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Motivación y práctica deportiva en adolescentes  
en función del género, edad y deporte1

A
R

T
ÍC

U
LO

Resumen: Nos proponemos conocer los factores motivacionales que influyen en adolescentes 
que realizan actividad física deportiva extraescolar, analizando cómo estos factores se com-
portan como predictores. Se trata de un estudio no experimental, de tipo descriptivo y corte 
transversal. 307 adolescentes de entre 12 y 18 años respondieron un cuestionario ad hoc 
para recabar información básica sociodemográfica (sexo, curso escolar, características del 
deporte practicado) y la Escala de Medida de los Motivos para la Actividad Física-Revisada. 
Los resultados muestran que los adolescentes que practicaban deportes colectivos estaban 
más motivados en todos los factores que los que practicaban deportes individuales. Los que 
practicaban más horas destacaron por una motivación más centrada en la competencia, 
aunque también lo hicieron respecto al factor disfrute, concretando así su tendencia hacia 
la motivación intrínseca. La competición promovió mayor motivación en todos sus factores a 
diferencia de los deportes no competitivos. La apariencia y el disfrute se comportaron mu-
tuamente como predictores motivacionales negativos, pudiéndose deber a la dependencia 
extrínseca de la apariencia. Destacamos que la principal motivación de los deportistas en 
general hacia la práctica de actividad física deportiva es el disfrute, seguido de los motivos 
por competencia, social, fitness y, por último, la apariencia.

Palabras clave: motivación intrínseca; motivación extrínseca; actividad física ex-
traescolar; adolescentes; disfrute.
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MOTIVACIÓ I PRÀCTICA ESPORTIVA EN ADOLESCENTS EN FUNCIÓ DEL GÈNERE, 
EDAT I ESPORT

Resum: Ens proposem conèixer els factors motivacionals que influeixen en adolescents que fan ac-
tivitat física esportiva extraescolar, analitzant com aquests factors es comporten com a predictors. 
Es tracta d'un estudi no experimental, de tipus descriptiu i tall transversal. Hi van participar 307 
adolescents entre 12 i 18 anys. Es va administrar un qüestionari ad hoc per recollir informació bàsica 
sociodemogràfica (sexe, curs escolar, característiques de l'esport practicat) i l'Escala de Mesura dels 
Motius per a l'Activitat Física-Revisada. Els resultats mostren que els adolescents que practicaven es-
ports col·lectius estaven més motivats en tots els factors que els que practicaven esports individuals. 
Els que practicaven més hores van destacar per una motivació més centrada en la competència, tot 
i que també ho feren respecte al factor gaudi, concretant així la seva tendència cap a la motivació 
intrínseca. La competició va promoure més motivació en tots els seus factors a diferència dels esports 
no competitius. L'aparença i el gaudi es van comportar mútuament com a predictors motivacionals 
negatius, potser per la dependència extrínseca de l'aparença. Destaquem que la principal motivació 
dels esportistes en general cap a la pràctica d'activitat física esportiva és el gaudi, seguit dels motius 
per competència, social, fitness i, finalment, l'aparença.

Paraules clau: motivació intrínseca; motivació extrínseca; activitat física extraescolar; adolescents; 
gaudi.

MOTIVATION AND SPORT PRACTICE IN ADOLESCENTS AS MEDIATED BY GENDER, 
AGE AND SPORT TYPE

Abstract: The aim of the study was to determine the motivational factors that influence adolescents 
who engage in extracurricular physical activity, analyzing the extent to which motivational factors 
behaved as predictors of each other. This was a non-experimental, descriptive, cross-sectional study. 
A total of 307 adolescents between 12 and 18 years of age participated. An ad hoc questionnaire 
was administered to collect basic sociodemographic information (age, sex and school year) and the  
Motives for Physical Activity Measurement Scale-Revised (MAPM-R). The adolescents who practiced 
collective sports were found to be more motivated in all factors than those who practiced individual 
sports. Those who practiced a greater number of hours stood out for a motivation more focused 
on competition, although they also did so regarding the enjoyment factor, thus concretizing their  
tendency towards intrinsic motivation. Competition promoted greater motivation in all its factors 
in contrast to non-competitive sports. Appearance and enjoyment behaved mutually as negative  
motivational predictors and may be due to the extrinsic dependence of the appearance. In conclusion, 
the main motivation of athletes in general towards the practice of extracurricular physical activity 
was enjoyment, followed by competition, social, fitness and, finally, appearance.

Keywords: intrinsic motivation; extrinsic motivation; extracurricular physical activity; adoles-
cents; enjoyment.
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Introducción

 La Organización Mundial de la Salud (2020a), para personas entre 5 y 17 años, recomienda 
una práctica de actividad física deportiva (AFD) de 60 minutos diarios con 3 días con un ca-
rácter más intenso. Aun así, gran parte de la población adolescente nacional e internacional 
no se acerca a estos niveles recomendados (OMS, 2020b). En este sentido, a nivel nacional, la 
práctica de AFD se sitúa en el 59,6% (Ministerio de Cultura y Deporte, 2021), encontrando in-
dicios de que en torno al 34% de los menores de 25 años tienen sobrepeso (Aranceta-Bartrina 
et al., 2020), aumentando hasta el 53,6% en edad adulta, con porcentajes de sedentarismo 
del 40,3% en mujeres y 32,3% en hombres (Ministerio de Sanidad, 2021). Este sobrepeso  
y obesidad que padece la sociedad española, inciden en un coste sanitario que ronda los 2000 
millones de euros anuales y otros 2000 millones de euros por bajas laborales e improductividad, 
observando una tendencia al alza que podría llegar a los 3000 millones de euros anuales de 
gasto sanitario en 2030 (Hernáez et al., 2019), existiendo políticas nacionales de intervención 
sobre hábitos alimenticios que tratan de paliar el avance de la situación (Royo-Bordonada et 
al., 2019). Pero la práctica de AFD no incide solamente a nivel físico, sino que lo hace también 
a nivel psicológico de forma positiva (Amatriain-Fernández et al., 2020; Wang y Ashokan, 
2021). Se han encontrado beneficios en el aparato locomotor y en el sistema cardiovascular  
y neuromuscular, mejorando el control de situaciones psicológicas adversas como la ansiedad 
y la depresión, favoreciendo la socialización del practicante y mejorando la autoestima (Fabio  
y Towey, 2018; Mazereel et al., 2021; Mygind et al., 2019; Roth et al., 2019; Tikac et al., 2022; 
Warburton y Bredin, 2019). En este sentido, la autoestima, así como las acciones relacionadas 
con situaciones de éxito, también se verán favorecidas en el momento en el que la motivación 
aumente, teniendo en cuenta la Teoría de la Autodeterminación (Stover et al., 2017). Por lo 
tanto, al desarrollar la autonomía, competencia y habilidades sociales, se incrementa la mo-
tivación autodeterminada como consecuencia del aumento de la motivación intrínseca y la 
motivación extrínseca autorreguladas (Deci y Ryan, 1985, 2000). A este respecto, parece ser 
que algunos de los factores más determinantes en la práctica son la motivación integrada, que 
forma parte de la motivación extrínseca con influencia intrínseca y, la motivación intrínseca 
en torno a la ejecución, debiendo promover un clima motivacional orientado a la tarea y al 
éxito en la ejecución (Franco Renart y Menescardi Royuela, 2020). Por otro lado, encontramos 
otros posibles factores como son el autoconcepto físico general, el valor subjetivo de la tarea, 
la actitud y el comportamiento y, por último, las expectativas de éxito como predictores po-
sitivos de la frecuencia, duración e intensidad en la práctica de AFD (Revuelta et al., 2018).  
En este sentido, cuando los profesionales encargados de los entrenamientos administran  
tareas y desarrollan habilidades que potencian una motivación autónoma, se puede predecir 
una reducción en los índices de abandono deportivo (Andrade do Nascimento Junior et al., 
2020; Pérez-González et al., 2019). Además, diferentes estudios indican que la práctica de 
AFD también afecta positivamente sobre el rendimiento académico, por lo que, si tenemos en 
cuenta los altos índices de inactividad extraescolar, la práctica en las sesiones de educación 
física en los centros educativos cobra una mayor importancia (Baena-Extremera et al., 2018; 
Resaland et al., 2016). Por tanto, los entrenadores o docentes juegan un papel determinante 
en el fomento de la motivación autodeterminada de los deportistas, siendo los propios usuarios 
de las instalaciones deportivas quienes asignan relevancia a la formación acreditada de sus 
dinamizadores (de la Cámara et al., 2020; Ortega Martínez et al., 2020). En este sentido, una 
mayor formación, facilitará un mayor rendimiento en todos los sentidos del deportista, además 
de su seguridad (Palomar Olmeda, 2019). No obstante, aunque ya existen leyes que tratan de 
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regularizar las profesiones del deporte como la de Andalucía (Ley 5/2016, de 19 de julio), aún 
existen zonas en las que la formación es escasa (Nuviala Nuviala et al., 2020), aunque también 
se encuentran estudios con profesionales del deporte en su mayoría con formación suficiente-
mente acreditada (Boned et al., 2015; Juan Llamas, 2015). Por lo tanto, la motivación de los 
deportistas hacia la práctica de AFD, estrechamente ligada a la fidelización y a la competencia 
en el desarrollo de sus habilidades, hace que los responsables de los diferentes complejos 
deportivos tiendan cada vez más hacia la contratación de entrenadores o monitores titulados 
(Cracknell, 2015; Smith y Smoll, 2017). No obstante, no garantiza el éxito siempre, ya que se 
ha demostrado que entrenadores con formación deportiva reglada, cuando tienen carencias en 
habilidades sociales y/o de liderazgo contribuyen a una baja motivación que puede concluir en 
el abandono del deportista (Bandura y Kavussanu, 2018). 

La motivación hacia la práctica de AFD extraescolar es determinante para la adquisición 
de hábitos saludables perdurables a lo largo de sus vidas, con el consecuente beneficio tanto 
a nivel personal como a nivel colectivo. Es por ello que profundizar en los motivos de práctica 
y conocer hacia donde se dirigen, podría repercutir positivamente en políticas deportivas  
y formación específica de los profesionales del deporte.

Con relación a lo anteriormente mencionado se propuso como objetivo principal del 
estudio, evaluar la motivación de deportistas adolescentes teniendo en cuenta los factores mo-
tivacionales, el sexo y la tipología de la AFD practicada en servicios deportivos extraescolares, 
analizando la capacidad predictora que unos factores tienen sobre otros.

2. Material y método
2.1 Diseño y participantes

Se trata de un estudio no experimental, de tipo descriptivo y corte transversal, con la participación 
de 307 adolescentes de entre 12 y 18 años (M=14,78, DT=1,72) que realizaban algún tipo de 
AFD en la ciudad de Maracena, provincia de Granada, siendo el 55,7% hombres (n=171) y el 
44,3% mujeres (n=136). Dadas las características del estudio, se llevó a cabo un muestreo 
no probabilístico de tipo intencional. Todos los participantes estaban realizando algún tipo de 
actividad física en centros públicos, clubes, asociaciones y/o centros privados. La participación 
fue voluntaria y se recalcó el anonimato en la participación. El estudio cumplió con los principios 
de ética para la investigación con personas humanas que se establecen en la Declaración de 
Helsinki de 1975 y fue aprobado por el Comité de Ética de la Investigación de la Universidad 
de Granada (nº 2286/CEIH/2021).

2.2 Instrumentos

El instrumento utilizado para analizar el perfil de los jóvenes se obtuvo mediante la confección 
de un cuestionario ad hoc de preguntas sociodemográficas sobre el sexo, curso en el que es-
tudian, si se trataba de deportes individuales o colectivos, horas de práctica semanal y tipo de 
actividad realizada (competitiva - no competitiva).

El cuestionario para determinar el disfrute por la práctica de AFD fue el Motives for 
Activity Physical Measure-Revised (MAPM-R), originalmente creado por Ryan et. al (1997)  

https://doi.org/10.1344/did.2023.14.160-175
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y posteriormente adaptado al español y validado por Moreno Murcia et al. (2007). El cuestionario 
mide los motivos de práctica hacia la actividad física a través de 28 ítems, agrupados en cinco 
factores: (1) disfrute (compuesto por siete ítems, referidos a la práctica de actividad física como 
actividad placentera y de diversión), (2) apariencia corporal (seis ítems, referidos a la práctica 
de actividad física como medio para mejorar la imagen corporal y la apariencia externa), (3) 
vínculo social (compuesto por cuatro ítems relativos a la práctica de actividad física como medio 
de establecer, mejorar o mantener las relaciones sociales), (4) fitness/salud (compuesto por 
cinco ítems referidos a la práctica de actividades físicas como medio para mantener o mejorar 
la salud) y (5) competencia (formado por seis ítems relacionados con la práctica de actividad 
física para la mejora de habilidades o para realizar aquellas prácticas que suponían un desafío 
para el deportista). Disfrute y competencia demuestran una orientación motivacional intrínseca, 
mientras que las otras tres subescalas (social, fitness/salud y apariencia) reflejan niveles de 
motivación extrínseca. Se mide a través de una escala tipo Likert de siete puntos donde 1 co-
rresponde a “nada verdadero para mí” y 7 a “totalmente verdadero para mí”. Se trata de un 
instrumento válido y fiable con valores de alfa de Cronbach obtenidos por Moreno Murcia et al. 
(2007) de .84, .87, .81, 80 y 85, respectivamente.

2.3 Procedimiento

Se contactó con entrenadores y deportistas de entre 12 y 18 años de diferentes entidades 
deportivas de la ciudad de Maracena (Granada) que estaban cursando algún curso de la 
Educación Secundaria Obligaroria y Bachillerarto. El cuestionario se realizó en formato papel  
y se facilitó a los encuestados presencialmente antes o después de comenzar sus actividades 
o entrenamientos durante el mes de diciembre. Antes de contestar el cuestionario, se informó 
acerca de los objetivos del estudio y recibieron garantía de confidencialidad de los datos 
recogidos, respetándose en todo momento la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

2.4 Análisis estadístico

Los datos fueron analizados utilizando el programa IBM SPSS Statistic 28.0.1.0 (Chicago, Illinois, 
U.S.A). Las variables continuas se presentaron con la media, desviación estándar e intervalo 
de confianza del 95% y las categóricas se describieron en frecuencias (porcentajes). Se analizó 
la normalidad de las variables mediante el Test de K-S (Kolmogorov-Smirnov). Al no observar 
una distribución normal se optó por un análisis no paramétrico. Para el análisis principal con 
variables cuantitativas se realizó una comparación de medias mediante la prueba U de Mann-
Whitney y si la variable independiente presentaba más de dos categorías se utilizó la prueba H 
de Kruskal-Wallis. Para comprobar las correlaciones entre los factores del cuestionario MAPM-R, 
se utilizó la correlación de Spearman. Además, con las variables cualitativas se realizó el test 
de chi-cuadrado o Fisher. Se utilizó el análisis de regresión múltiple por pasos (stepwise) para 
explorar que variables podían explicar la variación de la variable dependiente. Los requisitos 
para incluir una variable independiente en el análisis de regresión múltiple fueron los siguientes: 
1) los coeficientes de correlación entre la variable dependiente e independiente fueron signi-
ficativos; y 2) los coeficientes de correlación entre las variables independientes fueron igual o 
inferior a 0,70. La significación estadística se estableció en p<.05.

https://doi.org/10.1344/did.2023.14.160-175
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3. Resultados

En la Tabla 1 se indicaron la media y desviación típica de las valoraciones de los 5 factores de 
las motivaciones de práctica deportiva en función de las variables sociodemográficas sobre el 
deporte extraescolar realizado.

La escala se divide en 5 factores: “disfrute” y “competencia” con alfa de Cronbach de 
0.74 y 0.84 respectivamente como factores de motivación intrínseca y los factores “social”, 
“fitness/salud” y “apariencia” con alfa de Cronbach de 0.89, 0.76, 0.83 respectivamente como 
motivación extrínseca.

No se encontraron diferencias significativas en torno a los factores disfrute y social, 
respecto a al sexo (p>.05), aunque si las hubo respecto a los factores apariencia, fitness  
y competencia (p<.001). En este sentido, el único factor en el que las chicas mostraron valores 
superiores al de los chicos fue el de disfrute. Además, la mayor distancia en las puntuaciones 
se observó en el factor apariencia en el que los chicos mostraron mayor motivación que ellas.

No se encontró significatividad en la relación de los factores respecto al curso o edad 
(p>.05). Aun así, las puntuaciones se redujeron al pasar de primer ciclo de ESO a segundo 
ciclo y volvieron a incrementarse al pasar bachillerato en todos los factores exceptuando el de 
apariencia.

Se hallaron diferencias significativas en los factores apariencia, fitness y competencia 
(p<.001, p<.001 y p=.001 respectivamente) respecto a si el deporte era individual o colectivo, 
no siendo así con los factores disfrute y social (p>.05). En relación con lo anterior, los jóvenes 
practicantes de deportes colectivos mostraron índices de motivación en todos los factores, 
superiores a los que practicaban deportes individuales.

Hubo diferencias significativas cuando en los motivos por competencia los deportistas 
practicaban más o menos de 7 horas a la semana (p=.048). En este sentido, el resto de los factores 

Tabla 1. Relación entre los factores del cuestionario MPAM-R y variables sociodeportivas.
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 no mostraron significatividad (disfrute, apariencia y fitness con p>.05 y social con p=.05). Los 
que practicaban más horas valoraron con puntuaciones más altas el disfrute y competencia, 
mientras que los que practicaban menos horas lo hacían en apariencia, social y fitness.

Cuando el deporte realizado era competitivo o no, reflejó significatividad en todos los 
factores exceptuando el disfrute con p>.05 (apariencia, fitness y competencia con p<.001  
y social con p=.006). En este sentido, los deportistas no competidores mostraron valoraciones 
inferiores en todos los factores que los deportistas competidores.

En la Tabla 2 se muestran las valoraciones medias y desviación de los factores disfrute, 
apariencia, social, fitness y competencia del cuestionario MPAM-R con relación a los deportes  
o actividades deportivas realizadas por los adolescentes.

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas con relación a los factores 
apariencia, social, fitness y competencia (p<.001, p=.003, p<.001, p=.005 respectivamente) 
sin hallarlas en el factor disfrute (p>.05) respecto a las modalidades deportivas. Para detectar 
las diferencias entre ellas solo se tuvieron en cuenta las que tuvieran 10 o más deportistas.  
En este sentido, las diferencias significativas encontradas entre las modalidades, respecto al 
factor disfrute fueron: atletismo y baloncesto (p=.044), atletismo y balonmano (p=.008),  
atletismo y mountain bike (p=.028), fútbol y balonmano (p=.049). Las diferencias significativas 
encontradas entre las modalidades, respecto al factor apariencia fueron: baile flamenco y ba-
lonmano (p=.025), baile flamenco y baloncesto (p=.012), baile flamenco y atletismo (p<.001), 

Tabla 2. Relación entre los factores del cuestionario MPAM-R y modalidades o actividades deportivas.
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baile flamenco y fútbol (p<.001), baile flamenco y voleibol (p<.001), baile flamenco y lucha 
(p<.001), gimnasia rítmica y atletismo (p=.019), gimnasia rítmica y fútbol (p=.001), gimnasia 
rítmica y voleibol (p=.001), gimnasia rítmica y lucha (p=.001), baile y atletismo (p=.007), 
baile y fútbol (p<.001), baile y voleibol (p<.001), baile y lucha (p<.001), kárate y atletismo 
(p=.029), baile y fútbol (p=.003), baile y voleibol (p=.002), baile y lucha (p=.002), balonmano 
y fútbol (p=.016), balonmano y voleibol (p=.013), balonmano y lucha (p=.010). Las diferencias 
significativas encontradas entre las modalidades, respecto al factor social fueron: gimnasia 
rítmica y voleibol (p=.023), gimnasia rítmica y kárate (p=.038), gimnasia rítmica y balonmano 
(p=.015), gimnasia rítmica y lucha (p=.012), gimnasia rítmica y baloncesto (p=.006), baile fla-
menco y baloncesto (p=.049). Las diferencias significativas encontradas entre las modalidades, 
respecto al factor fitness fueron: baile y balonmano (p<.040), baile y voleibol (p<.002), baile 
y baloncesto (p<.016), baile y lucha (p<.001), kárate y atletismo (p<.001), baile y fútbol 
(p<.001), baile y voleibol (p=.002), baile y lucha (p=.001), gimnasia rítmica y fútbol (p=.013), 
gimnasia rítmica y lucha (p=.039), gimnasia rítmica y atletismo (p=.022), baile flamenco  
y atletismo (p=.015), baile flamenco y fútbol (p=.003), baile flamenco y lucha (p=.030). Las 
diferencias significativas encontradas entre las modalidades, respecto al factor competencia 
fueron: baile y fútbol (p<.001), baile y voleibol (p=.026), baile y kárate (p=.039), baile  
y balonmano (p=.011), baile y atletismo (p=.011), baile y lucha (p=.015), baile y baloncesto 
(p=.005), baile flamenco y fútbol (p=.024), baile flamenco y baloncesto (p=.039).

3.1 Análisis de regresión

En la Tabla 3 se encuentran las correlaciones entre los factores del cuestionario MRAP-R.

Todos los factores del cuestionario correlacionan entre sí por desigual observando rela-
ciones bajas, moderadas y altas.

En la Tabla 4 se muestra la medida en la que las variables que se comportan como 
independientes son capaces de predecir las dependientes cuando ellas mismas se comportan 
como tal.

Tabla 3. Correlaciones bivariadas (Spearman) de los factores.  
Nota: **(p<.001).
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Se registraron las correlaciones bivariadas para cinco variables dependientes (Tabla 3), 
mediante las cuales se obtuvieron cinco modelos diferentes de regresión entre ellos (Tabla 4).

El análisis de la varianza (ANOVA) reveló que la varianza explicada fue superior a la 
varianza no explicada para el disfrute (F=47.766; p<0.001). Hubo un efecto de las cuatro 
variables evaluadas sobre la variable principal. El modelo explicó el 38.8% sin ajustar y el 
37,9% ajustado de la varianza global del disfrute. Por tanto, los análisis de regresión revelaron 
que los otros cuatro factores del cuestionario MRAP-R fueron predictores significativos del 
disfrute y cuando se combinaron, explicaron el 37.9% de la variación de las puntuaciones del 
disfrute (R²ajustado=37.9%; F=6.207; p=0.013), siendo el factor competencia el máximo 
predictor (tabla 4). 

Respecto al factor apariencia (ANOVA, F=97.714; p<0.001), explicó un 49.2% resultando 
tras la corrección el 48.7% con la combinación de los factores fitness, disfrute y competencia, 
con el descarte del factor social (R²ajustado=48.7%; F=6.511; p=0.011), siendo el máximo 
predictor el factor fitness (Tabla 4). 

En torno al modelo que explicó la varianza del factor social (ANOVA, F=47.985; 
p<0.001), explicó el 32.2% y tras su ajuste el 31.5%, teniendo en cuenta que compartió los 
mismos predictores que el modelo anterior, aunque en este caso, el factor competencia fue el 
principal predictor (R²ajustado=31.5%; F=6.281; p=0.013). 

El análisis de la varianza del factor fitness (ANOVA, F=121.148; p<0.001), explicó  
el 61.6%, que ajustado se concretó en el 61.1%, incluyendo como predictores al resto de 
factores del cuestionario, siendo el factor apariencia su mayor predictor (R²ajustado=61.1%; 
F=11.504; p<0.001).

Tabla 4. Modelo de regresión lineal múltiple (stepwise) para determinar el grado  
de predicción que tienen los factores del mismo cuestionario.
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El modelo para el factor competencia (ANOVA, F=73.101; p<0.001), obtuvo el 49.2% 
explicado, concretándose en el 48.5% después del ajuste y, aunque compartió los mismos 
predictores que el primer y cuarto modelo, su mayor predictor no fue coincidente, siendo en 
este caso el factor disfrute (R²ajustado=48.5%; F=5.901; p=0.016).

4. Discusión

El propósito del estudio fue analizar la motivación de los deportistas adolescentes de diferentes 
entidades deportivas, teniendo en cuenta los factores motivacionales y las tipologías de las 
diferentes modalidades deportivas o actividades, además de conocer el grado de influencia que 
tienen entre sí los factores.

Las chicas mostraron índices de motivación más bajos que los chicos en todos los 
factores menos en disfrute, tal y como también ocurrió en el estudio de Sáez et al. (2021)  
de forma genérica. En este sentido, parece ser que aunque haya estudios como el de Kwon  
et al. (2021), en el que se evidenció mayores mejoras físicas en ellas que en ellos mediante la 
práctica deportiva habitual, ellas no se encuentran tan motivadas, por lo que sería interesante 
que en los centros educativos o centros deportivos se informara periódicamente de los resulta-
dos más actuales de investigaciones, por lo que los docentes también deben recibir formación 
continua basada en el método científico, de manera que sea trasladada directamente a su 
alumnado (González-Rivera y Campos-Izquierdo, 2014). Con relación a lo anterior, el estudio de 
Sáez et al. (2021) reveló que existía una mayor regulación intrínseca de la motivación hacia la 
práctica cuando los deportistas conocían los beneficios asociados. Por otro lado, se encontraron 
diferencias significativas en disfrute y social, a diferencia del estudio de Fradejas Medrano  
y Espada Mateos (2018).

Diferentes estudios indican que conforme la edad avanza existe una menor adherencia 
y por lo tanto motivación hacia la práctica de AFD (Planas et al., 2020; Ruiz-Ariza et al., 2016; 
Torstveit et al., 2018). Al analizar estos antecedentes con relación a los hallazgos de nuestro 
estudio, se evidencia en parte ciertas similitudes. Así, en el primer ciclo se mostraron valores 
altos en motivación que se redujeron en el segundo ciclo, normalmente debido a los descartes 
o malos resultados en la competición. No obstante, al llegar a la etapa de bachillerato la  
motivación aumentó en todos los factores, destacando por encima de los demás el factor com-
petencia, debido a que en esas edades los deportistas ya han pasado por las rutinarias fases  
de selección y se encuentran en niveles de éxito superiores a la media. En este caso el estudio 
de Fradejas Medrano y Espada Mateos (2018), es coincidente con la exención de significatividad 
en relación a la motivación respecto a la edad.

Los deportes colectivos obtuvieron las puntuaciones más altas en todos los factores, 
destacando la apariencia con los valores más bajos y compartiendo los más altos en el factor 
disfrute tanto para deportes individuales como colectivos, en línea con el estudio de Fradejas 
Medrano y Espada Mateos (2018). Este dato se encuentra relacionado con que los colectivos 
son normalmente los deportes elegidos por los chicos y los individuales/coreográficos por las 
chicas (Alvariñas-Villaverde y González-Valeiro, 2020; Aznar-Ballesta et al., 2021; Calvo-Ortega 
y Perrino-Peña, 2017), y, aunque diferentes estudios reflejan que los practicantes de deportes 
individuales tienen una mayor motivación intrínseca, los deportes colectivos fueron los más 
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valorados en los factores disfrute y competencia (motivación intrínseca) en nuestro estudio. Por 
tanto, se considera relevante conocer la dirección de la motivación de los deportistas o posibles 
practicantes, para aconsejar las mejores opciones de práctica, teniendo en cuenta la autoeficacia 
en la consecución de objetivos (Howard et al., 2018; Moradi et al., 2020; Tušak et al., 2022)

Las puntuaciones respecto a las valoraciones de la motivación en torno al número de 
horas de práctica semanal son parecidas en todos los factores excepto en el de competencia, 
siendo el mejor valorado por los practicantes que invierten en sus entrenamientos un tiempo 
igual o superior a 7 horas semanales. En este sentido, quien más tiempo invierte, más interés 
tiene por mejorar, siendo un factor motivacional intrínseco que, tal y como argumentaba Chiu 
et al. (2019) en su estudio, las emociones se reflejan en este tipo de motivación, demostrando 
que una mayor cantidad de horas de práctica indicaba una mayor satisfacción (Dueñas-Dorado 
et al., 2021).

En cualquiera de los cinco factores, la motivación fue superior en los adolescentes 
que competían respecto a los que no. Esta motivación puede deberse a las ganas de medirse 
a otros deportistas (competencia) o pertenencia a un club o entidad deportiva (social), siendo 
estos factores, los relacionados con la participación a través de clubes deportivos. Relacionado 
con lo anterior, aunque el estudio de Escamilla Fajardo et al. (2020), reveló una mayor moti-
vación extrínseca en deportes competitivos, cabe destacar que todos los factores motivacio-
nales mostraron valores superiores respecto a los deportistas competidores, con diferencias 
superiores en los factores intrínsecos de disfrute y competencia y, por parte de los factores 
extrínsecos, la apariencia. En este sentido, la figura de los entrenadores es importante ya 
que, debido a las exigencias federativas de cara a la competición, suelen tener una mayor  
y extensa formación reglada que puede favorecer la motivación de los deportistas (Bandura 
y Kavussanu, 2018).

Los resultados relativos a los factores más elevados según modalidades deportivas 
sitúan al factor disfrute y social como principales en los jugadores de baloncesto, balonmano  
y atletismo, mientras que la apariencia fue mayor en los luchadores. Analizando los datos ante-
riores, podemos observar que las valoraciones más bajas en todos los factores con excepción del 
disfrute son deportes o actividades individuales y coreográficas. En este sentido, la mayor parte 
se trata de una actividad no competitiva, mientras que las valoraciones con mayor puntuación 
fueron asignadas a los deportes competitivos, en línea con el estudio de Escamilla Fajardo et 
al. (2020), incluyendo deportes claramente de equipo con poca cantidad de jugadores, pro-
vocando una mayor participación, aumentando consecuentemente los índices de satisfacción 
y motivación (Sánchez et al., 2020). Aun así, de forma general, las puntuaciones fueron altas 
en todos los deportes, consecuencia de ser fruto del deporte elegido y, por tanto, teniendo 
en cuenta esto, se podrían proponer en los centros docentes al menos una unidad didáctica  
a elección del alumnado, haciéndoles partícipes de una forma democrática.

El factor disfrute fue el que correlacionó en mayor grado con la competencia. A este 
respecto se han demostrado en diferentes estudios que existe un mayor disfrute cuando se 
produce un mayor éxito individual o colectivo (Murray y Sabiston, 2022; Romanova y Sollar, 
2019). Además, se pudo observar que el factor disfrute y el factor apariencia se predijeron 
mutuamente de forma negativa. Este hecho puede deberse a que los deportistas que realizaban 
AFD con valoraciones altas en gustar a los demás (apariencia), pueden ser los que presentaban 
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menor motivación que la media, debido al componente extrínseco, tal y como se analizó en el 
estudio de Nuviala Nuviala et al. (2013).

Las limitaciones estuvieron relacionadas principalmente por la muestra, al no responder 
a todas las preguntas del cuestionario provocando la exclusión de la muestra inicial total.

El estudio tiene diversas implicaciones prácticas ya que, conociendo las orientaciones 
motivacionales de los deportistas en función de los deportes o actividades elegidas, se podrán 
redactar protocolos que favorezcan el bienestar de cada deportista en función de cada moda-
lidad y con ello favorecer la adquisición de hábitos saludables. 

La trascendencia de esta investigación está asociada a que, a través de ella, se pueden 
plantear campañas de captación atendiendo a los motivos principales que acercan al usuario a 
las instalaciones deportivas, pudiendo partir de los centros educativos. En futuras investigacio-
nes sería conveniente conocer si con los resultados de esta investigación y otras relacionadas se 
pueden confeccionar protocolos de fidelización en función de la modalidad deportiva escogida 
por los usuarios.

Conclusiones

A la luz de los resultados de este estudio, se puede concluir que la principal motivación de 
los deportistas en general hacia la práctica de AFD fue el disfrute, seguido de los motivos 
por competencia, social, fitness y, por último, la apariencia. Por orden, las chicas mostraron 
mayores índices de motivación respecto a los factores disfrute, social, competencia, fitness 
y apariencia. En los chicos, el orden de valoración fue disfrute, competencia, fitness, social 
y apariencia, mostrando mayores puntuaciones que las chicas en todos los factores excep-
tuando el disfrute. 

La motivación con la edad disminuyó con el paso al segundo ciclo y aumentó al llegar  
a bachillerato en todos los factores, exceptuando la motivación por la apariencia que mantuvo 
una trayectoria descendente. Los adolescentes que practicaban deportes colectivos se encon-
traron más motivados en todos los factores que los que practicaban deportes individuales. Los 
que practicaban mayor cantidad de horas destacaron por una motivación más centrada en la 
competencia, aunque también lo hicieron respecto al factor disfrute, concretando así su ten-
dencia hacia la motivación intrínseca.

La competición promovió mayor motivación en todos sus factores a diferencia de los 
deportes no competitivos. Los deportes colectivos con menor cantidad de jugadores en la com-
petición (balonmano y baloncesto) tendieron a mostrar valoraciones más altas de motivación 
que los deportes o actividades individuales y no competitivas como el baile. En cambio, la apa-
riencia y el disfrute se comportaron mutuamente como predictores motivacionales negativos.

Tabla 2. Porcentajes de cobertura de Estrategias argumentativas simples (sesiones 1, 3 y 5).
Nota: Elaboración con NVivo 12.
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