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Resumen: 
 

 

La motivación es una de las variables generales con mayor influencia en la conducta 

humana, por lo que es importante que al estudiarla no aluda únicamente a las teorías, sino 

que, es necesario realizarlo desde la opinión de los diferentes agentes que participan.  

La motivación es una de las principales causas por las que existe una brecha de abandono 

deportivo a partir de la adolescencia en la práctica deportiva en general. 

El objetivo principal de la investigación, es conocer la opinión sobre el clima 

motivacional en la práctica deportiva, basado en la Teoría de la Autodeterminación y en 

la Teoría de las Metas de Logro de los jugadores y de los padres en categorías formativas 

del fútbol. Como objetivos específicos: conocer si los cuestionarios más utilizados en este 

tipo de estudios (SMS modificado y AGSYS) obtienen los mismos resultados, conocer la 

opinión de los padres y jugadores sobre el clima motivacional en la práctica deportiva y 

saber la opinión y la evolución del clima motivacional de los jugadores a lo largo de las 

diferentes categorías base.  

El tamaño de la muestra fue de 147 usuarios pertenecientes a los equipos de máxima 

categoría de benjamín, alevín, infantil y cadete en el Club Deportivo Cuarte, en los que 

se encuentran padres, jugadores y entrenadores, quiénes fueron encuestados sobre 

diferentes preguntas acerca del clima motivacional. Para la realización de este estudio se 

utilizaron tres tipos de cuestionarios: Escala de motivación en el deporte (SMS) sumando 

la adaptación de la versión española de la escala “Intention to partake in leisure-time 

physical activity”, Achievement Goal Scale For Youth Sports (AGSYS) y un cuestionario 

de Coordinadores y entrenadores elaborado por un grupo de expertos. 

Los resultados que se obtuvieron fueron que los cuestionarios AGSYS y SMS no miden 

lo mismo, existen diferencias significativas entre la opinión de los padres y los jugadores 

y de los cadetes con respecto a las demás categorías sobre todo en la dimensión de tarea.  

 

Palabras clave: clima motivacional, tarea, ego, padres, jugadores, entrandores y 

categorías. 
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Abstract: 
 

Motivation is one of the general variables with the greatest influence on human behaviour, 

which is why it is important that when studying it we do not only refer to theories, but 

rather, it is necessary to do so from the opinion of the different agents involved.  

Motivation is one of the main reasons why there is a gap in sporting abandonment from 

adolescence onwards in sporting practice in general. 

The main objective of the research is to find out the opinion on the motivational climate 

in sports practice, based on the Self-Determination Theory and the Theory of 

Achievement Goals of players and parents in formative categories of football. Specific 

objectives: to find out whether the most commonly used questionnaires in this type of 

study (modified SMS and AGSYS) obtain the same results, to find out the opinion of 

parents and players on the motivational climate in sports practice and to find out the 

opinion and evolution of the motivational climate of the players throughout the different 

basic categories. 

The sample size was 147 users belonging to the top category teams of benjamín, alevín, 

infantil and cadete in the Club Deportivo Cuarte, including parents, players and coaches, 

who were surveyed on different questions about the motivational climate. Three types of 

questionnaires were used to carry out this study: Sport Motivation Scale (SMS) adding 

the adaptation of the Spanish version of the scale "Intention to partake in leisure-time 

physical activity", Achievement Goal Scale For Youth Sports (AGSYS) and a 

questionnaire for Coordinators and coaches elaborated by a group of experts. 

The results obtained were that the AGSYS and SMS questionnaires do not measure the 

same thing, there are significant differences between the opinions of parents and players 

and of cadets with respect to the other categories, especially in the task dimension. 

The results obtained were that the AGSYS and SMS questionnaires do not measure the 

same thing, there are significant differences between the opinion of parents and players 

and cadets with respect to the other categories, especially in the task dimension. 

 

Keywords: motivational climate, task, ego, parents, players, coaches and categories. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

El fútbol es el deporte más popular y apreciado en todo el mundo (Jiménez, 2020). Según 

un estudio reciente realizado por la FIFA (2021), se estima que más de 240 millones de 

personas lo practican a nivel global (federados). Millones de individuos se involucran en 

la práctica activa del fútbol, mientras que otros disfrutan de forma pasiva al presenciar 

sus partidos favoritos de este deporte estrella. Aunque básicamente se trata de golpear 

una pelota, el fútbol logra cautivar a personas de todas las razas, colores y nacionalidades. 

Es un deporte repleto de un magnetismo singular que atrae y moviliza a multitudes, 

llevando a aficionados a desplazarse grandes distancias para presenciar la competición y 

el triunfo de su equipo preferido (Jiménez, 2020; Tapia y Hernández 2010). 

 

Existen muchas investigaciones de diferentes aspectos en torno al mundo del fútbol, como 

pueden ser las siguientes: entrenamientos físicos (Weineck, 2019), rendimiento y éxito 

en el fútbol profesional (Castellano, 2018), enseñanza-aprendizaje (Ambris, 2014); rol 

femenino en el fútbol (Cardona y Soto, 2019); análisis psicológico (Olmedilla, Ortega, 

Gómez-Espejo, Sánchez-Aldeguer y Almansa; 2018), lesiones y prevención de ellas 

(González-Fernández et al., 2020), aspectos motivacionales (Matus, Molino y García, 

2020), abandono deportivo (Vejar, 2021) y muchos otros aspectos más. 

 

A pesar de ser el deporte más practicado del mundo, según la FIFA (2021) (240 millones 

de personas federadas), en Europa (80 millones) y en España (4 millones), existe una 

brecha de abandono deportivo a partir de la adolescencia, al igual que le sucede a la 

práctica deportiva en general (Vejar, 2021). En los últimos años se están realizando 

estudios que intentan saber las razones de este abandono deportivo prematuro. Algunas 

de las razones parecen ser la falta de tiempo, cansancio tras estudiar o trabajar, pereza o 

disminución en los niveles de motivación (Castañeda, Zagalaz, Arufe y Campos-Mesa, 

2018).  

 

El fútbol es un deporte de colaboración y oposición, donde los jugadores interactúan entre 

sí para alcanzar tanto objetivos en ataque como en defensa. La comunicación y la 

comprensión entre los jugadores deben ser altos (Parlebas, 1996), lo que destaca la 

importancia de la cohesión del equipo. En resumen, es esencial que los contextos 
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deportivos satisfagan las necesidades de los adolescentes y promuevan la cohesión del 

equipo, aunque cuando cambien de categoría puede que disminuya (Moreno-Fernández 

et al., 2019). En estos últimos años, el entrenamiento psicológico se ha ido incluyendo 

cada vez más en la metodología de trabajo en equipos y deportistas, es decir, en la 

cohesión de los equipos (Ortín et al., 2014; Carmona, Guzmán y Olmedilla, 2015; García-

Mas et al., 2014). 

 

La motivación es una de las variables generales con mayor influencia en la conducta 

humana (McCormick, Meijen y Marcora, 2018; Olmedilla, Bazaco, Ortega y Boladeras, 

2011; Olmedilla y Domínguez-Igual, 2016; Moreno et al., 2019). 

 

La Psicología del Deporte es una disciplina fascinante que se dedica a mejorar tanto el 

rendimiento deportivo como los aspectos sociales y psicológicos que contribuyen al 

crecimiento humano. Se centra en el estudio de cómo los factores psicológicos y 

emocionales influyen en el rendimiento deportivo, así como en cómo la participación en 

el deporte o la actividad física afecta a estos mismos factores (Moreno et al., 2019; 

Olmedilla, Sanchez, Almansa, Gómez y Ortega, 2018). 

 

La Psicología del Deporte se preocupa por entender y optimizar los procesos mentales, 

emocionales y sociales que influyen en el desempeño deportivo. Examina cómo la 

motivación, la concentración, la autoconfianza, la gestión del estrés, las emociones y las 

habilidades de comunicación impactan en el rendimiento de los atletas (Berrospe, 2019; 

Navarrón, Godoy, Vélez, Ramírez y Jiménez, 2017). 

 

En el contexto del fútbol base, los jugadores tienen diferentes motivaciones para practicar 

este deporte, como aprender técnicas y tácticas, hacer amigos y divertirse (Carmona, 

Rubio, Jiménez y Gamonales, 2018). Las habilidades y destrezas cognitivas tienen tanta 

importancia o incluso más que la ejecución técnica o táctica (Escolano, Herrero y 

Echeverría, 2014; Larkin, Mesagno, Berry, Spittle y Harvey, 2018; Olmedilla et al., 

2018). Por lo tanto, es importante que los entrenadores planifiquen los entrenamientos de 

manera que todos los jugadores participen, aprendan y se diviertan.  
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En el ámbito específico de los deportistas, existen varias teorías de motivación que son 

relevantes y pueden influir en su rendimiento, comportamiento y continuidad en la 

práctica deportiva. Algunas teorías de motivación pertinentes para los jugadores de fútbol 

son las siguientes: 

 

1. Teoría de la autodeterminación (Decy y Rian, 1985): Esta teoría resalta la 

importancia de satisfacer las necesidades básicas de competencia, autonomía y 

relación. En el fútbol, los jugadores pueden estar motivados intrínsecamente 

cuando sienten que tienen habilidades y competencias del juego, poseen 

autonomía para tomar decisiones como pueden ser tácticas o estratégicas, y 

disfrutan de relaciones con los demás jugadores y entrenadores muy positivas 

(Salazar y Gastelum, 2020). 

2. Teoría de las Metas del logro (Nicholls, 1989): Esta teoría se centra en la 

motivación de los individuos para alcanzar metas y obtener reconocimiento por 

su desempeño. En el fútbol, los jugadores pueden estar motivados por establecer 

metas adversas, como mejorar su técnica, marcar más goles o ganar títulos. La 

satisfacción de lograr estas metas puede ser una fuente importante de motivación 

para ellos (Berrospe 2019). 

3. Teoría de expectativa: Esta teoría se enfoca en cómo las personas evalúan la 

relación entre sus esfuerzos, el rendimiento y los resultados finales. En el fútbol, 

los jugadores pueden estar motivados por las expectativas de lograr un 

rendimiento exitoso, como ganar partidos, resaltarse individualmente o avanzar 

en una competición. La creencia en que sus esfuerzos y habilidades pueden 

conducir a resultados positivos puede impulsar mucho su motivación. (Monroy y 

Sáez, 2012). 

4. Teoría del flujo: Esta teoría se refiere al estado mental en el que una persona está 

completamente inmersa y disfruta de una actividad debido al equilibrio entre el 

nivel de habilidad y el desafío de la tarea. En el fútbol, los jugadores pueden estar 

motivados por buscar este estado de flujo, donde se sienten completamente 

comprometidos y absorbidos por el juego, perdiendo la noción del tiempo y 

encontrando un alto nivel de satisfacción y disfrute en su empeño. (Monroy y 

Sáez, 2012). 
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Estas teorías de la motivación pueden interactuar y entrelazarse en la experiencia de los 

jugadores de fútbol. Es importante tener en cuenta que la motivación es una condición 

indispensable a la hora de modificar conductas, lograr objetivos y generar hábitos 

saludables en las diferentes poblaciones (Pereyra, 2020). También influye en la 

percepción del rendimiento (Olmedilla, Ruiz-Barquín, Ponseti, Robles-Palazón y García-

Mas, 2019). 

 

Este trabajo se va a centrar principalmente en dos teorías de las mencionadas 

anteriormente; la Teoría de la Autodeterminación de Deci y Ryan (1985) y la Teoría de 

las Metas de Logro de Nicholls (1989). Por ello se explican específicamente a 

continuación. 

 

La Teoría de las Metas de Logro (Citado por Murcia, Gimeno y Coll (2007): Deci & 

Ryan, 1985, 2000; Ryan & Deci, 2017) postula que el objetivo principal del individuo en 

entornos de logro es demostrar habilidad. Existen dos concepciones de esta meta que son 

influenciadas socialmente: la orientación a la tarea o a la maestría, donde el éxito se define 

como el dominio de la tarea y el progreso personal, y la orientación al ego o al resultado, 

donde el éxito se define como superar a los rivales y demostrar mayor capacidad 

(Nicholls, 1984). Son muchos los estudios que certifican los efectos positivos del clima 

de tarea en diversas consecuencias afectivas, cognitivas y comportamentales 

(Braithwaite, Spray, Warburton, 2011; Di Battista et al., 2019). En diferentes estudios 

realizados en las clases de Educación Física (EF), para saber cómo influye el clima 

motivacional generado por el profesor se ha concluido que en el caso de los profesores 

de EF, tienen un papel muy importante en la creación de un clima motivacional enfocado 

a la tarea, en el cual el compromiso y la situación personal sean aspectos fundamentales 

en el proceso (Martín-Moya y Ruiz-Montero, 2018; Fernández y Almagro, 2019). Estas 

orientaciones de meta, que son disposicionales, interactúan con las señales contextuales 

(clima motivacional) para determinar la implicación del deportista en un momento dado, 

ya sea hacia la tarea o hacia al ego (García, Cervelló, Jiménez, Iglesias y Santos-Rosa, 

2005).  

 

Según un estudio realizado por (Castro, Zurita y Chacón, 2019; Peña, Serrano, Catalán, 

Remacha y González, 2022) hay un predominante uso de la orientación a la tarea de los 
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deportistas, frente al uso de la orientación al ego, consiguiendo valores muy elevado en 

la categoría clima tarea (aprendizaje cooperativo, esfuerzo/mejora y papel importante), 

que en los hallados en el clima ego (rivalidad entre los compañeros, castigo por errores y 

reconocimiento desigual). 

 

La Teoría de la Autodeterminación sostiene que la motivación se presenta en un continuo 

y se caracteriza por diferentes niveles de autodeterminación. En este sentido, encontramos 

tres tipos de motivación: motivación intrínseca, motivación extrínseca y amotivación 

(Vázquez y López, 2019; Ryan y Deci, 2000). 

 

La motivación intrínseca se refiere al compromiso de un individuo con una actividad 

debido al placer y disfrute que ésta le proporciona. En este caso, la actividad en sí misma 

es su propia recompensa (Deci, 1975; Deci y Ryan, 1985). Crear las condiciones que 

fomenten y aumenten la motivación intrínseca, a través de la satisfacción de las 

necesidades básicas, es de suma importancia en la planificación, organización y selección 

de estrategias de trabajo por parte del docente de educación física y puede derivarse en 

nuevas formas de motivación más autodeterminadas (Salazar y Gastélum, 2020; 

González, Sicilia, Sierra, Ferriz y Hagger, 2016; Vasconcellos et al., 2020; White et al., 

2021). 

 

Dentro de la motivación extrínseca, encontramos diferentes niveles de autodeterminación 

(Sanz-Herranz, 2018; Ryan y Deci, 2020). La regulación integrada es cuando una persona 

asimila los valores y creencias asociadas a una actividad, lo que la hace parte de su 

identidad. La regulación identificada implica que el individuo valora la actividad y 

reconoce su importancia, aunque puede que no la encuentre completamente placentera. 

La introyección se refiere a la motivación que surge de la internalización de normas y 

expectativas externas, aunque la persona no las ha asimilado completamente como 

propias. Finalmente, la regulación externa es cuando la motivación proviene de factores 

externos, como recompensas o castigos, y no hay una conexión intrínseca con la 

actividad. Estos niveles están ordenados de mayor a menor autodeterminación. (Deci & 

Ryan, 2000; Méndez-Giménez, Fernández-Río & Cecchini-Estrada, 2013; Garn, Morin, 

& Lonsdale, 2019). 
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Es importante destacar que estos conceptos de motivación según la Teoría de la 

Autodeterminación se organizan en un espectro que va desde la motivación más 

autodeterminada, como la intrínseca, hasta la falta completa de motivación, conocida 

como amotivación (Cuevas, García-Calvo, González y Fernández-Bustos, 2018, Ryan y 

Deci, 2020; Jiménez, González, Ferriz, Romero y Beltrán, 2021). 

 

En un estudio realizado por Parish y Treasure (2003) con alumnos de Educación Física, 

se encontró una relación positiva y significativa entre el clima motivacional orientado a 

la tarea y las formas de motivación situacional autodeterminadas, como la motivación 

intrínseca e identificación. Por otro lado, se encontró una correlación positiva y 

significativa entre el clima orientado al ego y las formas de motivación no 

autodeterminadas, como la regulación externa y la amotivación (García, Méndez, 

Fernández y Sevil, 2021).  

 

En el otro estudio realizado por Castillo-Jiménez et al., (2022), llegó a la conclusión de 

la importancia de fomentar climas de empoderamiento y prevenir la creación de climas 

de desempoderamiento en el fútbol base. Además, existen numerosos estudios que 

muestran los efectos positivos del clima de tarea en diversas consecuencias afectivas, 

cognitivas y comportamentales (Braithwaite et al., 2011; Di Battista et al., 2019). 

 

En la actualidad, se ha prestado una gran atención a la Psicología del Deporte aplicada al 

fútbol base debido a su impacto tanto en la mejora de la salud física como en el proceso 

de socialización de los deportistas (Moreno, Gómez, Olmedilla-Caballero, Ramos, Ortega 

y Olmedilla-Zafra, 2017). Pero no solo hay que atender la motivación desde la perspectiva 

de las teorías anteriormente nombradas, sino que, además sería necesario hacerlo desde 

la opinión de los diferentes agentes que participan en el fútbol base. Según Sousa, Cruz, 

Torregrosa, Vilches y Viladrich (2006) y Moreno et al., (2017), existe lo que se conoce 

como el "triángulo deportivo", compuesto por el deportista, el entrenador y la familia, y, 

además, se deben considerar otras variables que van a influir como los árbitros o la 

organización deportiva.  

 

El entrenador es uno de los agentes más influyentes a la hora del compromiso deportivo 

en los jóvenes, además de usar estrategias didácticas relacionadas con el diseño de las 
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tareas (García, Sevil, Burgueño y Abós, 2021; González, Sicilia, Sierra, Ferriz y Hagger, 

2016). Basados en la Teoría de la Autodeterminación, muchos estudios han examinado 

la influencia de los comportamientos de apoyo a la autonomía del entrenador en la 

motivación de los jugadores, pero muy pocos estudios han examinado la influencia de los 

comportamientos de control del entrenador (Trigueros et al., 2019; García, Sevil, 

Burgueño y Abós, 2021). 

 

En cuanto a las familias, los padres son influenciadores directos tanto del aprendizaje 

como del comportamiento de sus hijos (Rendon, Gerardo, Fajardo, Arias y Asdrubal, 

2021). Existen diferentes aspectos como la información o el apoyo emocional, dado por 

los padres a sus respectivos hijos, están relacionados a la cantidad y calidad de la práctica 

deportiva (Amado, Sánchez-Oliva, González, Pulido y Sánche-Miguel, 2015; Lorenzo, 

Cubero, López y Hertting, 2017; Salas, Rotger y Verdaguer, 2019).  

 

En el estudio realizado por Prieto y Ramírez (2021), basado en la percepción de jugadores 

de fútbol jóvenes sobre el entorno deportivo, resumen que cuanto más alta es la categoría, 

los padres son más irrespetuosos y los entrenadores menos educadores. Por lo que cabe 

decir que los padres necesitan ser entrenados y aconsejados como cualquier otra figura 

en el deporte (González, Martínez y Rodríguez 2018).  

 

Según Roffé (2009) se pueden organizar en tres principales grupos en relación a la 

evolución de un joven deportista: Familias indiferentes (estos padres muestran poco 

interés o preocupación por la evolución y el desarrollo deportivo de su hijo), familias 

equilibradas (este grupo de padres encuentra una distancia óptima tanto respecto a su hijo 

como al entrenador) y familias sobreprotectoras: (Estos padres tienden a estar 

excesivamente involucrados en la carrera deportiva de su hijo).  

 

Serrano y Devís (2020) propusieron en su estudio que la mayoría de los participantes 

concluyen que el fútbol base no es educativo tal y como se encuentra hoy en día. 

Desgraciadamente, este clima motivacional está orientado principalmente hacia el 

rendimiento y no hacia la maestría (Stanger, Backhouse, Jennings y McKenna, 2018; 

Serrano y Devís, 2020).  
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Es importante destacar que estos grupos son una generalización y que la realidad puede 

ser mucho más compleja, con padres que pueden mostrar características de diferentes 

grupos en diferentes momentos. Cada individuo y situación familiar es único, por lo que 

es esencial considerar la diversidad de dinámicas parentales y adaptar las estrategias de 

apoyo según las necesidades específicas del joven deportista (Ortiz, 2017; Palou, Pulido, 

Borrás y Ponseti, 2019). 

 

Por último, el club y el coordinador desempeñan un papel crucial en el éxito, 

funcionamiento eficiente del equipo y/o abandono de la práctica deportiva. La existencia 

o no de un modelo-plan de formación del deportista que debe abarcar desde su comienzo 

hasta los 14-16 años, es esencial para que los entrenadores no vayan dando palos de ciego 

y debe existir por escrito. De esta manera todos los coordinadores y entrenadores tendrán 

una hoja de ruta clara y precisa sobre qué hay que hacer, cómo y cuándo, al igual que 

directrices de entrenamiento y de conducta (Wein, 2007). 

 

Algunas de las funciones y responsabilidades típicas de un coordinador de equipo de 

fútbol incluyen: Planificación y organización, comunicación, supervisión y apoyo, 

gestión administrativa y desarrollo y evaluación (Wanceulen Ferrer, Wanceulen Moreno 

y Wanceulen Moreno, 2019; Sansano 2020). 

 

En resumen, el coordinador de un equipo de fútbol desempeña un papel integral en la 

coordinación, supervisión y éxito general del equipo. Su capacidad para planificar, 

comunicarse, apoyar y administrar las actividades del equipo es fundamental para lograr 

un funcionamiento eficiente y alcanzar los objetivos establecidos (González, Palomares, 

Torres, Padial y Cepero, 2020; Palmero, 2020). 

 

La recolección de información en la investigación es un paso fundamental y crucial para 

la generación de nuevos conocimientos. Este proceso implica recopilar datos, hechos y 

evidencias relevantes relacionadas con el tema de estudio. La calidad y la precisión de la 

información recopilada afectarán directamente la validez y la confiabilidad de los 

resultados y conclusiones alcanzados en la investigación (Pozzo, Borgobello y Pierella, 

2018).  
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Existen múltiples opciones para recopilar información como pueden ser la observación, 

las entrevistas, análisis de sitios web, formularios de contacto, fuentes abiertas, monitoreo 

de redes sociales, cuestionarios o encuestas, y muchos otros más (Santos, 2023).  

 

Con el fin de poder llevar a cabo este trabajo, se decidió utilizar los cuestionarios como 

medio para recopilar toda la información necesaria. Hernández, Fernández y Baptista 

(2014) señalan que los cuestionarios son una herramienta comúnmente empleada para 

recolectar datos, y consisten en una serie de preguntas, ya sea abiertas o cerradas, 

relacionadas con una o más variables que se pretenden medir. De hecho, los cuestionarios 

son probablemente el instrumento más utilizado con este propósito. 

 

 

2. OBJETIVO PRINCIPAL 

 
➢ Conocer la opinión sobre el clima motivacional en la práctica deportiva, basado 

en la Teoría de la Autodeterminación y en la Teoría de las Metas de Logro de los 

jugadores y de los padres en categorías formativas de fútbol. 

 
 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

1. Conocer si los cuestionarios más utilizados en este tipo de estudios (SMS 

modificado y el AGSYS) obtienen los mismos resultados. 

 

2. Conocer la opinión de los padres y jugadores sobre el clima motivacional en la 

práctica deportiva.  

 

3. Saber la opinión y evolución del clima motivacional de los jugadores a lo largo 

de las diferentes categorías base.  
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4. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

1.1. Muestra 

 

Se escoge muestra de conveniencia formada por todos los integrantes (padres, jugadores 

y entrenadores, además de los coordinadores del club) del equipo de máximo nivel de las 

categorías de benjamín, alevín, infantil y cadete del Club Deportivo Cuarte. En resumen, 

se escogen para la muestra 4 equipos en total. En la tabla 1 se recogen las características 

de la muestra. 

 

La muestra total era de 70 jugadores y 140 padres. La n final ha sido de 57 jugadores y 

86 padres, que hacen un porcentaje en jugadores de 81,4% y en padres un 61,4%, siendo 

considerada representativa de la misma. 

 

 

 

 Categoría Clasificación 

Benjamín 1ª 4º y Ascenso a Preferente 

Alevín 1ª 1º y Ascenso a Preferente 

Infantil División de Honor 19º y Descenso a 1ª 

Cadete 1ª 11º 

N TOTAL 

Coordinadores B-A-I-C 2 

Entrenadores B-A-I-C 4 

 

Jugadores 

Benjamín 15 

Alevín 18 

Infantil 18 

Cadete 19 

 

Padres 

Benjamín 30 

Alevín 36 

Infantil 36 

Cadete 38 
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N FINAL 

Coordinadores B-A-I-C 2 

Entrenadores B-A-I-C 4 

 

Jugadores 

Benjamín 14 

Alevín 17 

Infantil 13 

Cadete 13 

 

Padres 

Benjamín 23 

Alevín 30 

Infantil 18 

Cadete 15 

Tabla 1: Categorías, clasificación de los equipos estudiados y muestra inicial y final. 

B: Benjamín – A: Alevín – I: Infantil – C: Cadete 

 

Como criterios de inclusión y exclusión para poder intervenir en el estudio se 

establecieron: 

 

Criterios inclusión 

o Pertenecer a las categorías de Benjamín, Alevín, Infantil o Cadete del Club 

Deportivo Cuarte. 

o Pertenecer al primer equipo (A) masculino de las categorías anteriormente 

comentadas. 

o Podrán participar únicamente los coordinadores que estén vinculados a estas 

categorías del club y no a otras. 

o Jugadores lesionados con ficha pertenecientes a los equipos de dichas categorías. 

Criterios de exclusión 

o Ser un jugador/entrenador que realice entrenamientos con los equipos 

mencionados, pero no poseer ficha con estos. 

o Pertenecer a equipos femeninos, aunque tengan una categoría similar a la 

requerida.  

o Pertenecer a las categorías de Pre-benjamín, Juvenil y superiores. 

o Jugadores/entrenadores pertenecientes a equipos de menos categoría (equipos B, 

C, etc…). 



 
 

 16 

 

3.2. Instrumentos 

Para la elaboración de esta investigación, se utilizaron como método de recogida de datos 

los cuestionarios. Los cuestionarios utilizados son:  

 

➢ Escala de motivación en el deporte (SMS) sumando la adaptación de la versión 

española de la escala “Intention to partake in leisure-time physical activity” (solo 

para jugadores). El cuestionario SMS adaptado. Para la utilización de este 

cuestionario en esta investigación, decidimos escoger aquellas preguntas que 

mayor vinculación pudiesen tener con el cuestionario AGSYS, reduciendo el 

número de preguntas originales del SMS (28) a 12 preguntas. Además de estas 12 

preguntas, se introducen otras 3 del cuestionario “Intention to partake in leisure-

time physical activity” adaptado a nuestra investigación. Las 12 preguntas se 

organizan en dos dimensiones, de tal manera que las 6 primeras están orientadas 

al clima tarea (motivación intrínseca) y las 6 siguientes orientadas al clima ego 

(motivación extrínseca). 

 

➢ Achievement Goal Scale For Youth Sports (AGSYS). Este cuestionario es una 

adaptación (familias y entrenadores) con la que queremos evaluar el clima 

motivacional de todos los grupos que forman el triángulo deportivo, familias, 

entrenadores y jugadores, adaptando las preguntas que forman este cuestionario a 

cada uno de estos grupos. Se divide en 12 principales ítems, distribuyéndose en 2 

dimensiones, 6 orientados al ego (pares) y 6 orientados a la tarea (impares), 

añadiendo los ítems de los datos sociodemográficos. Además, se añaden en el 

cuestionario de jugadores y familias las preguntas pertenecientes a la dimensión 

4 relacionadas con la información y comunicación con el club. 

 

➢ Cuestionario de Coordinadores y Entrenadores. Al no existir cuestionarios ya 

creados y validados que respondieran a preguntas acerca de este tema, tuvo que 

crearse “ad hoc”. Se realizó a través de un grupo de expertos formado por 4 

doctores en CC de la Actividad Física y del Deporte, con experiencia en creación 

de cuestionarios y en el deporte objeto de estudio. 
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Lo primero de todo fue generar las dimensiones e ítems que lo forman (ANEXO 

1). El cuestionario quedó conformado por 4 dimensiones las cuales miden 

diferentes aspectos. La dimensión 1 tiene preguntas relacionadas con la Estructura 

organizativa del club (Organización), la dimensión 2 con Planificación y 

programación del club (planificación), la dimensión 3 con el Control, seguimiento 

y evaluación de los programas, planificaciones y jugadores (Control, seguimiento 

y evaluación, y finalmente, la dimensión 4 con Información y comunicación del 

club (Comunicación). Esta última dimensión decidimos añadirla en los 

cuestionarios AGSYS de familias y jugadores, ya que creíamos que era una 

variable importante a preguntar en estos dos grupos que forman el triángulo 

deportivo. Además, se añadió un primer bloque de datos sociodemográficos. 

Como veremos posteriormente, una vez creado se pasó a establecer su validez y 

fiabilidad.  

 

Como sistema de medición en las preguntas de los diferentes cuestionarios, decidimos 

utilizar la escala Likert adaptada del 1 (muy en desacuerdo) al 5 (totalmente de acuerdo). 

 

3.3. Procedimiento 

Este TFG forma parte de una investigación más amplia con la correspondiente 

autorización del Comité de Ética de la Investigación de la Comunidad Autónoma de 

Aragón (CEICA. Anexo 3). 

 

Antes de comenzar con la recogida de datos, se solicitó el permiso del Club Deportivo 

Cuarte, en el cual se nos autorizaba a poder realizar esta investigación junto a ellos y junto 

a sus jugadores, padres y cuerpo técnico. 

 

A continuación, se empezó a construir los consentimientos informados, que más tarde se 

entregarían a cada uno de los miembros que iban a participar en este estudio. Al mismo 

tiempo, se puso en contacto en el club con el fin de comentar los aspectos más importantes 

sobre cómo se iban a entregar y recoger los consentimientos.Se utilizó la herramienta de 

WhatsApp para ponernos en contacto con los cuatro equipos, en la que los coordinadores 

nos integraron en cada uno de los grupos de cada categoría. Antes de hablar con los 

padres, nos presentamos a cada entrenador y les comentamos los principales detalles de 
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la investigación. Una vez los entrenadores estaban al tanto, llegó el momento de 

presentarse ante los padres y transmitirles la misma información que se le comentó al 

entrenador.  

 

El proceso de entrega y recogida de estos documentos iba a ser la misma. Se dieron las 

instrucciones por los grupos de WhatsApp para que todos tuviesen claro este proceso y, 

además, se adjuntó dicho documento para que todos tuviesen acceso a él. Las opciones 

que ofrecimos a los padres fueron firmas digitales (que más tarde las imprimiríamos 

nosotros), imprimir el documento y depositarlos en las oficinas del club, en caso de que 

no tuviesen acceso a una impresora, acudir a la oficina donde previamente se dejaron 

varias copias y, por último, asistir presencialmente a un entrenamiento o partido con 

copias impresas del consentimiento informado y así, recoger los documentos firmados. 

Este proceso duro varias semanas siendo necesario continuos recordatorios.  

 

Tras haber recopilado todos los consentimientos informados (padres, entrenadores, 

coordinadores y jugadores), se dio paso a la recogida de datos a través de las encuestas. 

Este proceso duro varias semanas, siendo largo y costoso, ya que muchos de los padres e 

hijos se olvidaban de rellenar los cuestionarios. La solución fue insistir varias veces con 

la ayuda de los coordinadores y entrenadores. Para la recogida de los datos de utilizó la 

herramienta de Google Formularios. 

 

3.4. Análisis de datos 

Los datos se categorizaron y fueron analizaros y procesados mediante el programa 

informático SPSS 22.0. con licencia de la Universidad de Zaragoza. Se ha utilizado una 

estadística descriptiva dada fundamentalmente en media, desviación estándar, 

porcentajes, frecuencias y percentiles. 

 

Para la comparación de datos se ha utilizado una estadística inferencial utilizando, según 

la distribución de la muestra, pruebas paramétricas. Para la comparación de medias en 

una distribución normal se ha utilizado a T de Student y Anova. 

Se estableció diferencia significativa cuando p es menos de 0,005 y muy significativa si 

p es menor de 0,001. Para establecer el índice de fiabilidad y validez de los cuestionarios, 

se utilizó la prueba Alfa de Cronbach. 
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5. RESULTADOS  
 

Para contestar a los objetivos planteados se establecen 3 preguntas de investigación: 

1. ¿Se obtienen los mismos resultados con los cuestionarios SMS modificado y 

AGSYS? 

2. ¿Opinan lo mismo los padres y los jugadores sobre el clima motivacional en 

la práctica deportiva? 

3. ¿Opinan y evolucionan de la misma manera los jugadores a lo largo de las 

diferentes categorías acerca del clima motivacional?  

 

¿Se obtienen los mismos resultados con los cuestionarios SMS modificado y 

AGSYS? 

Dimensión Cuestionario Fiabilidad N Media  Ds Min-Max p 

Tarea SMS ,756 57 28,47  2,12 22 – 30 ,735 

 AGSYS ,668 57 28,33  2,30 21 – 30  

Ego SMS ,730 57 19,84  5,20 6 – 30 ,024 

 AGSYS ,889 57 17,36  6,29 6 – 28  

Escala SMS ,687 57 48,31  5,75 32 – 60 ,036 

 AGSYS ,830 57 45,70  7,31 28 - 58  

Tabla 2: Comparación de los cuestionarios SMS y AGSYS. 

 

¿Opinan lo mismo los padres y los jugadores sobre el clima motivacional en la 

práctica deportiva? 

1. JUGADORES: 

Categoría Estadísticos Resultados 

AGSYS JUGADORES 

 

Benjamín 

Mediads 47,505,33 

Mínimo 36 

Máximo 56 

 

Alevín 

Mediads 45,068,32 

Mínimo 33 

Máximo 58 
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Infantil 

Mediads 45,087,42 

Mínimo 28 

Máximo 56 

 

Cadete 

Mediads 45,238,07 

Mínimo 33 

Máximo 56 

Tabla 3: Datos jugadores del cuestionario AGSYS. 

 

2. PADRES: 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Categorías 

Benjamín 23 26,7 

Alevín 30 34,9 

Infantil 18 20,9 

Cadete 15 17,4 

Género 

Masculino 48 55,8 

Femenino 38 44,2 

Edad 

37-40 8 9,3 

41-50 64 74,4 

50-58 14 16,3 

Nivel educativo 

Básicos 7 8,1 

Secundarios 22 52,6 

Superiores 57 66,3 

Tabla 4: Datos padres del cuestionario AGSYS. 

 

 

Dimensión Muestra N Media  Ds p 

Escala Jugadores 57 64,26  8,73 ,000 

 Padres 86 55,44  8,13  



 
 

 21 

Tarea Jugadores 57 28,33  2,30 ,031 

 Padres 86 27,26  3,18  

Ego Jugadores 57 17,36  6,29 ,000 

 Padres 86 10,34  5,54  

Mi objetivo es aprender nuevas Jugadores 57 4,68  ,73 ,011 

habilidades y ser el/la mejor 

posible. 

Padres 86 4,26  1,06  

Lo más importante es ser el/la Jugadores 57 2,78  1,22 ,000 

mejor jugador/a. Padres 86 1,65  ,91  

Lo más importante es mejorar Jugadores 57 4,56  ,75 ,523 

mis habilidades. Padres 86 4,63   ,68  

Mi objetivo es mejorar para ser Jugadores 57 2,94  1,38 ,000 

mejor que los demás. Padres 86 1,68  1,08  

Me esfuerzo al máximo para Jugadores 57 4,59  ,72 ,072 

ser el/la mejor posible. Padres 86 4,33  ,90  

Quiero ser mejor que los demás Jugadores 57 3, 31  1,37 ,000 

en mi deporte. Padres 86 2,04  1,32  

Me siento feliz cuando aprendo Jugadores 57 4,87  ,46 ,215 

aspectos nuevos en el fútbol. Padres 86 4,76  ,54  

Para mí, el éxito significa ser Jugadores 57 2,17  1,26 ,000 

mejor que los demás. Padres 86 1,50  ,87  

Me siento feliz cuando doy lo Jugadores 57 4,91  ,28 ,635 

mejor de mí. Padres 86 4,88  ,38  

Quiero demostrar que soy Jugadores 57 3,19  1,31 ,000 

mejor que los demás. Padres 86 1,70  1,12  

Mi objetivo es dominar mí Jugadores 57 4,70  ,75 ,029 

deporte, las habilidades de mi 

deporte. 

Padres 86 4,37  ,94  

Mi objetivo es ser mejor que los Jugadores 57 2,94  1,30 ,000 

demás en mi deporte. Padres 86 1,75  1,08  

Tabla 5: Comparación de las opiniones entre padres y jugadores en AGSYS.  
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* Las preguntas de cada ítem son las mismas para los dos grupos de las muestras, en este 

caso, para padres y jugadores, aunque en la Tabla 7 estén redactadas hacia los jugadores.  

¿Opinan y evolucionan de la misma manera los jugadores a lo largo de las diferentes 

categorías acerca del clima motivacional? 

 

  Benjamín Alevín Infantil Cadete 

N  14 18 12 13 

Media       Desv. 47,50  5,33 45,06  8,32 45,08  7,42 45,23  8,07 

Min. – Max.  36 - 56 33 – 58 28 – 56 33 – 56 

Alfa de Cronbach 

 

Benjamín 

Escala - ,361 ,413 ,432 

Tarea - ,349 ,471 ,003 

Ego - ,455 ,478 ,896 

 

Alevín 

Escala ,361 - ,992 ,949 

Tarea ,349 - ,891 ,022 

Ego ,455 - ,972 ,385 

 

Infantil 

Escala ,413 ,992 - ,961 

Tarea ,471 ,891 - ,027 

Ego ,478 ,972 - ,411 

 

Cadete 

Escala ,432 ,949 ,961 - 

Tarea ,003 ,022 ,027 - 

Ego ,896 ,385 ,411 - 

Tabla 6: Comparación y evolución de las opiniones en las diferentes categorías. 
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Cuestionario ad hoc Coordinadores – Entrenadores 

 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Género 

Masculino 3 75,0 

Femenino 1 25,0 

Estudios 

Básicos 0 0 

Secundarios 1 25,0 

Superiores 3 75,0 

Tipo de Estudio 

Graduado CAFD 1 25,0 

TDS 1 25,0 

Grado Medio 2 50,0 

Titulaciones de Fútbol 

Nivel 1 – C 1 25,0 

Nivel 2 – B 1 25,0 

Nivel 3 – A  2 50,0 

Nivel UEFA 0 0 

Tabla 7: Datos entrenadores del cuestionario AGSYS. 

 

Dimensiones Media  Desviación Estándar Mínimo Máximo 

COORDINADORES-ENTRENADORES (n=6) 

Todo 66,80  12,478 

15,80  3,194 

22,00  5,431 

15,20  3,701 

13,80  3,271 

50 83 

Organización 12 20 

Planificación 17 30 

Control 10 20 

Comunicación 9 17 

Tabla 8: Datos cuestionario Coordinadores – Entrenadores. 

 

* Únicamente de este cuestionario se dan los datos descriptivos debido al pequeño 

número de la muestra.  
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6. DISCUSIÓN 
 

El propósito de este trabajo fue conocer la opinión sobre el clima motivacional en la 

práctica deportiva, basado en la Teoría de la Autodeterminación y en la Teoría de las 

Metas de Logro de los jugadores y de los padres en categorías formativas de fútbol. A 

partir de este tema, surgieron varios objetivos y preguntas de investigación, que se 

resolverían posteriormente gracias a los resultados obtenidos.  

 

¿Se obtienen los mismos resultados con los cuestionarios SMS modificado y AGSYS? 

 

En cuanto al primer objetivo, los resultados muestran cómo no miden lo mismo. Esto se 

puede deber a que, observando la fiabilidad (tabla 2), se puede apreciar que, en el conjunto 

de la escala, el AGSYS (,830) tiene una fiabilidad mayor que el cuestionario SMS 

modificado (,687). Además, existen diferencias significativas en la escala (,036), aunque 

el cuestionario SMS modificado obtiene una mayor media en todas las dimensiones en 

comparación con el cuestionario AGSYS. Así mismo, atendiendo a las dimensiones, 

existen diferencias significativas en el ego (,024), a diferencia de la dimensión de tarea 

en la que no hay diferencias significativas (,735). Los resultados obtenidos son diferentes 

a los que se obtuvieron en otros estudios como los de Smith, Smoll y Cumming (2009) y 

en el de Albo, Nuñez, Navarro, Leite, Almirón y Glavinich (2007). En la investigación 

realizada por Smith, Smoll y Cumming (2009) evaluaron a 195 deportistas pertenecientes 

a 9 disciplinas deportivas, cuyo objeto de estudio era analizar las propiedades 

psicométricas del cuestionario SMS. En cambio, en el estudio de Albo, Nuñez, Navarro, 

Leite, Almirón y Glavinich (2007) escogieron como muestra a 47 jugadores jóvenes de 

baloncesto y como objeto de estudio, analizar el cuestionario AGSYS (Achievement Goal 

Scale for Youth Sports). En ambos estudios llegan a la conclusión de que el SMS mide el 

clima motivacional a través de la Teoría de la Autodeterminación, en el que alegan que 

conforme aumenta el nivel de autodeterminación disminuye la orientación al ego, y el 

AGSYS a través de la Teoría de las Metas de Logro, en el que concluyen que en el deporte 

juvenil se asocian con aumentos significativos en la tarea y con disminución en las 

puntuaciones del ego. Ambos artículos concluyen que, aunque el método de análisis del 

clima motivacional sea distinto los resultados son muy semejantes.       
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¿Opinan lo mismo los padres y los jugadores sobre el clima motivacional en la práctica 

deportiva? 

                                        

En relación al segundo objetivo planteado, se han encontrado diferencias muy 

significativas entre los padres y los jugadores a nivel general (tabla 5), es decir, en la 

escala (,000), y en la dimensión de ego (,000). En cuanto a la dimensión de tarea existen 

diferencias significativas (0,31). Los resultados corroboran la decisión tomada de utilizar 

únicamente el cuestionario AGSYS para el tercer objetivo específico de este trabajo, 

debido a que posee una fiabilidad más alta comparada con el cuestionario del SMS 

modificado, por lo que se puede decir que los datos que aporte el cuestionario AGSYS 

pueden ser más fiables que los del SMS. Los datos sugieren que no opinan lo mismo el 

grupo que forman los padres y el grupo que forman los jugadores, resultado contrario al 

que proponen en el estudio de Rendon, Gerardo, Fajardo, Arias y Asdrubal (2021), cuyo 

objeto de estudio es un equipo de fútbol de 7 a 11 años de edad, del club deportivo 

Quilmes, en el que se estudia la influencia del núcleo familiar y del entrenador en la 

formación deportiva del fútbol. En esta investigación, los autores comentan que las 

familias, son influenciadores directos tanto en el aprendizaje como del comportamiento 

de sus hijos, por lo que se puede decir que, si los padres tienen un clima motivacional 

orientado al ego, seguramente los hijos la posean también.  

 

En cambio, el estudio realizado por Martínez, Feliu y Álvarez (2017) en el que toman por 

objeto de estudio a 81 jugadores juveniles pertenecientes a 4 clubs diferentes en el que 

realizan un programa de intervención con padres de familia y entrenadores estudiando los 

efectos en las conductas y los climas motivacionales, propone unos resultados e ideas 

similares a los obtenidos en el presente estudio. Existe, en los padres, una disminución de 

las conductas de implicación y de apoyo a los jugadores, y aumentan las conductas 

directivas, es decir, el clima ego. Esta conclusión aportada por el estudio de Martínez, 

Feliu y Álvarez (2017), se puede ver reflejada en los resultados de este estudio (tabla 7), 

en concreto en cada uno de los ítems orientados al ego en los cuales la mayoría de ellos 

obtienen diferencias muy significativas (,000) destacando: “lo más importante es que mi 

hijo/a sea el/la mejor jugador/a”, “quiero que mi hijo/a sea mejor que los demás en su 

deporte” o “para mí, el éxito significa ser mejor que los demás”. Todos estos ítems 

mencionados corresponden, al clima motivacional de ego, por lo que se puede concluir; 
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que los padres poseen un clima motivacional orientado al ego y no a la tarea como debería 

ser.  

 

Los resultados obtenidos en el grupo de los entrenadores no se han tenido en cuenta en 

esta parte de la investigación debido a la escasez de la muestra. 

 

¿Opinan y evolucionan de la misma manera los jugadores a lo largo de las diferentes 

categorías acerca del clima motivacional? 

 

Por último, en el tercer objetivo, los resultados muestran que existe una gran diferencia 

significativa (tabla 6) en la opinión de los cadetes con respecto a las demás categorías: 

benjamín (,003), alevín (,022) e infantil (,027) en la dimensión de tarea especialmente.  

 

Esta diferencia se puede deber a que cuanto mayor es la categoría mayor predominancia 

posee el clima de ego, por lo que se podría suponer que el fútbol base no es educativo tal 

y como se encuentra hoy en día, resultado similar obtenido en el estudio realizado por 

Serrano y Devís (2020). En esta investigación, tenían como objeto de estudio realizar 

entrevistas semiestructuradas a través de un análisis inductivo a 8 árbitros, hombre y 

mujeres, de diversas edades, nacionalidades y categorías pertenecientes al Comité 

Técnico de Árbitros de la Federación Autonómica Valenciana. 

Con respecto a las categorías y clasificación (tabla 1). Las categorías de menor edad como 

son benjamín y alevín, han obtenido muy buenos resultados en cuanto a clasificación, 

consiguiendo ascensos de categoría. En cambio, en las categorías de mayor edad como 

son infantiles y cadetes, han obtenido peores resultados, descendiendo el división de 

honor de la categoría de infantiles a primera, y los cadetes quedando en el puesto número 

11 de la clasificación. Se puede apreciar en los resultados como va ascendiendo el clima 

ego a medida que va subiendo la categoría, es decir, en la categoría de benjamines es 

donde menor clima ego existe, y en la categoría de cadetes donde mayor clima ego hay.  

 

Se podría concluir que debería existir un clima orientado a la tarea en todas las categorías 

de fútbol base y dejar a un lado el clima de ego. Esta idea se ve corroborada en la 

investigación realizada por Castillo Jiménez (2022) quien indica que se debería fomentar 

los climas de empoderamiento y prevenir la creación de climas de desempoderamiento. 
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Además, existen numerosos estudios que muestran los efectos positivos del clima tarea 

en diversas consecuencias como pueden ser las afectivas, las cognitivas o las 

comportamentales, como pueden ser, Braithwaite et al. (2011) o Di Battista et al. (2019). 
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7. CONCLUSIONES 
 

1. Los cuestionarios utilizados, principalmente SMS y AGSYS, han demostrado ser 

adecuados para conocer los climas motivacionales, si bien han dado diferencias 

entre ellos.  

 

2. El cuestionario AGSYS posee una mayor fiabilidad que el SMS en cuanto a la 

escala total. Si comparamos las dimensiones, el AGSYS tiene una fiabilidad más 

elevada que el SMS en la dimensión de ego, pero en la dimensión de tarea, el SMS 

tiene la fiabilidad mayor que el AGSYS. 

 

3. Se han encontrado diferencias significativas entre la opinión de los padres y de 

jugadores, tanto en la escala en general como en la dimensión de ego y en menor 

medida en la dimensión tarea. 

 

4. La categoría cadetes obtiene diferencias significativas con el resto de las 

categorías, conforme se sube la categoría formativa hay una mayor orientación al 

clima ego. 
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8. LIMITACIONES 
 

En la recogida de datos se encontraron más problemas de los que esperados. Este proceso 

fue complicado principalmente por la colaboración de los padres, y por tanto de los 

jugadores. Con las categorías de alevín e infantil no hubo mayor problema que acudir a 

un par de entrenamientos para resolver algunas dudas que les surgieron a los padres. En 

cambio, en las categorías de benjamines y cadetes se tuvieron más problemas.  

 

En los benjamines, al principio, la participación de los padres fue nula a pesar de estar 

comunicándoles repetitivamente la importancia de su ayuda. Al final, se optó por 

establecer contacto con la entrenadora de este equipo con el fin de buscar una respuesta. 

Finalmente, hubo que desplazarse a un pueblo llamado Rodes, ya que este equipo tenía 

un torneo de fútbol, y, por tanto, se reunirían todos los padres y jugadores, por lo que 

sería más fácil contactar con ellos. 

 

Con el equipo de la categoría de los cadetes se tuvo un problema similar. En el grupo de 

la herramienta de WhatsApp, estaba constituido por los jugadores en vez de por los 

padres, por lo que fue muy complicado poder llegar a ellos a través de sus hijos. 

Finalmente se solucionó con la ayuda de los coordinadores, ya que ellos conocían a los 

padres pertenecientes a este equipo y procedieron a ponerse en contacto.   

 

Existen numerosos estudios que han investigado la motivación y los climas 

motivacionales de jugadores de diferentes categorías, de padres y de entrenadores, pero 

ninguno que hayamos podido encontrar hasta la fecha, ha estudiado la relación que hay 

entre estos tres grupos que forman el triángulo deportivo y los climas motivacionales. Por 

lo que podríamos decir que este estudio es pionero en cuanto a investigar acerca de esta 

relación. Se necesitan realizar nuevos estudios sobre los climas motivaciones con 

muestran mucho más grandes que puedan ratificar los resultados obtenidos. 
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10. ANEXOS 
 

1. Cuestionarios 
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➢ Coordinadores – Entrenadores 
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2. Informe Dictamen Favorable Trabajos Académicos 
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3. Protección de datos 
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4. Consentimiento Informado 
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