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¿Por qué juego al fútbol si soy una mujer?: Motivaciones para jugar al fútbol
Why do I play football if I am a woman?: Motivations to play football

Salvador Pérez Muñoz, Raimundo Castaño Calle, Antonio Sánchez Muñoz, Alberto Rodríguez Cayetano, José Manuel de Mena
Ramos, José María Fuentes Blanco, Celia Castaño Sáez

Universidad Pontificia de Salamanca (España)

Resumen. El objetivo del estudio ha sido conocer los motivos de participación que llevan a las mujeres a jugar al fútbol, en función de la edad, puesto,
posición en el campo y años de práctica de fútbol. Se estudiaron 73 jugadoras con edades entre 10 y 27 años, desde la categoría Alevín hasta segunda
división. Todas completaron la versión en castellano del Participation Motivation Inventory (PMQ) de Gill, Gross, & Huddleston (1983). Muestra una
estructura factorial válida para conocer los motivos que llevan a las niñas y mujeres a jugar al fútbol. Los principales resultados muestran que la principal
motivación es intrínseca y las menos importantes son extrínsecas. Existen diferencias significativas en el factor Intrínseca – deporte (p < .000),
mientras que no existen en el resto. Por lo tanto, de forma general, les gusta este deporte y para aumentar la motivación hay que realizar entrenamientos
que tengan un alto contenido de diversión, de trabajo en equipo y para las jugadoras más mayores que supongan un desafío.
Palabras clave. Fútbol, Motivación, Mujeres, Motivos de participación, Edad.

Abstract. The purpose of the study was to understand the reasons that drive women to play football, by age, position, position on the field, and years
of football practice. We studied 73 female players aged 10 to 27 years, from Sub 12 to second division category. All participants completed the Spanish
version of the «Participation Motivation Inventory» by Gill, Gross, & Huddleston (1983). The instrument shows a valid factor structure that explains
the reasons that lead girls and women to play football. The main results show that the main motivation is intrinsic and the least important is extrinsic.
There are significant differences in the Intrinsic factor – sport (p < .000), while they do not appear in the rest. Therefore, in general, female soccer
players like this sport. To increase motivation, it is necessary to carry out workouts that have a high content of fun and teamwork, as well as they should
pose a challenge for older players.
Keywords. Football, Motivation, Women, Reasons for participation, Age.
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Introducción

La realización de la práctica deportiva es una de las actividades con
mayor relevancia social actualmente, lo que hace que sea necesario
comprender qué motivos que llevan a una persona a practicar un depor-
te.

El fútbol es uno de los deportes más importantes del mundo y en
España, destacando sobre los demás (Pérez, Sánchez & Urchaga, 2015),
con una altísima presencia en medios de comunicación y con una gran
influencia social (De Rose, Ramos & Tribst, 2001). Estas afirmaciones
son aplicables al fútbol masculino, pero no es así si nos referimos al
fútbol femenino, el cual no tiene la misma repercusión.

La motivación ha sido definida desde diversas orientaciones. Una
de las consideradas como básica es la dirección e intensidad del esfuerzo,
que efectúa la persona hacia metas o fines determinados que, además, es
un proceso complejo de dicha dirección e intensidad (Sage, 1977; Mo-
rilla, 1994; Weinberg & Gould, 1996), que dirige el comportamiento
humano, como factor interno (Dosil, 2008; Sage, 1977; Weinberg &
Gould, 1996).

En las distintas teorías que se centran en el estudio de la motivación
(Sicilia, González-Cutre & Águila, 2009), la más relevante es la autode-
terminación (Deci & Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2000), siendo los
principales autores de referencia son Deci y Ryan (Sicilia, et al., 2009).
Crean la Teoría de la Integración del Organismo que comprende un
continuo en las acciones de las personas y pasa por diferentes estadios
o niveles de autodeterminación, y, por lo tanto, de motivación. Van
desde una motivación intrínseca (propia del sujeto), a otra extrínseca
(externa al sujeto).

Los más utilizados son los que se refieren a la motivación intrínseca
y extrínseca, porque pueden condicionar a los sujetos tanto en la elec-
ción como en el rendimiento y la constancia (Escartí & Cervelló, 1994)
y se pueden utilizar como factores de estudio hacía una práctica depor-
tiva determinada (Pérez, et. al., 2015). La primera determina que una
persona realiza una actividad por motivos relacionados con placer y
porque disfruta con ella (Deci & Ryan, 1985; Garita, 2006), sin circuns-
tancias externas que le condicionen, y a medida que sus niveles de
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competencia aumenten provocará una mayor sensación de disfrute y
placer (Almagro, Sáenz-López & Moreno-Murcia, 2012; Sicilia, et al.,
2009), lo que se relaciona con la orientación a la tarea (Gutiérrez, 2014),
considerando como el ejemplo de la motivación adecuada y
autodeterminada (Gutiérrez, 2014). La segunda, extrínseca, es aquella
que provoca que la persona haga una actividad por la influencia de
motivos externos (Almagro, et al., 2012; García, García, López-Sánchez
& Dias, 2015; Sicilia et al., 2009) y que tiene una orientación al ego, y
por lo tanto un descenso de motivación (Gutiérrez, 2014; Lonsdale,
Sabiston, Raedeke, Ha & Sum, 2009).

Los motivos hacía la actividad física y el deporte, es un tema que
lleva preocupando a una gran cantidad de investigadores en el campo de
las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y de la Psicología del
Deporte, entre otras, con el fin de conocer qué motiva a una persona a
practicar una modalidad deportiva (Balaguer & Atienza, 1994; Campbell,
MacAuley, McCrum & Evans, 2001; Castro-Sánchez, Zurita-Ortega, Martínez-
Martínez, Chacón-Cuberos & Espejo-Garces, 2016; Deci & Ryan,
2000; Garita, 2006; Martínez, Molinero, Jiménez, Salguero, Tuero &
Márquez, 2008; Molinero, Salguero & Márquez, 2011; Pérez, Castaño
& Castaño, 2014; Pérez, et. al., 2015; Zubiaur & Riego, 2015).

En la realidad, no existe un único motivo para la realización de una
actividad o práctica deportiva determinada. Por lo tanto, existe un con-
junto de factores interrelacionados que impulsan a los sujetos a realizar
una actividad (Salguero, González, Tuero & Márquez, 2003; Villamarín,
Maurí & Sanz, 1998).

Existen algunos estudios que se centran en los motivos de partici-
pación o motivos para la práctica del deporte que analizan al sexo
femenino (Isorma, Rial & Vaquero-Cristóbal, 2014; Sevil, Abós, Julián,
Murillo & García-González, 2015; Sindik, Furjan-Mandicì, Schiefler &
Kondric, 2013; Asterios, Efstathios & Garyfallos, 2012), aunque todas
estas investigaciones analizan ambos sexos. Sin embargo, hay varios
estudios que se centran en los motivos que llevan a las mujeres a realizar
deporte o actividad física, como los realizados por Pavón, Moreno,
Gutiérrez y Sicilia (2001) y Moreno-Murcia, Marcos Pardo & Huéscar
(2106) con mujeres universitarias, o el estudio de Wyatt, Warren,
McCullough, Brindell, Sidman y Johnson (1996) que comparan entre
las que realizan o no atletismo. Si bien no hay estudios que se centren en
investigar los motivos de las mujeres que juegan al fútbol en España.

En esta línea, conocer los motivos que llevan a las mujeres a realizar
actividades físicas o deportivas es de gran importancia (Moreno-Mur-
cia, et al., 2106) ya que permitirá diseñar programas de intervención
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adecuados a las necesidades y motivos, lo que implicará una mayor
adherencia y un menor abandono (Castro-Sánchez, et, al., 2016; García-
Ferrando, 2006; Isorma, et. al,. 2014; Leyton, García, Fuentes & Jiménez,
2018; Moreno, Cervelló & Martínez, 2007; Pérez, et al., 2014; Pérez, et al., 2015;
Sevil, et. al., 2015), así como, para planificar y llevar a cabo programas
de entrenamiento adecuados a los intereses de los que lo practican
(González, Tabernero & Márquez, 2000; Isorma, et. al,. 2014; Pérez, et
al., 2014; Pérez, et al., 2015; Sevil, et. al., 2015; Sindik, et. al., 2013).

En este ámbito, en fútbol, los estudios realizados sobre motivos se
centran, básicamente en el fútbol masculino (Morilla, 1994; González,
Tabernero & Márquez, 2000; Molinero, Salguero, Tuero, Álvarez &
Márquez, 2006; Martínez, et al., 2008; Pérez, et al., 2015).

El presente estudio tiene como objetivo conocer los motivos que
llevan a la práctica del fútbol a las mujeres, así como realizar orientacio-
nes para aumentar la motivación y evitar el abandono.

Metodología

Participantes
La muestra está compuesta por 73 jugadoras de fútbol con edades

entre 10 y 27 años con una media de 15.21 años (± 3.4), desde la
categoría Alevín hasta segunda división Nacional Femenina, temporada
2014-2015. Todas fueron voluntarias del club de fútbol femenino más
importantes en la ciudad de Salamanca y de nacionalidad española (tabla
1).

Instrumentos
La herramienta que se ha utilizado es el Cuestionario de Motivos de

Participación (PMQ) de Gill, Gross y Huddleston (1983), en su ver-
sión en español. Se interesa por analizar los diversos motivos que llevan
a la práctica deportiva a una persona.

El PMQ está formado por 35 ítems que se valoran con una escala
de tipo Likert de 5 puntos que van desde «nada
importante» (1), hasta «muy importante» (5). Pre-
viamente al cuestionario, se incluyeron unas pre-
guntas de información general, creado ad hoc, con
las siguientes variables: edad, sexo, país, categoría,
años de práctica, días de entrenamiento a la sema-
na y posición de juego.

Propiedades psicométricas
El instrumento utilizado fue validado para

una muestra de jugadores en un contexto de campus
de verano en España (Martínez et. al., 2008). Los
factores fueron: estatus social, salud/forma física,
diversión/socialización, cooperación/trabajo en
equipo, competición, liberar energía/catarsis, amis-
tad y autosuperación, que variaban en fiabilidad
Alfa de Cronbach entre .60 y .82 (Martínez et. al.,
2008).

Procedimiento
Para la realización del estudio, se contactó

con el responsable deportivo del equipo partici-
pante. Una vez que se obtuvo el visto bueno, se
comienza con la fase experimental. A continua-
ción, hay una reunión previa con los entrenadores
para explicarles e informarles del estudio y de la
herramienta a emplear. Por último, antes de com-
pletar los cuestionarios, cada jugador y/o tutor

responsable dio el consentimiento informado. La toma de datos tuvo
lugar dentro de las instalaciones del club, en grupos la presencia del
entrenador (Martínez et al., 2008; Pérez, et al., 2015).

Análisis estadístico de los datos
El cuestionario se analizó mediante un análisis de componentes

principales con rotación Varimax, con el objetivo de aportar la validez
factorial, como se puede ver en la tabla 2. Para la fiabilidad se utilizó el
estadístico de Alfa de Crombach. Se calcularon los descriptivos princi-
pales (media y desviación típica). Posteriormente, se realizó un análisis
univariante para estudiar si había diferencias significativas según la cate-
goría de juego, y un ANOVA de medidas repetidas para contrastar si
existen diferencias según los motivos de participación. Por último, se
analizaron las correlaciones bivariadas para determinar las relaciones
entre las variables. Para todo ellos se ha utilizado el paquete estadístico
SPSSv.20 (SPSS, Inc., Chicago, IL. USA).

Resultados

Los jugadores son distribuidas en sus posiciones de juego, del
mismo modo que lo empleado en otros estudios (Lago-Peñas, Casais,
Dellal, Rey & Domínguez, 2011; Pérez, et al., 2015). La tabla 3 refleja
que el mayor porcentaje se corresponde con aquellas que juegan de
medio centro, seguida por las defensas centrales y delanteras. Por últi-
mo, destaca de manera relevante el escaso porcentaje de jugadoras banda
derecha/extrema, estando incluso por debajo del número de porteras.

Entrenan una media de 2.62 (± .490) días a la semana. En concreto
el 38.4% lo hacen dos días (alevín e infantil) y el 61.6% lo hacen tres días
(cadete, juvenil y amateur), más un partido por semana en todos los
casos (tabla 4).

La media de años que llevan practicando fútbol es de 6.32 años
(±3.488). Las que más tiempo llevan jugando son las de categoría Ama-
teur y las que menos las que compiten en categoría alevín (tabla 5), si
bien, se iniciaron al fútbol sobre los 8 años de edad.

Mediante el método de extracción de componentes con rotación
Varimax y extracción de autovalores mayores que uno, se obtienen 10
factores (tabla 2) que explican el 74.49% de la varianza. La fiabilidad de
los factores obtiene un Alfa de Crombach de .81 que se considera
aceptable (Prieto & Delgado, 2010). En los factores los resultados del

Tabla 1.
Muestra por Categoría de juego.

Frecuencia Porcentaje
Alevín
Infantil
Cadete
Juvenil
Amateur
Total

12 16.4
16 21.9
14 19.2
13 17.8
18 24.7
73 100

Tabla 2.
Matriz de componentes rotados.

Componente
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Por ir a cenas / comidas/ fiestas de equipo .588
Me gusta ganar energía (gastar fuerzas) .562
Tengo algo que hacer .813
Deshacerme de frustraciones (de no conseguir lo que me esperaba...) .769
Estar fuera de casa .754
Mis amigos quieren que participe .568
La familia quiere que participe .575
Recibir medallas y trofeos .637
Ponerme más fuerte .634
Mejorar mi apariencia física .553
Quiero que otros me presten atención .696
Ser popular .754
Me gusta sentirme importante .700
Me gusta el ejercicio físico .803
Quiero mejorar mi salud .679
Estar activo (hacer cosas, moverse) .699
Quiero estar en forma .533
Me gusta encontrarme con mis amigos .697
Hacer algo en lo que soy bueno .457
Quiero estar con amigos .752
Me gusta el trabajo en equipo .436
Me gustan los entrenadores .698
Me gusta practicar este deporte .772
Me divierte practicar este deporte .846
Mejorar mis habilidades .807
Quiero aprender nuevas habilidades .828
Me gusta pertenecer a un equipo .449
Me gusta el desafío (conseguir al difícil) .816
Me gusta la acción (hacer cosas que supongan movimiento) .715
Me gusta enfrentarme deportivamente a otras personas .766
Me gusta la excitación (sentir emociones) .716
Me gusta competir .567
Competir a altos niveles .694
Me gusta ganar .759
Me gusta el espíritu de equipo .753
Método de extracción: Análisis de componentes principales.
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.
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Alfa de Crombach van desde el .76 hasta el .81, es decir, que tienen con
una buena fiabilidad (tabla 6).

Los ítems con mayor valoración, por parte de todos los componen-
tes de la muestra, son los que se relacionan con la diversión y el gusto
por el fútbol, en concreto: «me gusta practicar este deporte» (4.96 ±.20)
y «me divierte practicar este deporte» (4.95 ±.23).

Se puede observar que la motivación más importante es Intrínseca-
Deporte (ID), seguida por Equipo (EQ), en tercer lugar Habilidad (HA),
en cuarto lugar Desafío (DE), en quinto lugar por Logro (L), en sexto
lugar por Competición (COM), en séptimo lugar Amistad (AM), en
octavo lugar Salud (SA) y siendo los factores con una menor valoración
los que se refieren a Popular (P) y Extrínseca (EE). Ahora bien, el
motivo principal se relaciona con la teoría de la autodeterminación como
elementos de la motivación intrínseca y las menos importantes se rela-
cionan con la motivación extrínseca (tabla 7).

No existe un motivo principal para todas las categorías analizadas,
es decir, que el motivo principal no es el mismo en todas las categorías.
En el caso de las jugadoras de menor edad el principal motivo es intrín-
seco-deporte, es decir, que lo que más les motiva es jugar al fútbol,
mientras que para las juveniles es la habilidad y para las amateurs es el
desafío. En el lado contrario, lo que menos les motiva a todos, menos a
la categoría alevín, es ser popular seguido de extrínseca. En el caso de la
categoría alevín el factor que menos les motiva es extrínseca, seguida de
popular (tabla 6).

Existen diferencias estadísticamente significativas en el caso del
factor Intrínseca- Deporte (p < .000), mientras que para el resto de
factores analizados no existen diferencias significativas (tabla 7).

Por categorías sólo existen diferencias estadísticamente significati-
vas entre las categorías de juego alevín, infantil, cadete y juvenil con
respecto a la categoría amateur, exclusivamente en el factor Intrínseca-
deporte. Por lo tanto, no son todas las motivaciones igual de importan-
tes para todas las categorías analizadas (tabla 8).

No existen diferencias significativas entre los distintos factores y
los años de práctica de fútbol. Por lo tanto los años de práctica no
influyen en los motivos para jugar a fútbol (tabla 9). Es decir, llevar más
o menos años jugando al fútbol no es una variable que afecte a la
motivación.

Por su posición en el campo, sólo existen diferencias estadísticamente
significativas para el factor Desafío (p< .001). Mientras que no existen
diferencias para el resto de factores analizados (tabla 10).

Las diferencias en las posiciones por el factor Desafío se producen
entre las posiciones de Lateral Izquierdo con Medio Centro y Portero,
siendo en todos los casos significativa, por lo tanto para estos puestos
en concreto existen diferencias significativas en el factor desafío y por lo
tanto no son igual de importantes para ellos (tabla 11).

En lo que se refiere al análisis correlacional, el factor Extrínseco se
correlaciona significativamente (p< .01) de forma positiva con los facto-
res de Popular, Salud, Amistad, Habilidad y Competición, y se relacio-
na significativamente (p< .05) con Logro y Equipo, es decir, que a
medida que la motivación de las jugadoras es más extrínseca también
suben los otros factores. Sin embargo, no se relaciona con el factor
Intrínseco – Deporte (tabla 12).

Tabla 3.
Muestra por posiciones de juego.

Frecuencia Porcentaje
Defensa central
Lateral Derecho
Lateral Izquierdo
Banda derecha / extremo
Banda izquierda / extremo
Medio centro
Delantero
Portero
Total

13 17.8
7 9.6
6 8.2
5 6.8
7 9.6

16 21.9
13 17.8
6 8.2

73 100

Tabla 4.
Días de entrenamiento a la semana por categoría

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
2 Días 3 Días

Alevín
Infantil
Cadete
Juvenil
Amateur
Total

12 16.4 0 0
16 21.9 0 0
0 0 14 19.2
0 0 13 17.8
0 0 18 24.7

28 38.4 45 61.6

Tabla 5.
Muestra por años practicando fútbol.

Media DT
Alevín
Infantil
Cadete
Juvenil
Amateur
Total

3.25 1.545
5.06 2.351
7.21 1.672
6.54 4.136
8.61 4.060
6.32 3.488

DT = Desviación típica.

Tabla 6.
Componentes principales, Alfa de Crombach y número de ítems.
Componentes % de la varianza % acumulado Alfa de Crombach Nº de ítems
Extrínseca–Evasión
Popular
Salud
Amistad
Intrínseca – Deporte
Habilidad
Desafío
Logros
Competición
Equipo

29.481
7.717
7.394
6.463
5.334
4.352
3.862
3.491
3.327
3.064

29.481
37.198
44.592
51.055
56.389
60.742
64.606
68.094
71.421
74.485

.77

.76

.78

.77

.81

.79

.80

.79

.79

.81

7
6
4
3
4
3
2
3
2
1

Tabla 8.
Anova de Factor categoría.
Categoría EE P SA AM ID HA DE L COM EQ

Total Sig. .819 .589 .262 .541 .000 .129 .065 .642 .540 .805
f .385 .708 1.346 .782 6.292 1.850 2.328 .630 .783 .404

EE: Extrínseca; P: Popular; SA: Salud; AM: Amistad; ID: Intrínseca-Deporte; HA: Habilidad;
DE: Desafío; L: Logro; COM: Competición; EQ: Equipo.

Tabla 9.
Anova de Factor Categoría. Diferencias Significativas.
Variable
dependiente

(I) categoría en 
la que juega

(J) categoría en 
la que juega

Diferencia de 
medias (I-J) Error típico Sig.

Intrínseca -
Deporte

Amateur Alevín -.389* .099 .007
Infantil -.378* .091 .004
Cadete -.329* .095 .023
Juvenil -.338* .097 .023

* p<0.05

Tabla 10.
Anova de Factor años practicando fútbol.
Categoría EE P SA AM ID HA DE L COM EQ

Total Sig. .968 .630 .970 .694 .483 .566 .637 .836 .753 .685
f .388 .827 .385 .764 .979 .892 .820 .610 .702 .772

EE: Extrínseca; P: Popular; SA: Salud; AM: Amistad; ID: Intrínseca-Deporte; HA: Habilidad;
DE: Desafío; L: Logro; COM: Competición; EQ: Equipo.

Tabla 11.
Anova de Factor posición en el campo.
Categoría EE P SA AM ID HA DE L COM EQ

Total Sig. .896 .747 .967 .359 .959 .286 .001 .426 .696 .456
f .405 .608 .261 1.124 .282 1.256 4.319 1.020 .670 .977

EE: Extrínseca; P: Popular; SA: Salud; AM: Amistad; ID: Intrínseca-Deporte; HA: Habilidad;
DE: Desafío; L: Logro; COM: Competición; EQ: Equipo.

Tabla 12.
Anova de Factor Posición en el campo. Diferencias Significativas.
Comparaciones múltiples
Scheffé

Variable dependiente (I) Posición 
principal de juego

(J) Posición principal 
de juego

Diferencia de 
medias (I-J)

Error 
típico Sig.

Desafío Lateral Izquierdo Medio centro -.896* .195 .008
Portero -.917* .235 .048

* La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05.

Tabla 13.
Correlaciones por factores.

EE P SA AM ID HA DE L COM EQ
Extrínseca 1 .63** .49** .52** .12 .34** .19 .30* .44** .24*

Popular .63** 1 .59** .53** .14 .42** .32** .31** .38** .21
Salud .49** .59** 1 .32** .09 .4* .38** .25* .26* .12
Amistad .52** .53** .36** 1 .02 .38** .32** .39** .43** .18
Intrínseca - Deporte .12 .14 .10 .02 1 .21 -.04 .13 .11 .20
Habilidad .34** .42** .24* .38** .21 1 .29* .34** .37** .15
Desafío .19 .32** .38** .32** -.04 .29* 1 .31** .37** .16
Logro .30* .31** .25* .39** .13 .34* .31** 1 .27* .21
Competición .43** .38** .26* .43** .11 .37** .37** .27* 1 .17
Equipo .24* .21 .12 .18 .20 .15 .16 .21 .17 1
**. La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral).
*. La correlación es significante al nivel 0.05 (bilateral).
EE: Extrínseca; P: Popular; SA: Salud; AM: Amistad; ID: Intrínseca-Deporte; HA: Habilidad;
DE: Desafío; L: Logro; COM: Competición; EQ: Equipo.

Tabla 7.
Medias e Intervalos de Confianza (95%) de las motivaciones por categoría.
Categoría EE P SA AM ID HA DE L COM EQ
Alevín . 3.41 3.45 4.52 4.36 4.91 4.86 4.83 4.58 4.5 4.83

I.C
.a

2.81-
4.02

2.95-
3.96

4.15-
4.88

3.97-
4.74

4.76-
5.07

4.61-
5.11

4.57-
5.09

4.27-
4.89

4.10-
4.89

4.54-
5.12

Infantil . 3.42 3.12 4.42 4.14 4.90 4.56 4.37 4.43 4.29 4.68
I.C
.a

2.89-
3.94

2.69-
3.56

4.10-
4.73

3.81-
4.47

4.77-
5.03

4.34-
4.78

4.15-
4.60

4.17-
4.70

3.87-
4.55

4.43-
4.93

Cadete . 3.66 3.03 4.01 4.5 4.85 4.71 4.60 4.47 4.37 4.78
I.C
.a

3.10-
4.22

2.57-
3.50

3.68-
4.35

4.14-
4.85

4.71-
4.99

4.48-
4.94

4.36-
4.84

4.19-
4.76

3.99-
4.72

4.51-
5.05

Juvenil . 3.79 3.34 4.42 4.43 4.86 4.89 4.53 4.69 4.38 4.84
I.C
.a

3.21-
4.37

2.86-
3.82

4.09-
4.79

4.06-
4.80

4.71-
5.01

4.65-
5.13

4.28-
4.78

4.39-
4.98

4.00-
4.76

4.56-
5.12

Amateur . 3.71 3.01 4.41 4.5 4.52 4.57 4.75 4.42 4.61 4.66
I.C
.a

3.22-
4.20

2.60-
3.41

4.11-
4.71

4.18-
4.81

4.40-
4.65

4.36-
4.77

4.53-
4.96

4.17-
4.67

4.29-
4.93

4.43-
4.90

Total . 3.6 3.19 4.36 4.38 4.81 4.72 4.62 4.52 4.41 4.76
I.C
.a

3.35-
3.84

2.98-
3.40

4.21-
4.51

4.23-
4.54

4.75-
4.87

4.61-
4.82

4.51-
4.72

4.39-
4.64

4.25-
4.57

4.64-
4.88

a.Intervalos de Confianza calculados al 95% con la corrección de Bonferroni.
b.EE: Extrínseca; P: Popular; SA: Salud; AM: Amistad; ID: Intrínseca-Deporte; HA: Habilidad;
DE: Desafío; L: Logro; COM: Competición; EQ: Equipo.
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En el caso del factor Popular tiene una correlación muy significativa
(p < .01) con los factores Extrínseco, Salud, Amistad, Habilidad, Desa-
fío, Logro y Competición, es decir, que si se aumenta el factor popular
también se aumentan los valores de los factores con los que se correlaciona.

El factor Salud tiene una alta correlación (p < .01) con los factores
Extrínseco, Popular, Amistad y Desafío, mientras que tiene una menor
correlación (p < .05) con los factores Habilidad, Logro y Competición.

El Factor Amistad tiene una alta correlación positiva (p < .01) con
los factores Extrínseca, Popular, Salud, Habilidad, Desafío, Logro y
Competición.

El único factor que no presenta correlaciones, ni positiva ni negati-
va, con el resto de factores es Intrínseca – Deporte.

El factor Habilidad se correlaciona muy significativamente (p <
.01) con los factores Extrínseca, Popular, Amistad, Logro y Competi-
ción y con una menor relación (p < .05) con los factores Salud y Desafío.

El factor Desafío las correlaciones más altas (p < .01) son con los
factores Popular, Salud, Amistad, Logro y Competición y en menor
medida, por sí significativa (p < .05), con el factor Habilidad.

El factor Logro se correlaciona significativamente (p < .01) con los
factores Popular, Amistad, Habilidad y Desafío, y en menor nivel (p <
.05) con los factores Extrínsecos, Salud y Competición.

La Competición, como factor, se correlaciona altamente (p < .01)
con los factores Extrínseca, Popular, Amistad, Habilidad y Desafío y en
menor medida (p < .05) con los factores Salud y Logro.

Por último, el factor Equipo se correlaciona significativamente (p <
.05) con el factor Extrínseca.

Discusión

La investigación tenía por objetivo conocer los motivos que llevan
a la práctica del fútbol a las mujeres, así como realizar orientaciones para
aumentar la motivación y evitar el abandono.

Para explicar el objetivo principal la primera fase que se realizó fue
el estudio de la fiabilidad y validez factorial, para a continuación explicar
los factores y motivos principales. El estudio muestra una alta fiabilidad
factorial, con mejores resultados que los estudios realizados por Martínez,
et al., (2008) y Pérez, et al., (2015). El Cuestionario de Motivos de
Participación Deportiva se estructuró en 10 factores que explican el
74.485% de la Varianza, por encima de los resultados del estudio de
Pérez, et al. (2015) donde la varianza es del 60.86%, aunque la pobla-
ción era exclusivamente masculina. En cuanto al número de factores,
hay estudios que hablan de seis, siete, ocho y más factores, esto puede
ser debido al número de sujetos participantes en los estudios (Cruz,
1997). Ahora bien, existe un conjunto de factores que están presentes en
la mayoría de estudios (Salguero et al., 2003).

En nuestro estudio los factores no coinciden con otros estudios
realizados en fútbol masculino (González, Tabernero & Márquez, 2000;
Martínez, et al. 2008, Pérez, et al., 2015). Estudios con menos de 10
factores se han realizado en variedad de muestras y deportes como: con
jóvenes deportistas ingleses, nadadores, gimnastas, luchadores y de-
porte escolar, en distintos países (Garyfallos & Asterios, 2011; Gill et
al., 1983; Ryckman & Hamel, 1993; López & Márquez, 2001; Martins,
Gonzaìlez-Boto, & Maìrquez, 2005; Gould, Feltz, & Weiss, 1985;
Pavoìn, Moreno, Gutieìrrez, & Sicilia, 2003; Recours, Souville, & Griffet,
2004; Salguero et al., 2003). También existen estudios en otros deportes
que hablan de más factores: como en tenis y atletismo (Balaguer &
Atienza, 1994; Wang & Wiese-Bjornstal, 1997).

En una segunda fase se analizan los motivos de las mujeres para
jugar al fútbol, esta segunda fase se realiza teniendo en cuenta que no
existen muchos estudios que analicen dichos motivos. De forma gene-
ral, podemos decir que, los principales resultados nos muestran que los
motivos para la práctica deportiva no se debe a un solo aspecto o
motivo sino a muchos, lo que la convierten en multifactorial del mismo
modo que en otras investigaciones (Cecchini, Méndez & Muñiz, 2003;
Martín-Albo, 1998; Mora, Cruz & Sousa, 2015).

El factor o motivo más importante para la práctica del fútbol feme-
nino no es otro que Intrínseca – Deporte, al igual que aparecen en los

estudios con jóvenes deportistas (Campbell, et al., 2001; Frederick &
Schuster-Schmidt, 2003; Garita, 2006; Gill, et al., 1983; Gutiérrez,
Tomas & Calatayud, 2018; López-López, Navarro-Valdivielso, Ojeda-
García, Brito-Ojeda, Ruiz-Caballero & Navarro-Hernández, 2015; Pérez
et al., 2014; Pérez, et al., 2015; Pérez & Sánchez, 2015; Ruiz, García &
Díaz, 2007; Weinberg, et al., 2000; Weiss & Petlichkoff, 1989; Zubiaur
& Riego, 2015), y no está relacionado con lo que varios autores consi-
deran al tratar los motivos en el sexo femenino. En concreto los estudios
de Moreno-Murcia, Cervelloì-Gimeno y Gonzaìlez-Cutre (2008),
Vazou, Ntoumanis y Duda (2006) y Castro-Sánchez, et al. (2016) que
consideran que hay diferencias asociadas al sexo de los deportistas, ni
tampoco con el estudio realizado por Isorna, Rial y Vaquero (2014), que
consideran que los hombres tienen más motivación intrínseca que las
mujeres.

Ahora bien, el factor Intrínseca-Deporte no se mantiene estable en
todas las edades o categorías de juego como el factor más importante.
Existen diferencias significativas entre las distintas categorías entre las
categorías alevín, infantil, cadete y juvenil con la categoría amateur (p
<.000). Es el factor más importante para las etapas iniciales de alevín a
cadete, sin embargo es diferente para la categoría juvenil que es Habili-
dad y en amateur es Desafío. Por lo tanto a medida que se aumenta la
edad el factor principal varía, datos estos que no coincide con el estudio
de Pérez et al. (2015) donde el factor principal es estable en todas las
edades, y se relacionan con los estudios de Martínez, et al. (2008) y
Castro-Sánchez, et al. (2016) donde sí se modifica con la edad el factor
principal.

Uno de los motivos más estudiados en el caso de las mujeres es la
relación de la actividad física con la salud, en este sentido en el trabajo de
Moreno-Murcia et al., (2016), Gill, Dowd, Beaudoin y Martin (1996)
y Kilpatrick, Hebert y Bartholomew (2005) y Castañeda, Zagalaz,
Arufe y Campos-Mesa (2018) señalan que es uno de los principales
motivos, mientras que en nuestro estudio es uno los últimos en todas las
categorías analizadas.

El factor o motivo menos importante se relaciona con la motivación
extrínseca en todas las edades analizadas en concreto con los factores
Popular y Extrínseca-Deporte, del mismo modo que en los estudios
realizados por Balaguer y Atienza (1994), González, et al. (2000),
López y Maìrquez (2001), Martínez, et al. (2008), Moreno, Cervelloì
y Gonzaìlez-Cutre (2006), Moreno, et al. (2007), Pérez, et al. (2015),
Pérez y Sánchez (2015) y Ruiz, et al. (2007). Sin embargo no coincide
con los estudios de Tabernero (1998) y Weinberg, et al. (2000) que
encuentran que la motivación más importante es extrínseca.

El tiempo que se lleva jugando al fútbol, otra de las variables anali-
zadas, no muestra diferencias significativas entre los motivos y los años
practicando el juego de fútbol. Sin embargo, otra de las variables analiza-
das, sí que existen diferencias por puesto de juego en el factor Desafío,
diferencias que se producen por los puestos Lateral Izquierdo con
Medio – Centro y Portero, como en el estudio realizado por González
(2013), González, et al. (2016) y Pacheco y Gómez (2005) donde en
función de la posición existen diferentes motivos de practica.

En nuestro estudio se revela que la mayoría de los sujetos tienen
una predisposición favorable por la diversión y por el fútbol como tal,
por encima de cualquier otro ítem del cuestionario, del mismo modo que
en el estudio de Pérez et al, (2015). Si bien, con el paso del tiempo puede
evolucionar y modificarse, en nuestra investigación se mantiene estable
para todas las categorías y edades en «me gusta practicar este deporte»,
lo que se relaciona con varios estudios que demuestran esto mismo, es
decir, juegan por diversión y placer (Cruz & Cervelloì, 2003; Deci &
Ryan, 1985; Garita, 2006; González – Cutre, et al., 2010; Guillén,
2000; Guillen & Aìlvarez-Maleì, 2010; Pérez, et al., 2014; Pérez, et al.,
2015; Pieìron, Telama, Almnd & Carreiro, 1999; Zubiaur & Riego,
2015). Si bien, en el caso de la última etapa amateur el segundo ítem más
importante no es «me divierte este deporte» sino «me gusta el desafío»,
por lo tanto se confirma lo mismo que en el estudio de Martínez, et al.
(2008) y Castro-Sánchez, et al. (2016) al señalar que se modifica a
medida que aumenta la edad de los sujetos y su desarrollo.

Por último, los factores o motivos extrínsecos se relacionan



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

significativamente entre ellos de forma positiva, es decir, si aumentamos
uno de ellos el resto también aumentan, sin embargo, el factor más
importante de todos Intrínseco – Deporte no se correlaciona con el
resto de factores o motivos. Por lo tanto, mejorar la motivación intrín-
seca no llevará implícita el descenso del resto de factores.

Conclusiones
Se puede decir que, las mujeres entrevistadas que juegan al fútbol lo

hacen porque les gusta este deporte y se relaciona con la motivación
intrínseca y en menor medida se relacionan con la motivación extrínseca,
lo que muestra un alto nivel de motivación autodeterminada como
muestra la teoría expuesta por Deci y Ryan. El segundo factor o motivo
es el equipo lo que implica que a las mujeres les gusta y motiva formar
parte de un equipo, jugar con otras y ese espíritu aumenta la motivación.
Mientras que los factores que menos les motivan son ser popular,
aspecto este que es muy relevante ya que a las mujeres no les preocupa
su repercusión y sobre todo que se les preste atención para jugar al
fútbol y, por último, el factor que presenta menos importancia es extrín-
seca-evasión, es decir, aspectos como tener algo que hacer, cenas, fiestas
o que les sirva para evadirse son aspectos que no les motivan a la hora
de practicar fútbol.

Las motivaciones no se mantienen estables a lo largo de los distin-
tos años, en concreto entre las etapas de alevín a juvenil con la última
etapa amateur. Del mismo modo que los distintos factores de tipo
extrínsecos se correlacionan entre cada uno de ellos, sin embargo no
sucede con la motivación intrínseca que no muestra correlación con
ninguno de los otros factores.

En resumen, de forma general las mujeres que practican fútbol lo
hacen porque les gusta este deporte y necesitan, por lo tanto, que los
entrenamientos específicos de fútbol que tengan un alto contenido de
diversión y de trabajo en equipo para mantener y aumentar sus niveles
motivacionales.
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