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Resumen. Los objetivos de estudio fueron analizar las diferencias en función del género y del ámbito de pertenencia (rural-urbano) respecto a las
variables analizadas en el presente trabajo, todo ello desde la Teoría de la Autodeterminación. La muestra estuvo formada por 202 sujetos de edades
comprendidas entre 18 y los 64 años (M=35.81 y DT=13.56), de los cuales 120 eran de género femenino y 82 de género masculino. Dicha muestra
procedió tanto de zonas rurales (94 sujetos) como urbanas (108 sujetos) de Extremadura, constituida por practicantes en centros deportivos. Se
aplicaron cinco cuestionarios, Regulación de la Conducta del Ejercicio Físico (BREQ-3), Escala de Satisfacción de las Necesidades Psicológicas Básicas
en el ejercicio (PNSE), Motivos de Actividad Física, Intencionalidad para ser Físicamente Activo y Estilo de Vida Saludable. Respecto a la diferenciación
de género, los hombres obtuvieron valores más elevados en cuanto a la necesidad psicológica básica de autonomía e intención de ser físicamente activo,
mientras que las mujeres lo lograron en la necesidad psicológica básica de relaciones sociales y hábitos alimenticios. En el ámbito rural, la muestra obtuvo
valores más elevados en cuanto a la forma de motivación más autodeterminada, la desmotivación, motivos de prácticas y variables de estilos de vida
saludable referentes al consumo de tabaco y hábitos alimenticios que el ámbito urbano. Como conclusión, se determinó que un aumento de las formas
de motivación más autodeterminadas a través de la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas favorecerá los motivos de práctica referidos al
disfrute y la competencia, consiguiendo así una adherencia a la práctica deportiva y estilos de vida más saludables.
Palabras claves: autodeterminación, motivación, necesidades psicológicas básicas, motivos de práctica, salud.

Abstract. The aim of the following report is to analyze gender and area (urban vs. rural) differences regarding the variables analyzed in this study using
the Self Determination Theory as a framework. The sample was composed by two hundred and two (202) individuals aged between 18 and 64 (M= 35.81
and DT= 13.56), 120 women and 82 men. This sample is composed by participants from rural (94 persons) and urban areas (108 persons) from
Extremadura (South West of Spain). A criterion for inclusion was to be engaged in physical activities in gyms. We used five questionnaires: the
Behavioral Regulation in Exercise Questionnaire (BREQ-3), the Psychological Need Satisfaction in Exercise Scale (PNSE), the Motives for Physical
Activities Measure, the Motives for Physical Activities, and the Measurement of Intention to be Physically Active and Healthy Lifestyle Scale.
Regarding gender comparison, men got higher scores in autonomy and intention of doing physical activities, which are variables of Psychological Need
Satisfaction. On the other hand, women got high scores in social interaction and eating habits from the Psychological Need Satisfaction. Individuals
from rural areas show higher scores than those from urban areas in self-directed motivation, demotivation, Motives for Physical Activities, and healthy
lifestyle variables referred to smoking and eating habits. As a conclusion, an increase of self-directed motivation through Psychological Needs
Satisfaction may enhance Motives for Physical Activities. This may lead to increased adherence to physical activity and healthier lifestyles.
Keywords: self-determination, motivation, psychological need satisfaction, motives for physical activities, health.
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Introducción

La motivación es el motor del comportamiento humano, indispen-
sable para poder iniciar y desarrollar una actividad (Dosil, 2004), y es
por ello que juega un papel de gran relevancia en la vida de los indivi-
duos, ya que permite comprender un gran número de conductas que
aparecen tanto en el terreno educativo como en el deportivo, así como
en el resto de ámbitos de la vida de las personas (Lomelí, López &
Valenzuela, 2016). Deci y Ryan (2000) afirman que la motivación es un
elemento clave para conseguir la adherencia al deporte, ya que es el más
importante e inmediato determinante del comportamiento humano.

Es un hecho, que la participación en actividades deportivas practi-
cadas durante el tiempo de ocio aporta hábitos saludables y evitan el
sedentarismo que caracteriza a nuestra sociedad actual (Beltrán-Carri-
llo, Devís-Devís & Peiró-Velert, 2016).

La teoría de la autodeterminación (TAD) (Deci & Ryan, 1985,
2000) es una macroteoría que defiende que los seres humanos son
organismos activos, con tendencias innatas hacia el crecimiento y desa-
rrollo psicológico, que se esfuerzan por dominar los desafíos e integrar
sus experiencias en un sentido coherente, requiriendo refuerzos conti-
nuados y apoyos del ambiente social para funcionar eficazmente. De
acuerdo con esta teoría, la motivación se organiza a lo largo de un
continuo donde la menos autodeterminada es la desmotivación, que se
refiere a la falta de intencionalidad del individuo por desempeñar alguna
actividad. De este modo, se produce una falta de valoración de la activi-
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dad, así como un escaso sentimiento de identificación con ella. Le sigue
la motivación extrínseca (determinada por agentes externos), que se
desglosa en varias formas de regulación y, por último, la motivación
intrínseca. Ésta es la más autodeterminada y la actuación es motivada
por el placer y el disfrute que genera la propia actividad.

Según sus postulados, las necesidades psicológicas básicas o me-
diadores (autonomía, competencia y relaciones sociales), las cuales tam-
bién vamos a analizar en este trabajo, son innatas, universales y esencia-
les para la salud y bienestar, algo natural de los seres humanos y, según
los distintos grados de consecución de las mismas, se determinarán
diferentes niveles de autodeterminación de la motivación del sujeto
(Ryan & Deci, 2000).

Para complementar la TAD, surgió el modelo jerárquico de la mo-
tivación (Vallerand, 1997; Vallerand & Rousseau, 2001), que considera-
ba que existían tres niveles de motivación: a) el nivel global, que se refiere
a la motivación presente habitualmente en la vida de las personas, puede
ser entendido como un rasgo de las mismas; b) el nivel contextual, que
corresponde a la motivación que se da en un contexto concreto, en
nuestro caso, el contexto de los centros deportivos; y c) el nivel situacional,
relacionado con la motivación que una persona posee en un momento y
actividad determinados. Estos niveles se relacionan entre sí, pero supo-
nen diferentes niveles de motivación. El modelo jerárquico de la motiva-
ción del Vallerand sustentado en la TAD, es clave para entender la
adherencia o abandono del ejercicio físico (Puigarnau, Foguet, Balcells,
Ambrós & Anguera, 2016).

El modelo establece que los aspectos sociales del entorno influyen
en la motivación en función de la consecución o no de una serie de
necesidades psicológicas básicas (autonomía, competencia y relaciones
sociales), cuya satisfacción incrementa el grado de motivación intrínseca
(Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2000). Al contrario, la falta de
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satisfacción de las mismas incrementa progresivamente la motivación
extrínseca y, finalmente, la desmotivación, derivándose una serie de
consecuencias a nivel afectivo, cognitivo y comportamental. Por tanto,
esta teoría ha mostrado que, de forma general, la modificación de los
determinantes (la manipulación de estructuras situacionales en los dife-
rentes niveles de motivación) está relacionada con la modificación de la
motivación y, como consecuencia, con la aparición de distintas conse-
cuencias (Vallerand & Rousseau, 2001).

En misma línea, Navarro et al. (2008), establecieron perfiles
motivacionales en la práctica de ejercicio físico no competitivo, desde la
TAD, determinando que el perfil más autodeterminado se asociaba a
motivos de disfrute y fitness/salud siendo este más frecuente en chicas,
y el menos autodeterminado se asoció con una menor frecuencia de
práctica siendo más frecuente en chicos. Resultados similares encontra-
ron González-Cutre, Sicilia y Águila (2011), determinando que las
necesidades psicológicas básicas y las motivaciones más
autodeterminadas se asociaban con motivos de salud y de ocio en la
práctica de ejercicio físico, apareciendo el motivo de salud sólo en chi-
cas, y no encontrando diferencia entre grupos de edad.

Si se quiere promocionar y educar para la salud, se debe tener
presente los estilos de vida de las personas (Bonito, 2015). Existe un
consenso universal que implica que todo lo relacionado con, nutrición
adecuada (Galve, Alegría, Cordero, Fácila, Fernández & Lluís-Ganella,
2014), prácticas de ejercicio físico traducido en acondicionamiento físi-
co, e higiene personal realzan la salud o son protectoras de la misma
(Casado-Pérez, Hernández-Barrera, Jiménez-García, Fernández-de-Las-
Peñas, Carrasco-Garrido & Palacios-Ceña, 2015); y en contraposición
el estrés, la falta de descanso, el tabaquismo, sedentarismo, ingesta
excesiva de alcohol y/o de sustancias psicoactivas, suponen un riesgo
para la misma (Moreno, Cruz & Fonseca, 2014).

Unos buenos hábitos alimenticios, junto con un descanso regular y
una práctica de actividad física regular y continuada, van a hacer que los
practicantes adquieran un estilo de vida saludable (López, Montero,
Mora & Romero, 2014; Moreno, Diéguez, Lara & Molina, 2015) y
mejoren su desarrollo en todos los niveles (cognitivo, motor y afectivo-
social). Será importante conocer la intención que tiene el individuo de ser
físicamente activo ya que es una conducta beneficiosa que nos permitirá
obtener estilos de vidas saludables acompañados de una buena alimen-
tación y descanso. Investigaciones previas han indicado que la práctica
de actividad física y deportiva influye sobre conductas de salud como la
alimentación equilibrada entre otras (Jiménez, Cervelló, García, Santos
& Iglesias, 2007; Texeira et al., 2006; Johns, Hartmann-Boyce, Jebb &
Aveyard, 2014). Por lo tanto, es importante conocer la intención de ser
físicamente activo, para ver la situación en la que se encuentran y
promocionar la práctica de actividades para que pueda ser incluida en el
hábito de vida.

Debido a la preocupación por mejorar la salud y prolongar la cali-
dad de vida surgen gran cantidad de investigaciones donde muestran que
la práctica de actividad física promovida por la motivación más
autodeterminada promueve estilos de vida saludables a lo largo de toda
la vida (Standage & Gillison, 2007; Moreno, González-Cutre & Cervelló,
2008; García-Calvo, Sánchez, Leo, Sánchez & Amado, 2011; Leyton,
Batista, Lobato, Aspano & Jíménez, 2017; Sicilia, Ferriz-Morel & Coll,
2016), por lo que si conocemos los motivos de prácticas podremos
ofrecer a la población estilos de vida saludables (EVS) y formas de
motivación más autodeterminadas.

Con respecto al sexo, Marcos, Borges, Rodríguez, Huescar y
Moreno (2011), incidieron en que los motivos de práctica dependen de
las características de los practicantes, añadiendo que la motivación inte-
grada es clave para conseguir un mayor compromiso con la práctica. En
sus resultaron encontraron que los chicos tienen un mayor motivo de
afiliación y reconocimiento social que las chicas, además de reconocer
que los motivos a menor edad están relacionados con la imagen, y a
mayor edad prima el motivo de salud. Son varios los estudios (Castañeda-
Vázquez, Zagalaz-Sánchez, Chacón-Borrego, Cachón-Zagalaz, & Ro-
mero-Granados, 2014; Lamoneda & Huertas, 2017; Práxedes, Sevil,
Moreno, del Villar, & García, 2016) que establecen que las chicas siguen

mostrando menores niveles de participación en actividades físico de-
portivas que los chicos.

En cuanto al ámbito de la población (urbano-rural), McCartney et
al. (2010), afirmó que los aspectos relacionados con el deporte y la
actividad física durante el tiempo libre están condicionados por factores
contextuales. Kafatos, Manios, Markatji, Giachetti, Vaz De Almeida, y
Engstrom, (1999), ya determinaron que en las zonas urbanas la impor-
tancia que se da a la práctica deportiva durante el tiempo libre es mayor,
observando una mayor motivación, interés y actitudes positivas hacia
el mismo. Ellos lo denominaron una mayor «cultura deportiva». Por
ello, se consideró adecuado analizar las variables motivacionales y esti-
los de vida saludables de practicantes de actividad físico deportiva tanto
de zona rural como urbana de la comunidad de Extremadura, para ser
capaces de ofrecer una amplia gama de posibilidades de prácticas acce-
sible al mayor porcentaje de la población con los beneficios que esto
conlleva.

Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue analizar las diferencias
en función del género y del ámbito de la población (urbano-rural) en las
variables motivacionales (tipos de motivación y necesidades psicológi-
cas básicas), los motivos de práctica y estilos de vida saludable en
practicantes de ejercicio físico en centros deportivos.

En función del objetivo se plantearon las siguientes hipótesis:
- Basándonos en los estudios de Catañeda-Vázquez et al. (2014),

Lamoneda y Huertas (2017) y Práxedes, et al. (2016), los varones
mostrarán valores más elevados que las mujeres en las formas de moti-
vación más autodeterminadas, en la satisfacción de las necesidades psi-
cológicas básicas (autonomía, competencia y relaciones sociales) y en
las variables de estilos de vida que favorecen la salud (hábitos alimenti-
cios y la intención de ser físicamente activo).

- Basándonos en el estudio de Conesa, González, Valero-Valenzuela,
García-Pallarés y De la Cruz-Sánchez (2016), las poblaciones urbanas
mostrarán valores más elevados que las poblaciones rurales en las for-
mas de motivación más autodeterminadas, satisfacción de las necesida-
des psicológicas básicas (autonomía, competencia y relaciones sociales)
y en las variables de estilos de vida que favorecen la salud (hábitos
alimenticios, hábitos de descanso y la intención de ser físicamente acti-
vo).

Método

Diseño
Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, en el cual no

se interviene o manipulan las variables, sólo observándose lo que ocurre
con ellas en condiciones naturales, en la realidad (Cubo-Delgado, Mar-
tín-Marín & García-Ramos, 2011).

La técnica de muestreo utilizada fue probabilística-intencional ya
que se escogieron los centros deportivos.

Participantes
La muestra del estudio estuvo formada por 202 sujetos, con una

edad comprendida entre 18 y 64 años (M= 35.81; DT= 13.53), proce-
dentes de zonas rurales (N=94 sujetos; M=39.29; DT= 13.27) y de
zonas urbanas (N=108 sujetos; M=32.70; DT= 12.91) de Extremadura.
Participaron en el estudio 82 sujetos del sexo masculino (M= 31.14
años; DT= 12.66), y 120 del género femenino (M= 38.93 años; DT=
13.11). Todos ellos practicantes de centros deportivos, concretamente
gimnasios que cuentan con actividades dirigidas.

Instrumentos
Para conocer las diferentes variables motivacionales, motivos de

prácticas y EVS se administró una batería de cuestionarios siendo:
1) Escala de regulación de la conducta del ejercicio (BREQ-3),

utilizado para medir desde la forma de motivación más autodeterminada
a la menos autodeterminada. El cuestionario fue validado por Wilson,
Rodgers, Loitz y Scime (2006). La versión traducida al español de este
cuestionario se realizó por González-Cutre, Sicilia y Fernández (2010),
permitiendo evaluar en contextos de actividad física todas las formas de
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motivación establecidas por la teoría de la autodeterminación. El instru-
mento, encabezado por «Yo hago ejercicio físico…», consta de 23 ítems
donde se analizan seis variables. Las variables son cuatro para regula-
ción intrínseca (Ej.: Porque creo que el ejercicio es divertido), cuatro para
regulación integrada (Ej.: Porque está de acuerdo con mi forma de vida),
tres para regulación identificada (Ej.: Porque valoro los beneficios que
tiene el ejercicio físico), cuatro para regulación introyectada (Ej.: Porque
me siento culpable cuando no lo práctico), cuatro para regulación exter-
na (Ej.: Porque los demás me dicen que debo de hacerlo) y cuatro para
desmotivación (Ej.: No veo por qué tengo que molestarme en hacer
ejercicio).

2) Escala de medición de la satisfacción de las necesidades psicoló-
gicas básicas en el ejercicio (PNSE), evalúa las necesidades psicológicas
básicas cuyo cuestionario fue validado por Wilson, Rogers, Rodgers y
Wild (2006). La traducción de este cuestionario al español se realizó por
Navarro et al. (2008). El cuestionario se compone de 18 ítems encabe-
zado por «En mis entrenamientos…» detectando tres variables de las
necesidades psicológicas básicas: autonomía (Ej.: «Siento que puedo
hacer ejercicios a mi manera»), competencia (Ej.: «Tengo confianza para
hacer los ejercicios más desafiantes.») y relaciones sociales (Ej.: «Me
siento relacionado con los que me relaciono porque hacemos ejercicios
juntos»).

3) Escala de Medida de los Motivos para la Actividad física
(MPAM), validado por Moreno, Cervelló y Martínez (2007), fue
diseñado para medir los motivos de práctica. Cuestionario de 30 ítems
que mide los motivos de práctica hacia la actividad física agrupados en
cinco variables: disfrute (Ej.: Porque es divertido), apariencia (Ej.: Por-
que quiero mantener mi peso para tener buena imagen), social (Ej.:
Porque me gusta estar con mis amigos, fitness/salud (Ej.: Porque quiero
estar en buena forma física) y Competencia (Ej.: Porque quiero desarro-
llar nuevas habilidades).

4) Cuestionario de estilos de vida (EVS), mide los hábitos saluda-
bles de los practicantes pertenecientes a las variables de estilos de vida,
nos hemos apoyado en la versión traducida al castellano por Moreno,
Jiménez y Gil (2011) del cuestionario diseñado por Wold (1995) basada
en 20 ítems que hacen referencia a cuatro variables: alimentación equili-
brada, que consta de cinco ítems (Ej.: «Normalmente tomo pescado dos
o más veces por semana»), respeto al horario de las comidas, con cinco
ítems (Ej.: «Normalmente desayuno, como y ceno a la misma hora»),
hábitos de descanso, constituido por cinco ítems (Ej.: «Duermo el
número de horas suficiente para que mi cuerpo esté descansado») y
consumo de tabaco con cinco ítems (Ej.: «Fumo de forma habitual»).

5) Cuestionario de medida de la intencionalidad de ser físicamente
activo (MIFA) para poder medir la intención de practicar actividad
físico-deportiva que poseía cada sujeto de la muestra, se utilizó la Escala
de Medida de la Intencionalidad para ser Físicamente Activo (Hein,
Müür & Koka, 2004), utilizada por Moreno, Moreno, y Cervelló
(2007), la cual consta de cinco ítems que se agrupan en un mismo factor
o variable, por lo que miden el mismo aspecto (Ej.: «Me interesa el
desarrollo de mi forma física»). Los ítems van precedidos de la frase
«Respecto a tu intención de practicar alguna actividad físico-deporti-
va…».

Las respuestas de todos los cuestionarios están formuladas en una
escala tipo Likert en la que cada ítem tiene un rango de respuesta de 1 a
5. El 1 corresponde a totalmente en desacuerdo y el 5 a totalmente de
acuerdo con la formulación de la frase.

Procedimiento
Definido el objeto de estudio, primeramente, seleccionamos los

instrumentos y elaboramos un dossier con datos de interés como la
población, edad, y sexo. Posteriormente, se contactó con los centros
deportivos para la cumplimentación de los cuestionarios exponiendo
objetivo principal del estudio, con el fin de que mostraran mayor interés
al completar los mismos. Por otra parte, una vez cumplimentado el
consentimiento informado para participar en el estudio, se les animó a
que contestaran los cuestionarios de la manera más sincera posible,
indicándoles que eran anónimos y confidenciales.

El tiempo empleado para cumplimentar cada cuestionario fue de
unos 10 minutos, aproximadamente, dependiendo de la edad, capacidad
comprensiva y velocidad de lectura del sujeto.

Análisis de Datos
El programa utilizado para analizar los datos obtenidos en los

diferentes cuestionarios es el programa estadístico IBM SPSS Statistics
19.0. Se realizó el análisis factorial y el análisis de fiabilidad, para com-
probar la consistencia interna de los cuestionarios. Seguidamente, se
creó las variables de aquellos factores en los que la fiabilidad sea acepta-
ble. Tras la realización de la prueba de normalidad de Kolmogorov-
Smirnov y homogeneidad de varianzas mediante el test de Levene, cabe
indicar que los resultados obtenidos de ambos tests muestran una distri-
bución normal de los datos.

A continuación, se realizaron análisis descriptivos, análisis de
varianza realizando el ANOVA en función del sexo y población.

Resultados

Estadísticos descriptivos y análisis de fiabilidad
Nuestro estudio mostró la consistencia interna de los datos en las

variables e instrumentos utilizados, mediante el análisis de fiabilidad,
observándose que tan solo fue descartado un factor del cuestionario de
EVS (hábitos de descanso) por presentar un Alpha de Cronbach inferior
al recomendado (.70) (Nunnally, 1978). En el resto de variables, dado el
pequeño número de ítems que componen los factores (tres o cuatro
para cada factor), la consistencia interna algo menos a .70 observada
puede ser marginalmente aceptada (Hair, Anderson, Tatham & Black,
1998; Nunnally & Bernstein, 1994).

Tal y como observamos en las medias, los valores motivacionales
más elevados son la regulación intrínseca (4.26) e identificada (4.45).
Respecto a los factores de las necesidades psicológicas aparecen la
competencia (3.98) y la autonomía (3.73). En cuanto a los motivos de
práctica, encontramos fitness/salud (4.53) y disfrute (4.28) y, por últi-
mo, la intención de ser físicamente actico (4.53) y los hábitos alimenti-
cios (4.13) en los estilos de vida saludable (tabla 1).

Análisis de varianza en función del sexo y población.
Las variables que fueron significativas en función del sexo, corres-

pondientes a una significatividad menor que .05, son tal y como obser-
vamos en la tabla 2 las variables motivación identificada (.00), motiva-
ción introyectada (.00), motivación extrínseca (.00), autonomía (.02),
relaciones sociales (.00), apariencia (.00), motivos de práctica sociales
(.00), fitness/salud (.00), hábitos alimenticios (.00) e intención de ser
físicamente activo (.03).

Dentro de estas variables que han sido significativas, podemos ver
que tanto en la motivación identificada, relaciones sociales, apariencia,
motivos sociales y fitness/salud así como así como los hábitos alimen-
ticios, la media es mayor en las mujeres que en los hombres. Por el

Tabla 1. 
Estadísticos descriptivos y análisis de fiabilidad.
Variable Media Desv. Típica Alpha de Cronbach
Regulación de la conducta 
del ejercicio 
Reg. Intrínseca
Reg. Integrada
Reg. Identificada
Reg. Introyectada
Reg. externa

4.26
4.04
4.45
2.01
1.41

0.87
1.02
0.64
0.95
0.80

.89

.87

.70

.67

.81
Desmotivación 4.25 0.67 .78
Necesidades psicológicas en el ejercicio 
Autonomía 3.73 0.99 .89
Competencia 3.98 0.92 .90
Relaciones 3.48 1.08 .85
Motivos de práctica 
M. Disfrute 4.28 0.75 .87
M. Apariencia
M. Social
M. Fitness/Salud
M. Competencia

3.95
3.55
4.53
3.80

0.83
1.09
0.49
1.05

.82

.84

.80

.89
Estilos de vida saludables 
Tabaco
Háb. Alimenticios

1.51
4.13

1.02
0.80

.90

.83
Intención 4.53 0.55 .70
Nota. Reg: regulación; M: motivo de práctica; Háb: hábitos; Intención: Intención de ser
físicamente activo.
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contrario, las medias más elevadas en los hombres que en las chicas
encontramos motivación introyectada y externa, la autonomía y la in-
tención de ser físicamente activo.

Para el segundo caso, se llevó a cabo un análisis de varianza en
función de la edad, donde la variable independiente fue la edad y las
dependientes los factores de la motivación autodeterminada (motiva-
ción intrínseca, integrada, identificada, introyectada, extrínseca y
desmotivación), los factores de necesidades psicológicas básicas (auto-
nomía, competencia y relaciones sociales), los factores de motivos de
práctica (disfrute, apariencia, social, fitness/salud y competencia) y los
factores de los estilos de vida (consumo de tabaco, hábitos alimenticios
e intención de ser físicamente activo) (tabla 2).

En la tabla 3 obtenemos las diferencias significativas en función de
la población siendo las variables de motivación intrínseca, identificada,
relaciones sociales, motivos de práctica de disfrute, apariencia, social,
fitness/salud y hábitos alimenticios (.00), introyectada (.01),
desmotivación (.03) y consumo de tabaco (.04).

Dentro de estas variables que han sido significativas, podemos
observar que las medias más elevadas afectan a la población rural en
factores como motivación intrínseca, identificada, introyectada,
desmotivación, relaciones sociales, factores de motivos de práctica (dis-
frute, apariencia, social y fitness/salud), consumo de tabaco y hábitos
alimenticios. La única media más elevada es en la población urbana con
el factor de regulación introyectada (tabla 3).

Discusión

Dada la importancia del análisis de la motivación en la práctica
deportiva ya sea en contextos educativos, competitivos y no competi-
tivos, el propósito de este estudio fue analizar las diferencias en función
del sexo y la zona de pertenencia de diferentes centros deportivos de
Extremadura.

En relación a la primera hipótesis que indicaba que los varones
mostrarán valores más elevados que las mujeres en las formas de moti-
vación más autodeterminadas, en la satisfacción de las necesidades psi-

cológicas básicas (autonomía, competencia y relaciones sociales) y en
las variables de estilos de vida que favorecen la salud (hábitos alimenti-
cios y la intención de ser físicamente activo), se puede determinar que la
hipótesis no se cumple. Esto se debe a que, en los resultados encontra-
dos en las diferencias entre hombres y mujeres, éstos presentaron me-
dias más altas en las variables regulación introyectada, regulación extrín-
seca, necesidades psicológicas básicas de autonomía y competencia,
motivo de competencia, consumo de tabaco e intención de ser física-
mente activo. Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas
ni medias más altas con respecto a las mujeres, en las formas de motiva-
ción más autodeterminadas, en la necesidad psicológica de relaciones
sociales, así como en las variables hábitos alimenticios e intención de ser
físicamente activo, tal y como se planteaba en la primera hipótesis.

Lamoneda y Huertas (2017), en su estudio con adolescentes, deter-
minaron que son más las chicos que practican actividad físico-deporti-
va, sin embargo también concluyeron que éstos prefieren el exterior
para su práctica. Este hecho podría sugerir que los participantes mascu-
linos de nuestra muestra no presenten las formas de motivación descri-
tas en la hipótesis, al pertenecer a centros deportivos.

Autores como Moreno, Cervelló y González-Cutre (2007) señala-
ron que el sexo masculino puntuaba más alto en competencia percibida
cuando realizaba deporte que el género femenino y éste, en cambio,
puntuaba más alto en la satisfacción de relacionarse con los demás. Así,
Ntoumanis (2001) también aporta en su estudio que las mujeres tuvie-
ron valores mayores que los hombres en la relación con los demás.
Según López, Irisarri y Fernández (2017), en las mujeres entre 50 y 70
años, el apoyo social resulta necesario para alcanzar unos niveles salu-
dables de AF. Esto apoya los resultados encontrados en este estudio,
donde se observó que la media en las relaciones sociales fue mayor en
mujeres que en los hombres.

Estudios como el llevado a cabo por Ntoumanis (2001) o el realiza-
do por Rodríguez, Mata y Ruiz (2006), mostraron que el sexo mascu-
lino mostraba mayores puntuaciones en competencia percibida que el
femenino, al igual que ocurre en nuestro estudio, aunque la diferencia
encontrada con respecto a las mujeres no fue muy grande.

En la misma línea encontramos más estudios que muestran cómo
las mujeres dan más importancia a ciertos motivos de práctica tales
como la apariencia, mientras que los hombres puntuarían más alto en
motivos asociados a la competencia (Furnham, Badmin & Sneade,
2002; Kilpatrick, Hebert & Bartholomew, 2005; Sicilia, González-Cu-
tre, Artés, Orta, Casimiro & Ferriz, 2014; Cambronero, Blasco-Mira,
Chiner & Lucas-Cuevas, 2015). Resultados similares fueron encontra-
dos en este estudio, donde las mujeres puntúan más alto en el motivo de
apariencia y los hombres en los motivos asociados a la competencia.
Además, en un estudio reciente, Moreno, Pardo, Jorge, y Huéscar
(2016), determinaron que el motivo salud tenía valores medios más
altos en mujeres entre los 18 y los 36 años, seguido del motivo imagen
y desarrollo de la habilidad. Al igual ocurre en nuestro estudio con los
motivos de salud e imagen.

González-Cutre y Sicilia (2012), sugirieron que personas que par-
ticipan en actividades supervisadas por un monitor tendían a presentar
menos síntomas de adeherencia hacia el ejercicio que los que practican
por su cuenta. Sin embargo, investigaciones más recientes como la de
Moreno, Sicilia, Sáenz-López, González-Cutre, Almagro y Conde
(2015), determinan que la interacción entre el monitor y el practicante
puede servir para la transmisión de valores y hábitos saludables, apo-
yando la creación de un clima motivacional adecuado por parte del
monitor, para que la práctica de actividad físico-deportiva sea una acti-
vidad agradable y motivante. Esto está en concordancia con nuestro
estudio, donde las medias más altas de motivación se observaron en la
regulación intrínseca, siendo mayores en mujeres y habiendo sólo un .18
de diferencia entre hombres y mujeres, lo que les llevaría a tener una
mayor intención de ser físicamente activas. Como se ha comentado la
motivación intrínseca supone realizar una actividad por el propio dis-
frute y placer que supone su realización, generando consecuencias po-
sitivas (Vallerand & Rousseau, 2001) como los motivos de práctica de
disfrute, apariencia, relaciones sociales y fitness/salud, tal y como apa-

Tabla 2. 
Análisis de varianza entre las diferentes variables como variables dependientes y el
género como independiente.
Variable Media Cuadrática F p Media mujeres Media hombres
Reg. Intrínseca 1.59 2.10 .14 4.33 4.15
Reg. Integrada .25 .24 .62 4.07 4.00
Reg. Identificada 4.00 10.05 .00 4.58 4.29
Reg. Introyectada 6.98 7.90 .00 1.86 2.23
Reg. Extrínseca 5.77 9.35 .00 1.27 1.62
Desmotivación .442 .97 .32 4.29 4.19
Autonomía 5.39 5.52 .02 3.60 3.93
Competencia 1.02 1.20 .27 3.92 4.07
Relaciones 10.37 9.09 .00 3.67 3.21
M. Disfrute 1.61 2.86 .09 4.35 4.17
M. Apariencia 5.14 7.53 .00 4.09 3.76
M. Social 17.98 16.27 .00 3.91 3.30
M. Fitness/Salud 4.16 18.28 .00 4.65 4.36
M. Competencia .05 .04 .82 3.78 3.82

Tabaco .04 .04 .83 1.50 1.53
Háb. alimenticios 10.63 17.82 .00 4.32 3.85
Intención 1.3 4.67 .03 4.46 4.63
Nota. Reg: regulación; M: motivo de práctica; Háb: hábitos; Intención: Intención de ser
físicamente activo.
p: significativo entre .00 y .05

Tabla 3. 
Análisis de varianza entre las diferentes variables como variables dependientes y la 
población considerándola como independiente.
Variable Media Cuadrática F p Media rural Media urbano
Reg. Intrínseca 7.17 9.83 .00 4.46 4.09
Reg. Integrada 1.60 1.53 .21 4.13 3.95
Reg. Identificada 8.31 22.06 .00 4.68 4.27
Reg. Introyectada 6.02 6.77 .01 1.82 2.17
Reg. Extrínseca .087 .13 .71 1.43 1.39
Desmotivación 1.97 4.42 .03 4.36 4.16
Autonomía .00 .00 .98 3.73 3.74
Competencia .81 .96 .32 4.05 3.92
Relaciones 65.01 74.91 .00 4.09 2.95
M. Disfrute 6.85 12.72 .00 4.48 4.11
M. Apariencia 7.66 11.43 .00 4.17 3.77
M. Social 51.06 54.32 .00 4.20 3.19
M. Fitness/Salud 3.50 15.17 .00 4.68 4.41
M. Competencia 2.19 1.96 .16 3.91 3.70
Tabaco 4.12 3.95 .04 1.66 1.37
Háb. alimenticios 24.08 45.52 .00 4.50 3.80
Intención .00 .00 .95 4.53 4.53
Nota. Reg.: regulación; M: motivo de práctica; Háb: hábitos; Intención: Intención de ser
físicamente activo.
p: significativo entre .00 y .05



 Retos, número 34, 2018 (2º semestre)- 170 -

rece en nuestro estudio.
En relación a la segunda hipótesis que determinaba que las pobla-

ciones urbanas mostrarán valores más elevados que las poblaciones
rurales en las formas de motivación más autodeterminadas, satisfacción
de las necesidades psicológicas básicas (autonomía, competencia y rela-
ciones sociales) y en las variables de estilos de vida que favorecen la
salud (hábitos alimenticios, hábitos de descanso y la intención de ser
físicamente activo), podemos determinar que la hipótesis no se cumple.
Esto de debe a que, los resultados encontrados referente a las diferencias
entre la población rural y urbana, mostraton unas medias más elevadas
en la población urbana en factores como regulación introyectada y
necesidad psicológica básica de autonomía. Sin embargo, no se encon-
traron diferencias significativas ni medias más altas, con respecto a la
población rural, en el resto de variables que establece la segunda hipóte-
sis.

A pesar de no ser muchos los estudios existentes que diferencien la
población rural y urbana española, Sicilia, Águila, Muyor, Orta, y
Moreno (2009), tras su estudio de perfiles motivacionales en centros
deportivos municipales, resalta la importancia de crear entornos que
favorezcan una competencia mayor y tipos de motivación
autodeterminada, dada la asociación que estas variables mantuvieron
con niveles altos de experiencia autotélica percibida, y favorecer la
adherencia a la práctica de actividad física. En nuestro estudio observa-
mos resultados similares donde la población rural mantiene la práctica
de actividad física con valores elevados de motivación más
autodeterminada, en comparación con la población urbana que presentó
valores más bajos. Este hecho va en concordancia con el hecho de que en
la población rural se obtuvieron mayores medias en todos los motivos
de práctica analizados, generando, por lo tanto, esta mayor motivación
intrínseca hacia la práctica consecuencias positivas.

En un estudio más reciente, Conesa, et al. (2016), determinaron que
el porcentaje de practica de actividad física era menor en zonas rurales
que en zonas urbanas, en una población de 29.478 adultos españoles,
concluyendo que estos datos podían ser debido a falta de instalaciones
y recursos principalmente. Motivo por el cual se planteó la segunda
hipótesis. Sin embargo, según los datos obtenidos en nuestro estudio la
motivación más autoderminada, las necesidades psicológicas básicas de
competencia y relaciones sociales, así como todos los motivos de prác-
tica analizados fueron mayores en la población rural. Hecho que nos
obliga a analizar más profundamente ambas poblaciones en futuros
estudios, como es el uso de instalaciones, las ofertas de práctica, y muy
importante aumentar la muestra de ambas poblaciones.

Conclusiones

Consideramos importante este estudio ya que nos sirve para au-
mentar la importancia de establecer estrategias motivacionales para la
mejora de la motivación intrínseca en hombres que realizan ejercicio
físico en centros deportivos, así como de la población urbana. Por
ejemplo, a través de la satisfacción de la necesidad psicológica básica de
relaciones sociales, planteando actividades con diferentes tipos de agru-
pamiento y trabajo cooperativo.

Algunos de los futuros estudios que planteamos serían aplicar
programas multidisciplinar, en la que no sólo se realice actividad física,
sino un programa de desarrollo integral, donde también exista un aporte
cognitivo, afectivo y social para que el usuario aprenda conceptos rela-
cionados con la práctica, con los beneficios que ésta produce experi-
mentando estilos de vida saludables. Y cómo aspecto más importante,
realizar un estudio de intervención que analice las variables que fomen-
tan estilos de vida saludables.

Se concluye que se encontraron en los hombres valores más eleva-
dos que en las mujeres en las variables regulación introyectada, regula-
ción extrínseca, necesidades psicológicas básicas de autonomía y com-
petencia, motivo de competencia, consumo de tabaco e intención de ser
físicamente activo; y en los participantes pertenecientes al ámbito urba-
no obtienen valores más elevados que en el ámbito rural, en los factores
regulación introyectada y necesidad psicológica básica de autonomía.

Se hace necesaria la elaboración de estrategias específicas para los
hombres practicantes de ejercicio físico en centros deportivos, así como
un análisis más profundo de los motivos de la práctica de ejercicio físico
en poblaciones urbanas, con objetivo de mejorar la motivación intrínse-
ca en estas poblaciones, a través de la satisfacción de las necesidades
psicológicas básicas, en especial de la necesidad de relaciones sociales.
En posteriores estudios sería necesario ampliar la muestra y realizar
comparaciones con sujetos que realicen ejercicio físico fuera de centros
deportivos.

En relación a los resultados hallados, sería necesaria una encuesta
inicial sobre las preferencias de los usuarios de centros deportivos,
sobre todo en zonas urbanas donde, debido al número de población, las
personas se conocen menos, para poder dirigirles hacia las prácticas que
más les interese, y así guiarles hacia actividades grupales que les guste y
fomentes la adherencia a la práctica de ejercicio físico.
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