de la relación negativa entre el estilo 

controlador y la vitalidad (efecto indirecto total = -.06). Los efectos directos de apoyo a 

la autonomía y el estilo controlador no fueron significativos y por eso no se incluyen en 

la figura.

Figura 2

Análisis de senderos para evaluar mediación entre las variables del modelo de estudio

Satisfacción NPB

Apoyo a la
autonomía

.42** .30* .36**

.39**

-.17*

.23*

-.41**

.31**

.23*

.30*

Frustración NPB

VitalidadMotivación
autónoma

Motivación
controladaControl

Nota. *p < .05, **p < .01, ***p < .001; NPB = Necesidades psicológicas básicas.

DISCUSIÓN

En la presente investigación se estudió la relación entre la percepción del estilo motiva-

cional del entrenador, las NPB, el tipo de motivación, la vitalidad y el agotamiento físico y 

emocional en deportistas en edad escolar. Los hallazgos del estudio corresponden con 

lo propuesto por la TAD (Deci & Ryan, 2000; 2017) y con las investigaciones que han estu-

diado la presencia de dos grandes tendencias: una tendencia adaptativa, relacionada con 

el crecimiento y bienestar (bright-side), y una tendencia mal adaptativa relacionada con el 

malestar (dark-side) (Vansteenkiste & Ryan, 2013; Haerens et al., 2015). 
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Los resultados muestran el importante rol que las NPB y la motivación poseen en la 

explicación de la vitalidad de los deportistas, la que resulta ser una variable importante 

en el rendimiento deportivo (Chu et al., 2018). Consistentes con la TAD, los resultados 

muestran que un deportista que percibe el apoyo a la autonomía de su entrenador se 

desenvuelve en un contexto que favorece la comunicación, donde se acepta la opinión 

del deportista, se valora la cooperación y el esfuerzo, y se reconoce que todos tienen un 

papel importante en el equipo. Esto promueve la satisfacción de las NPB y, por ende, la 

motivación autónoma y el aumento del bienestar, representado por la vitalidad en esta 

investigación (Castillo et al., 2017; Gagne, 2003; Reinboth et al., 2004; Balaguer et al., 2008).

Por el contrario, cuando los deportistas perciben a un entrenador como controlador, 

sienten que se desempeñan en un contexto adverso, de mucha presión, encuentran poco 

espacio para comunicar cómo se sienten, o lo que pueden necesitar para hacer mejor 

las cosas o sentirse mejor (Moreno-Luque et al., 2019). Es en este escenario que los 

deportistas ven frustradas sus necesidades, lo que se asocia a una motivación contro-

lada y, finalmente, a una menor vitalidad. Los resultados del presente estudio refuerzan 

lo presentado por TAD, que considera la importancia del contexto social para satisfacer 

las NPB y la posibilidad de que sean obstaculizadas por contextos que frustran estas 

necesidades (Adie et al., 2008; López-Walle et al., 2012).

Estudios como el de Reeve y Cheon (2016) mencionan algunas tendencias y carac-

terísticas de docentes, profesores de educación física y entrenadores deportivos cuya 

metodología se basa en el apoyo a la autonomía. Dichas figuras de autoridad son capaces 

de ponerse en la perspectiva de sus atletas; tienden a fomentar actividades que favo-

recen la satisfacción de las NPB; suelen dar explicaciones acerca de sus indicaciones 

(relacionadas a las tareas, actividades, objetivos, etcétera); se comunican utilizando 

un lenguaje informativo sin presionar a sus alumnos o deportistas. Por el contrario, un 

entrenador de estilo más controlador, que propicia una mayor competencia dentro del 

equipo y que castiga a los atletas por cometer errores, se asocia con una mayor frustra-

ción de las NPB y con mayores niveles de agotamiento (Into et al., 2020).

Es importante mencionar que nuestro modelo propuesto originalmente tuvo que 

ser modificado gracias a la evidencia empírica recolectada por este estudio, ya que la 

variable agotamiento emocional y físico no logró relaciones significativas con las otras 

variables psicológicas del estudio.

Entonces ¿acaso el agotamiento físico y mental no se presenta en deportistas en 

edad escolar? La respuesta es que sí puede presentarse (Into et al., 2020; Sorkkila et al., 

2018), y posee las mismas características que en otros deportistas (Giusti et al., 2020; 

Lundqvist et al., 2023). Extrañamente, esta variable no logra correlaciones significativas 

con las otras variables (van en la dirección hipotetizada, pero en el mejor de los casos 

son marginalmente significativas).
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Una razón por la que esto sucede puede estar relacionada con la experiencia de 

los participantes con respecto al agotamiento. Así, es posible que los participantes no 

se sientan realmente debilitados o agotados, sino que más bien pueden representar su 

malestar al estar cansados o a veces desganados (lo que se evidencia en la disminución 

de la vitalidad), pero con energía suficiente como para seguir adelante con los entrena-

mientos semanales. La experiencia de agotamiento deportivo está asociada al intenso y 

frecuente entrenamiento, lo que redunda en un bajo sentido de competencia asociado a 

la falta de interés y debilitamiento del rendimiento en el deporte (Goodger et al., 2007; 

Sorkkila et al., 2020). En el presente estudio, los participantes reportaron entrenar 

alrededor de ocho horas a la semana, lo que es menor a las doce horas semanales 

(Mouelhi-Guizani et al., 2022) y dista mucho de las seis horas diarias, o de las treinta 

horas semanales que se han reportado en otros estudios (Brenner et al., 2007; Sorkkila 

et al., 2018). Parecería, entonces, que la cantidad de horas de entrenamiento no sería 

suficiente para agotar física y emocionalmente a los deportistas del presente estudio.

Es importante mencionar que la presente investigación no está exenta de algunas 

limitaciones. En primer lugar, la muestra resulta pequeña y está circunscrita a una pobla-

ción de deportistas del Adecore, lo que hace que los resultados de este estudio no puedan 

ser generalizados a otros grupos de deportistas fuera de esta liga. Adicionalmente, los 

cuestionarios se han tomado en periodos regulares de entrenamiento y no en época de 

competencia. De acuerdo con Van de Pol et al. (2015), los entrenadores utilizan un estilo 

más controlador en un contexto de competencia, lo que puede agotar física y emocio-

nalmente a los atletas. Lamentablemente, no fue posible hacer evaluaciones durante el 

campeonato, debido a que se obtuvo el permiso de los equipos para evaluar a sus atletas 

en temporada de entrenamiento.

A pesar de estas limitaciones, el presente estudio ha logrado obtener, por primera 

vez en el Perú, información relevante de una muestra de deportistas en edad escolar 

en variables motivacionales de acuerdo a la TAD, y se ha logrado mostrar con eficiencia 

la presencia de un “lado claro” y un “lado oscuro”, que muestran tendencias hacia el 

bienestar y hacia el malestar, respectivamente. Resulta importante conocer más acerca 

de estos constructos motivacionales, dadas las consecuencias positivas que presenta el 

estilo de apoyo a la autonomía en deportistas. Resultados como el del presente estudio 

invitan a pensar en la necesidad de investigar aún más sobre variables motivacionales 

relacionadas con el deporte a nivel nacional. Hacer diferencias entre tipos de deporte o 

diferenciar si el deporte es individual o grupal probablemente podrían ayudar a dilucidar 

mejor si estos aspectos motivacionales resultan relevantes más allá del tipo de disciplina 

deportiva. Pero también se hace visible la importancia de organizar capacitaciones para 

las personas a cargo de entrenar a deportistas en edades escolares, para que puedan 

apoyar su autonomía dados los beneficios que esto conlleva para los deportistas.
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