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1. Introducción

En los últimos años se ha querido investigar la relación entre la desmotivación y 

la ansiedad en el deporte y sus diferentes consecuencias como puede ser el 

abandono de la práctica deportiva (Cahuasqui, 2022). Son varios los 

investigadores como Guardia (2022) y Mabweazara, Leach, y Andrews (2017) que 

afirman que existe una falta de información en cuanto a los factores que influyen 

en la decisión de los jóvenes de abandonar el deporte. Destaca, además, la 

percepción de que los entrenadores sobrevaloran la competición, incidiendo en la 

necesidad de obtener resultados positivos en la misma, transmitiendo de esta 

forma una enorme presión al deportista, causando así inestabilidad y, muchas 

veces, el cese de la actividad deportiva.  

En el ámbito del deporte de competición, esta visión de la práctica deportiva está 

relacionada con las expectativas hacia la competición (Fernández Valdera y 

Ubillús Alvarado, 2022). Es por ello, que es vital el trabajo motivacional por parte 

de los entrenadores con los deportistas, para conseguir que tengan las 

herramientas adecuadas para saber gestionar sus emociones relacionadas con 

los resultados deportivos (Bretón, 2022). En ocasiones, el nivel de exigencia que 

percibe un deportista o un equipo se convierte en un problema. Esto sucede 

cuando una excesiva presión genera ansiedad, afectando al rendimiento deportivo 

y generando así la desmotivación y el posible abandono (Sánchez y Jiménez-

Parra, 2022). Además, como explican Páez y Martínez-Díaz (2021) la competición 

deportiva o el entrenamiento pre competitivo son unos contextos ideales para 

estudiar el estrés, ya que los nadadores, como es en el caso de este estudio, 

están expuestos a una serie de factores que pueden desencadenar diferentes 

respuestas fisiológicas y de comportamiento. 



 

Ante esto, Moreno-Murcia y Sánchez-Latorre, (2016) indican que una intervención 

del entrenador en este caso, que fomenta el apoyo a la autonomía, aumenta la 

importancia que los deportistas atribuyen al deporte, a los entrenamientos y por lo 

tanto a la competición. Coincidiendo esto con el estudio de Ramírez (2021) donde 

una mayor percepción de apoyo a la autonomía del entrenador por parte del 

equipo predijo de manera significativamente positiva la práctica de actividad física.  

 

1.1. La situación psicológica del deportista: la ansiedad y la 

desmotivación 

 

El estudio de la ansiedad ha tomado una especial relevancia en lo que se refiere 

al contexto del rendimiento deportivo entendiéndose como un estado mental 

manifestado en síntomas tanto físicos como psíquicos, alterando la estabilidad del 

individuo (Crespillo Jurado, 2022) y es que, tal y como explica González y García 

(2021) los deportistas, en este caso adolescentes, se encuentran en un proceso 

de desarrollo físico, cognitivo y psicológico donde su inexperiencia puede 

presentar desequilibrios que alteren su rendimiento deportivo. Como afirman 

Ramis Laloux, Viladrich Segués, Sousa y Jannes (2015), en el entorno del deporte 

y la competición deportiva, la evaluación social está simultáneamente presentes 

haciendo que las situaciones competitivas sean potencialmente ansiógenas, 

sobre todo para los niños y adolescentes, que aún no han desarrollado un 

repertorio establecido de estrategias de afrontamiento. 

 

Por otra parte, la motivación ha despertado el interés de numerosas publicaciones, 

entendiéndose como un componente de influencia en el rendimiento deportivo 

(Sevil Serrano y García González, 2021). El estudio de la motivación, y en 

concreto de sus componentes intrapersonales (la capacidad de motivarnos 

internamente o automotivación) e interpersonales (la motivación a través de 

terceros), tiene importantes implicaciones en las prácticas de entrenamiento en 

los deportistas profesionales (Simba Quinga, 2021). 

 

Es a partir de ese componente interpersonal de la motivación, que relacionamos, 

en parte, con el entrenador (Verdaguer, Abad y Mas 2016). El análisis de la posible 



relación entre las variables motivación interpersonal y ansiedad en el contexto 

deportivo, puede aportar información relevante que facilite el diseño de programas 

de entrenamiento que potencien el rendimiento de los deportistas, garantizando 

al mismo tiempo la salud y el bienestar de los mismos y todo ello a partir de 

estrategias motivacionales llevadas a cabo por el entrenador (González, 2022), 

como por ejemplo, el Programa de Intervención con Apoyo a la Autonomía 

(Moreno-Murcia, Huéscar, Núñez, León, Valero-Valenzuela y Conte, 2019). 

 

1.2. El apoyo a la autonomía en el entrenador 

 

El papel del entrenador deportivo en el logro de experiencias positivas por parte 

de los deportistas y, por ende, en la en el desarrollo psicológico de estos es 

fundamental (Ezcurra, 2021). En este sentido, Peña, Serrano, Catalán, Remacha 

y González (2022) exponen que los entrenadores son un pilar fundamental, ya 

que a través de sus palabras y acciones influyen directa o indirectamente en el 

rendimiento de los deportistas, como en su bienestar social y emocional. 

 

Son varios los estudios que expresan la necesidad de una correcta actuación por 

parte del entrenador a la hora de generar un clima motivacional u otro. Y es que, 

según Marqués, Nonohay, R., Koller, S., Gauer, G., & Cruz, J. (2015) ‘’las ventajas 

asociadas a un estilo de comunicación más positivo que se correlaciona con un 

clima motivacional de implicación hacia la tarea. [...] Entre las ventajas, se 

encuentra una orientación motivacional personal a la tarea en los deportistas’’ 

(p.48).  

 

En este sentido, autores como Esteve, Piqueras y Camacho (2021) y Álvarez, 

Tormo-Barahona, Castillo y Moreno-Murcia (2021) exponen que la formación del 

entrenador podría ser relevante en la calidad de la intervención de este con sus 

deportistas, pudiendo, posiblemente, optimizar el rendimiento deportivo. Según 

Machado Gómez (2021), la actuación del entrenador durante la dirección de 

deportistas es una variable que influye tanto en el entrenamiento como en 

competición. En consecuencia, es necesario que los entrenadores lleven a cabo 

estrategias y comportamientos instructivos que apoyen el desarrollo de la 

autonomía. 



 

Ante esto, destacamos el apoyo a la autonomía del entrenador hacia el deportista, 

ya que tal y como señalan Raimundi, Sarries, Corti y Celsi (2021), el apoyo a la 

autonomía hace referencia a la idea de un individuo que, en una posición de 

autoridad, adopta la perspectiva de otro, reconoce sus sentimientos, le 

proporciona información adecuada, y oportunidades de elección, minimizando uso 

de presiones y exigencias.  

 

Entre los hallazgos sobre los beneficios del apoyo a la autonomía podemos 

señalar, la influencia positiva en el incremento de la autorregulación autónoma del 

alumno, en su competencia percibida, en el interés/disfrute en entrenamiento, en 

un mayor rendimiento deportivo, en una mayor comprensión conceptual y en la 

disminución de la ansiedad en la práctica deportiva y la competición (De La Haza 

Gonzales, 2021). 

 

1.3. El presente estudio 

 

A partir de investigaciones y estudios que existen sobre ansiedad y motivación 

como Martínez (2021) y más específicamente en nadadores jóvenes como 

Zekıoglu (2018) y Silva, Cortez, do Nascimento Júnior, Granja, Conde y de Melo 

(2019), puede observarse que gran parte de los trabajos se han centrado en el 

efecto que tienen estas variables, tomadas en su conjunto, sobre el rendimiento 

en deportistas de alta competición y en concreto en nadadores. Ante esto, el 

objetivo del presente estudio es comprobar cómo afecta la ansiedad y la 

desmotivación en jóvenes nadadores de competición y si una variabilidad en la 

técnica de enseñanza del entrenador puede suponer una mejora en estas 

variables emocionales, basándonos en el Programa de Intervención de Apoyo a 

la Autonomía (Moreno-Murcia, Huéscar, Núñez, León, Valero-Valenzuela y Conte, 

2019). 

Ante esto, se puede plantear la hipótesis de que, tras las mediciones previas 

mediante cuestionarios sobre sus niveles de ansiedad y desmotivación, aquellos 

nadadores que entrenen bajo unas directrices basadas en el apoyo a la autonomía 

tendrán cambios positivos en las variables objeto de estudio. 

 



 

2. Metodología 

 

2.1. Participantes 

 

En el presente estudio participaron un total de 43 jóvenes nadadores 

pertenecientes a dos equipos de natación de diferentes provincias, pero dentro de 

la Comunidad Valenciana (España). Todos los participantes, independientemente 

de ser de dos equipos distintos, entrenan de lunes a sábado dos horas diarias y 

cuyo nivel deportivo es considerado alto, siendo en su mayoría nadadores a nivel 

nacional y una minoría nadadores de nivel autonómico.  

 

La edad media de los participantes era de 14,8 años (DT = .99). El 37,2% eran 

chicos (n = 16) y el 62.8% eran chicas (n = 27). Estos se dividieron en grupo de 

intervención (n = 23), de los cuales 8 eran chicos y 15 eran chicas. Por otra parte, 

el grupo control (n = 20) está compuesto por 8 chicos y 12 chicas. Otro dato 

estadístico a considerar son los años que llevan compitiendo a dicho nivel, en este 

sentido, el 22.22% de los nadadores llevan entre 2 y 5 años y el 77.78% más de 

5 años. Del total de los participantes ninguno lleva compitiendo menos de 2 años.  

 

2.2. Instrumentos de medición y actuación 

 

Apoyo a la autonomía. Para ello se han utilizado dos instrumentos. El primero es 

la Escala de Apoyo a la Autonomía (EAA) validada por Moreno-Murcia, Huéscar, 

Andrés-Fabra y Sánchez-Latorre (2020) dirigido a los deportistas. Cuenta con 12 

ítems de escala tipo Likert del 1 al 5 (de ‘’seguro que no’’ a ‘’seguro que sí’’). Con 

este cuestionario se pretende medir la necesidad de apoyo a la autonomía que 

perciben los deportistas de sus entrenadores durante los entrenamientos que 

realizan. Un ejemplo de uno de los ítems es: “El entrenador ofrece diferentes 

opciones y caminos para realizar algún determinado ejercicio”. En cuanto a la 

consistencia interna el pretest fue de .76 y de .83 en el postest. 

En segundo lugar, se utilizó el Programa de intervención con apoyo a la autonomía 

(PIA), dirigido a entrenadores. Consta de 25 herramientas propuestas por Moreno-



Murcia, Huéscar, Núñez, León, Valero-Valenzuela y Conte (2019) que buscan 

modificar el estilo interpersonal del entrenador.  

 

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

cuestionario Psychological Need States at Work-Scales (Huyghebaert-Zouaghi 

Ntoumanis, Berjot y Guillet, 2021) para evaluar mediante un modelo 3x3 las 

necesidades psicológicas básicas. El cuestionario distribuye los 37 ítems 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 dimensión de satisfacción de la autonomía fue .68 en 

el pretest y .70 en el postest, para satisfacción de la competencia .69 en pretest y 

.82 en postest, para satisfacción de la relación .92 en pretest y .90 en postest, 

para frustración de la autonomía .72 en pretest y .85 en postest, para frustración 

de la competencia .87 en pretest y .86 en postest, para frustración de la relación 

.86 en pretest y .82 en postest. 

 

Cuestionario de regulación conductual en el Deporte (BRSQ). Es una escala 

validada en su versión traducida por Moreno-Murcia, Marzo, Martínez, Galindo y 

Marín (2011). La escala consta de un total de 36 ítems, con un formato de 

respuesta tipo Likert de siete puntos, que permiten medir las ocho dimensiones 

del continuo de motivación. Todas las afirmaciones son directas, y la puntuación 

total de cada subescala se obtiene promediando las respuestas en sus cuatro 

ítems, obteniendo por lo tanto un rango de puntuaciones teóricas entre 1 y 7, de 

manera que una puntuación más elevada se interpreta como una mayor 

regulación del tipo que mide la subescala. Esta herramienta permite medir las 9 

dimensiones que existen cuando hablamos de motivación. En este caso de la 



motivación intrínseca general (e.g. “porque lo disfruto”), la motivación intrínseca 

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

deporte”), la motivación intrínseca de estimulación (e.g. “Por el placer que me da 

cuando estoy totalmente entregado en este deporte”), la motivación intrínseca de 

consecución (e.g. “Porque disfruto mientras hago algo lo mejor que puedo”), la 

regulación integrada (e.g. “Porque es una oportunidad de ser quien soy”, la 

regulación identificada (e.g. “Porque aprecio los beneficios de este deporte”), la 

regulación introyectada (e.g. “Porque me siento obligado a continuar”), la 

regulación externa (e.g. “Sin embargo, me pregunto por qué me esfuerzo para 

esto”) y, por último la desmotivación (e.g. “Sin embargo, me pregunto por qué me 

esfuerzo para esto”). En cuanto a la consistencia interna de cada una de las 

dimensiones fue la siguiente: para la motivación intrínseca general en pretest fue 

de .73 y en postest de .91, para la motivación intrínseca de conocimiento en 

pretest fue de .89 y en postest de .92, para la motivación intrínseca de 

estimulación en pretest fue de .76 y en postest de .82, para la motivación 

intrínseca de consecución en pretest fue de .68 y en postest de .87, en cuanto a 

la regulación integrada en pretest fue de .76 y en postest de .90, para la regulación 

identificada en pretest fue de .83 y en postest de .81 , para la regulación 

introyectada en pretest fue de .91 y en postest de .87 , para la regulación externa 

en pretest fue de .82 y en postest de .81 y, por último para la desmotivación en 

pretest fue de .78 y en postest de .85. 

 

Inventario de ansiedad estado competitiva 2. Se empleó la versión española 

de Capdevila (1997). Este cuestionario evalúa los componentes cognitivos y 

somáticos de la ansiedad y la autoconfianza con relación a la ejecución deportiva 

referida a la competición. Consta de 15 ítems 3x5, con un formato de respuesta 

tipo Likert de 4 puntos, que evalúan tres factores: ansiedad cognitiva (e.g. “antes 

o mientras entreno o compito siento que mi cuerpo está tenso”), ansiedad 

somática (e.g. “antes o mientras entreno o compito me preocupa no competir todo 

lo bien que puedo”) y autoconfianza (e.g. “antes o mientras entreno o compito no 

puedo pensar con claridad durante la competición). La puntuación total de cada 

dimensión se obtiene del promedio de las puntuaciones de sus ítems, oscilando, 

por lo tanto, el rango teórico de cada dimensión entre 1 y 4, indicando mayores 

puntuaciones una mayor intensidad en la variable en cuestión. La consistencia 



interna para la dimensión de ansiedad somática fue .80 en el pretest y .68 en el 

postest, para ansiedad preocupación fue de .78 en pretest y .81 en postest y, por 

última, para ansiedad desconcentración fue .78 en pretest y .85 en postest 

 

3. Diseño y procedimiento 

 

En primer lugar, se contactó con los directores de los dos clubes deportivos en los 

que se iba a realizar la investigación y los entrenadores de cada grupo objeto de 

estudio. Se les informó del objetivo de la investigación, el procedimiento y en qué 

consistiría la participación siendo un grupo de intervención y el otro únicamente 

de control. 

 

Todos los nadadores que participaron en esta prueba lo hicieron de manera 

voluntaria y teniendo en cuenta que los nadadores participantes eran todos 

menores de edad, se solicitó a los padres, madres o tutores de los deportistas la 

autorización para la participación en este estudio, además de informarles en qué 

iba a consistir y cuál iba a ser la intervención de sus hijos. Por lo tanto, se solicitó 

el consentimiento informado 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 220309161729 

 

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 dividió en dos grupos, 

por un lado, el grupo experimental (Club Tenis Elche-Natación-) recibió un 

programa de intervención con apoyo a la autonomía (PIA) basado en 25 

estrategias propuestas por Moreno-Murcia et al. (2019), mientras que el otro club 

(C.N. Nados Castellón) 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 la misma. Cabe destacar que en ambos 

momentos (pre y post) los cuatro cuestionarios se unificaron en dos pares (un 

Google Forms con el cuestionario AA y NPB y otro Google Forms con el 



cuestionario BRSQ y el SAS-2) realizándose con 24-48 horas de margen entre 

uno y otro para evitar el cansancio mental de los sujetos que pudiese ocasionar. 

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 tres meses, con entrenamientos 

comprendidos entre 2 horas y 2 horas y media al día de lunes a sábado. Tanto el 

grupo control como el de intervención desarrollaron sus entrenamientos en base 

a una planificación con un objetivo común, competir al máximo nivel autonómico 

y nacional.  

 

En cuanto a la puesta en práctica de las 25 estrategias que se utilizaron, se fueron 

implementando de forma progresiva por semanas. En este sentido, a falta de dos 

semanas para acabar la intervención ya se habían implementado la totalidad de 

las estrategías y hasta la fecha fin se trabajó todas ellas. 

 

Para llevar un mejor control sobre las 25 estrategias, el investigador llevaba un 

registro en el que se detalla qué deportistas había recibido cada estrategía y en 

qué cantidad, asegurándose que todos los nadadores las recibían en la misma 

situación posible. 

 

Durante la primera semana 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 las 

estrategias propuestas de forma conjunta, para posteriormente trabajar con todas 

en las semanas venideras (Figura 1). 

 

Figura 1. Cronología de la intervención y recogida de datos 
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