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Introducción 

El interés por el estudio de la motivación en adolescentes y niños ha ido incrementando 

en los últimos años, para entender qué relación tenía ésta con la práctica de actividad 

física (Duncan et al., 2010). Siguiendo lo que dice la bibliografía científica, el deportista 

tiene que estar motivado para participar de forma activa en el proceso en el que se 

encuentre implicado (Boeakaerts, 1996), que en este caso es el de entrenamiento. 

Es por eso, que si detallamos lo que dice Dosil (2004) en su estudio, la motivación dentro 

del deporte es una variable psicológica que mueve al individuo hacia la realización, 

orientación, mantenimiento y/o abandono de las actividades físicas/deportivas, que suele 

estar determinada por la asociación cognitiva que el sujeto hace de las diferentes 

situaciones (si es positiva, mayor motivación; si es negativa, menor motivación; si es 

neutra, dependerá de la construcción cognitiva que realice por la influencia del entorno y 

de sus propias convicciones), en función de una serie de factores (individuales, sociales, 

ambientales y culturales)”. 

Existen diferentes tipos de motivación en función de determinadas características. Así 

pues, siguiendo con el estudio publicado por Reeve (1994) podemos encontrar una 

motivación extrínseca, que es aquella provocada por un factor externo al individuo como 

puede ser un premio, y una motivación intrínseca, que es interna a la persona y se asocia 

al crecimiento personal sin importar la recompensa. 

Más adelante, Vallerand (1997, 2007) elaboró un modelo jerárquico donde establece la 

secuencia de factores sociales, mediadores psicológicos, tipos de motivación y 
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consecuencias, y donde es capaz de detallar mayormente qué es lo que influye en el 

individuo, sin centrarse en dos extremos opuestos como comentaba Reeve. 

Estilo interpersonal del entrenador 

El estilo interpersonal del entrenador/docente se define como la forma de 

comportamiento interpersonal que este presenta con la interacción con el 

alumno/deportista (Reeve, 2009). 

Así pues, dentro de esos factores sociales en el deporte, el entrenador juega un papel muy 

importante en la motivación de los atletas, como en el desarrollo de sus personalidades, 

su grado de cognición, etc., siendo diferente el efecto que causa sobre estos dependiendo 

de la interacción que se produzca (Monroy & Saez, 2011; Vella, Oades & Crowe, 2013; 

Langan, Blake & Lonsdale, 2013). También cabe destacar que la influencia de este sobre los 

deportistas es mayor con el incremento de la edad (Horn & Horn, 2007). 

Por otro lado, y siguiendo con el actual modelo circunflejo propuesto por Delrue et al., 

(2019) existen cuatro modelos motivadores, como son el apoyo a la autonomía, la 

estructura, el control y el caos.  

Los entrenadores que siguen un modelo de apoyo a la autonomía buscan implicar al 

deportista de forma activa (Tessier, Sarrazin & Ntoumanis, 2010). Cuando el estilo 

interpersonal del entrenador va más orientado a la estructura lo que se busca es que los 

deportistas dominen las habilidades motrices y deportivas que se quieren plantear en los 

entrenamientos, de una forma estructurada y organizada (Soenens y Vansteenkiste, 2010). 

En el caso del estilo controlador lo que se pretende es que el deportista piense, sienta y se 

comporte como el entrenador dice, obviando así la libertad psicológica de los deportistas 
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y provocando un malestar físico y psicológico (Bartholomew et al., 2009; Mars et al., 2017). 

Por último, cuando se orienta al caos el comportamiento del entrenador es indiferente, 

adoptando una actitud pasiva y desconcierto en los deportistas (Mageau & Vallerand, 

2003). 

Así pues, los atletas valoran mayormente los modelos motivadores de estructura y apoyo 

a la autonomía, mientras que le dan menos valor a los modelos de control y caos, 

relacionados con la desmotivación y el abandono deportivo (Vansteenkiste, Niemiec y 

Soenens, 2010). 

Cabe destacar entonces, que las percepciones de los comportamientos interpersonales de 

los entrenadores son predictoras de las trayectorias de rendimiento en deportistas (Rocchi 

et al., 2020). 

Necesidades psicológicas básicas 

Si nos centramos en los mediadores psicológicos, entran a formar parte las necesidades 

psicológicas básicas propuestas desde la Teoría de la Autodeterminación definida por Deci 

& Ryan (2002), que se ha utilizado como un marco muy útil para comprender los diferentes 

procesos motivacionales dentro del deporte. Habla de la existencia de tres necesidades 

psicológicas básicas (NPB), que son la autonomía, basada en la libertad de tomar tus 

propias decisiones; la competencia, que es la sensación de sentirse eficaz y competente 

con lo que se realiza; y la relación con los demás, que se corresponde al sentimiento de ser 

parte del grupo.  

Así pues, una motivación autónoma busca satisfacer las tres NPB y además, está 

relacionada con una motivación intrínseca. Por el contrario, cuando estas NPB se ven 
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frustradas o no se cumplen, esto se relaciona con una motivación controladora o extrínseca 

e incluso con la desmotivación (Vansteenkiste et al., 2004; Deci & Ryan, 2000). 

Los deportistas que están más orientados a esa motivación autónoma son más propensos 

a tener eficacia en el comportamiento autorregulado, mientras que los orientados a la 

motivación controladora participan en el deporte por razones de reconocimiento social, 

obtener recompensas, etc. (Ryan & Deci, 2017). 

Por lo tanto, y resumiendo lo anterior, en el deporte la satisfacción de las NPB se ha 

relacionado con resultados positivos, como el disfrute o el compromiso, tan importantes 

en el rendimiento deportivo (Monteiro et al., 2018). 

Miedo a fallar 

Por último, y continuando con el modelo Vallerand, una de las consecuencias más 

frecuentes en deportistas es el miedo a fallar (Conroy et al., 2002), que se entiende como 

uno de los principales motivos que producen ansiedad y estrés en deportistas (Moreno 

Murcia et al., 2014).   

Moreno-Murcia et al., (2014) comenta que el deportista por sí sólo no tiene miedo a fallar, 

sino que lo tiene a las consecuencias del fallo, y que, además, las variables más relevantes 

atribuidas a ese fracaso son la pérdida de la valoración social, el castigo y/o la devaluación 

de la autoestima (Conroy, Poczwardowski, & Henschen, 2001). El triángulo que forman los 

padres, entrenadores y deportistas ha sido muy estudiado en la literatura, puesto que 

puede producir este tipo de consecuencias adversas (Pineda-Espejel, Morquecho-Sánchez, 

& Alarcón, 2020).  
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Las críticas del entrenador se han relacionado con este miedo a fallar (Gould, Horn & 

Spreemann, 1983), por lo tanto, el contexto social sigue jugando un papel muy importante 

en la motivación de los deportistas. 

Es por eso, que en este estudio se pretende trabajar con una serie de estrategias 

motivacionales de apoyo a la autonomía con el objetivo de provocar un cambio en el estilo 

motivacional (pasar de extrínseco a intrínseco) para satisfacer las tres NPB, que se 

relacionan con una mayor autoestima (Balaguer, Castillo y Duda, 2008) y toma de 

decisiones (Moreno et al., 2008), y así conseguir una disminución del miedo a fallar, para 

consecuentemente aumentar el rendimiento en nadadores que compiten a alto nivel. 

El presente estudio 

El estilo interpersonal del entrenador con apoyo a la autonomía tiene un rol muy 

importante en las experiencias psicológicas que derivan de la participación deportiva 

(Vallerand y Losier, 1999), ya que, si predomina un ambiente controlador, puede llevar a 

consecuencias negativas para su actividad y desarrollo (Deci y Vansteenskie, 2004). Por 

este motivo, el objetivo principal del estudio fue comprobar los efectos que produce una 

intervención basada en el estilo interpersonal de apoyo a la autonomía del entrenador en 

la motivación, comportamiento y miedo a fallar de un grupo de nadadores, durante sus 

entrenamientos de alto rendimiento. 

Se ha visto que el entrenador representa un componente integral en el medio del deporte, 

interactuando habitualmente con los deportistas e influyendo en su motivación (Smith, 

Smoll y Cummings, 2007), por lo que se puede hipotetizar que aquellos nadadores que 

trabajen bajo la metodología de apoyo a la autonomía disminuyan ese miedo a fallar, y por 
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lo tanto, tengan mayor rendimiento frente aquellos que no la realicen. Así como que 

aquellos deportistas englobados dentro del grupo de intervención tendrán una mayor 

motivación autónoma que los que participen en el grupo control. 

Método  

Participantes 

Primeramente, la muestra estuvo compuesta por 33 nadadores/as españoles/as que 

compiten a alto nivel deportivo de edades comprendidas entre los 14 y 23 años (M = 12.5; 

DT = 1.9). El 57,6 % fueron chicas (n = 19) y 42,4 % chicos (n = 14). Estos se dividieron en 

un grupo de intervención (n = 22), de los cuales 9 eran chicos y 13 chicas, y un grupo control 

(n = 11), compuesto por 5 chicos y 6 chicas. Finalmente, debido a diversos motivos como 

la falta de regularidad en los entrenamientos y/o el incumplimiento de la segunda toma de 

los formularios, la muestra quedó reducida a 29 nadadores/as, de los cuales 19 pertenecían 

al grupo experimental, dividiéndose en 11 chicas y 8 chicos, y 10 pertenecientes al grupo 

control donde la mitad eran mujeres y la otra mitad hombres. 

Medidas 

Apoyo a la autonomía. Para ello se utilizó la Escala de Apoyo a la Autonomía (EAA) validada 

por Moreno-Murcia, Huéscar, Andrés-Fabra, y Sánchez-Latorre (2020). Dicha escala se 

compone de 12 ítems que miden a través de un único factor, la necesidad de apoyo a la 

autonomía que perciben los deportistas de sus entrenadores durante los entrenamientos. 

Los ítems (e.g. “Nos explica por qué es importante realizar las tareas”) se desarrollaban 

después de la sentencia previa “En mis entrenamientos, mi entrenador/a...”. Se midió a 
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través de una escala tipo Likert definida desde 1 (Seguro que no) a 5 (Seguro que sí). La 

consistencia interna en el pretest fue .87 y .85 en el postest. 

Estilo controlador. Se utilizó la Escala de Estilo Controlador (EEC) (Moreno-Murcia et al., 

2020), compuesta por 8 ítems que miden en un único factor el estilo controlador que 

perciben los deportistas de sus entrenadores durante los entrenamientos. Los ítems (e.g. 

“Habla continuamente y no permite que realicemos aportaciones”) estaban precedidos 

por la frase “En mis entrenamientos, mi entrenador/a...”. Se midió a través de una escala 

tipo Likert cuyas opciones eran 1 (Seguro que no) a 5 (Seguro que sí). La consistencia interna 

en el pretest fue .79 y .81 en el postest. 

Necesidades psicológicas básicas. Se utilizó la versión de 37 ítems del cuestionario 

Psychological Need States at Work-Scales (Huyghebaert-Zouaghi, Ntoumanis, Berjot y 

Gillet, 2020) para evaluar mediante un modelo 3x3 las necesidades psicológicas básicas. 

Para ello se tradujo la versión original al español. El cuestionario se compone de 37 ítems 

agrupados en nueve factores, de los cuales únicamente se utilizaron seis de ellos: 

satisfacción de la autonomía (e.g. “En ocasiones decido cómo hacer partes del 

entrenamiento”), satisfacción de la competencia (e.g. “Siento que soy capaz de superar los 

retos”), satisfacción de la relación (e.g. “Me siento incluido/a”), frustración de la 

autonomía (e.g. “Me siento obligado/a a comportarme de cierta manera”), frustración de 

la competencia (e.g. “Me siento incapacitado/a”), frustración de la relación con los demás 

(e.g. “me siento excluido/a”), yendo precedidas de la sentencia previa “En mi deporte…”. 

Las respuestas son recogidas en una escala tipo Likert con un rango de puntuación que 

oscila desde 1 (Nada es verdad) a 7 (Muy verdadero). La consistencia interna para la 
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dimensión de satisfacción de la autonomía fue .80 en el pretest y .87 en el postest, para 

satisfacción de la competencia .69 en pretest y .80 en postest, para satisfacción de la 

relación .93 en pretest y .93 en postest, para frustración de la autonomía .77 en pretest y 

.75 en postest, para frustración de la competencia .80 en pretest y .76 en postest, para 

frustración de la relación .87 en pretest y .89 en postest. 

Motivación. Se utilizó la versión en español (Moreno-Murcia et al., 2011) del cuestionario 

de Regulación de Conducta en el Deporte (BRSQ) de Lonsdale, Hodge, y Rose (2008) para 

medir la motivación hacia los entrenamientos diarios. El cuestionario se compone de 36 

ítems precedidos por la frase “Participo en mi deporte…” y está agrupado en nueve 

factores: motivación intrínseca general (e.g. “Porque las disfruto”), motivación intrínseca 

de conocimiento (e.g. “Por el placer que me da el conocer más acerca de la educación 

física”), motivación intrínseca de estimulación (e.g. “Porque me encantan los estímulos 

intensos que puedo sentir mientras practico educación física”), motivación intrínseca de 

consecución (e.g. “Porque disfruto cuando intento alcanzar metas a largo plazo”), 

regulación integrada (e.g. “Porque es parte de lo que soy”), regulación identificada (e.g. 

“Porque los beneficios de la educación física son importantes para mí”), regulación 

introyectada (e.g. “Porque me sentiría avergonzado si la abandono”), regulación externa 

(e.g. “Porque si no la hago otros no estarían contentos conmigo”) y desmotivación (e.g. 

“Sin embargo, no sé por qué la hago”). La escala tipo Likert utilizada fue de 1 (Nada es 

verdad) a 7 (Muy verdadero). La consistencia interna fue de .93 en el pretest y .93 en el 

postest para la motivación autónoma y de .91 en el pretest y .87 en el postest para la 

motivación controladora. 
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Miedo a fallar. Se utilizó el inventario de evaluación del error en el rendimiento (PFAI) 

definido por Conroys, Willow, y Metzler (2002). Este cuestionario se compone de 25 ítems 

a través de un único factor, que miden la predicción que tienen los sujetos del miedo a 

equivocarse dentro del ámbito deportivo (e.g. “Cuando me equivoco, mi futuro parece 

incierto”). Estos ítems iban precedidos por la sentencia previa “Durante la práctica de mi 

deporte…” . Se utilizó una escala tipo Likert del 1 al 5, donde 1 (No lo creo nada) y 5 (Lo 

creo al 100%). La consistencia interna del miedo total fue de .84 para el pretest y de .81 

para el postest. 

Diseño y procedimiento  

En primer lugar, se contactó con el presidente del club deportivo, donde se le explicaron 

los objetivos que se procuraban conseguir con la investigación y la puesta en práctica del 

procedimiento. A posteriori, se contactó con el entrenador dirigente del equipo de alto 

rendimiento, grupo el cual más adelante recibiría la intervención. 

Debido a la minoría de edad de prácticamente todos los sujetos, se les solicitó una 

autorización firmada a los padres/tutores para la participación de sus hijos en el estudio. 

Así mismo, se solicitó el consentimiento informado a cada sujeto y durante todo el proceso 

se cumplió la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre sobre la protección de datos 

personales. Además, este proyecto se mandó para su evaluación al comité de ética, 

obteniendo un dictamen favorable, con el código 210517112523. 

Para la selección de la muestra se utilizó un diseño cuasi experimental. Aunque, debido a 

que como los deportistas estaban previamente divididos en grupos, no se pudo seleccionar 

de manera aleatoria. La muestra se fraccionó en dos grupos, uno de ellos recibió un 
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programa de intervención con apoyo a la autonomía (PIA) basado en 25 estrategias 

propuestas por Moreno-Murcia et al. (2019), mientras que el otro actuó como grupo 

control, siguiendo con sus entrenamientos habituales. Ambos conjuntos contestaron una 

batería de cuestionarios vía online a través de la plataforma Google Forms, previos al inicio 

de la intervención, así como al final de esta. La duración para cumplimentarlos fue de 15’-

20’ aproximadamente por deportista y formulario. 

Anterior a la puesta en marcha del proyecto, el investigador recibió una formación 

específica para el dominio de programas de intervención con apoyo a la autonomía 

(Moreno-Murcia, Huéscar, Nuñez, León, Valero-Valenzuela, y Conte, 2019). Esta formación 

se basó en la enseñanza del investigador a manejar adecuadamente las emociones, 

mostrar empatía hacia los demás, dar mayor importancia al proceso que al resultado, 

escuchar a los deportistas, ser positivo y paciente, etc. 

El proceso de intervención tuvo una duración de cinco meses, con entrenamientos 

comprendidos entre 2 horas y 2 horas y media al día, a excepción del domingo que era 

festivo. Tanto el grupo control como el de intervención desarrollaron sus entrenamientos 

en base a una planificación con un objetivo común, competir al máximo nivel nacional.  

A pesar de la formación que recibió el investigador/entrenador para realizar una 

intervención basada en la autonomía, las 25 estrategias que se utilizaron fueron 

implementándose de forma progresiva por semanas. Durante la primera se manejaron tres 

de las estrategias, durante la segunda se utilizaron tres nuevas estrategias sumadas a las 

de la semana pasada, y así consecutivamente hasta la octava donde se englobaron todas 
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las estrategias propuestas de forma conjunta, para posteriormente trabajar con todas en 

las semanas venideras. 

El proceso de intervención, debido a la situación de pandemia mundial vivida a causa del 

virus COVID-19, se tuvo que detener durante un período de tiempo de 4 semanas el cual 

afectaría más adelante a la forma de plantear las estrategias de apoyo a la autonomía. 

En la Figura 1 se puede observar el procedimiento llevado a cabo de forma detallada: 
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