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Revisión sistemática narrativa sobre investigaciones de Apoyo a la
Autonomía en Contextos Deportivos.

Resumen

Los hallazgos dentro de la Teoría de la Autodeterminación (TAD) se consideran

determinantes en el área del deporte , dentro de estos postulados se plantea que atletas

expuestos a entrenadores que apoyen la autonomía (AA) presentan determinados

beneficios respecto a su desempeño deportivo. El objetivo es presentar efectos en

deportistas frente a la exposición de entrenadores que fomenten AA. El presente trabajo fue

diseñado para revisar sistemáticamente literatura con estudios de AA con entrenadores

deportivos. Posterior a la búsqueda en la bases de datos, y la selección de artículos

potencialmente relevantes, bajo criterios de inclusión pautados con anterioridad  se

seleccionaron 26 artículos para sus respectivos análisis. En general los hallazgos

presentados en el múltiples trabajos presentan efectos positivos de AA en atletas.

Palabras claves: Apoyo a la autonomía, Deporte, Entrenador, Teoría de la

Autodeterminación.

Abstract:

The findings within the Theory of Self-determination (TAD) are considered decisive in the

sports area, within these postulates it is proposed that athletes exposed to coaches who

support autonomy (AA) have certain benefits regarding their sports performance. The

objective is to present effects in athletes against the exposure of coaches that promote AA.

The present work was designed to sistematically review literature with AA studies with sports

coaches. After the search in the databases, and the selection of potentially relevant articles,

under previously established inclusion criteria, 26 articles were selected for their respective

analysis. In general, the findings presented in multiple works present positive effects of AA in

athletes.

Keywords: Autonomy support, Sport, Coach, Self-determination theory.
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Introducción

El deporte es un campo de disputa entre distintas disciplinas que va en  aumento en las

últimas décadas, dentro de estas  la Psicología del Deporte un área en pleno desarrollo, en

la actualidad se ha acrecentado el interés por obtener un mayor conocimiento respecto a los

factores psicológicos que son influyentes en relación al rendimiento deportivo de los atletas,

por lo tanto el  presente trabajo tiene como objetivo estudiar uno de los  constructos

psicológicos de mayor desarrollo teórico dentro de esta área de estudio como lo es la

motivación, centrándose específicamente en factores de gran influencia en lo referente a la

motivación de los atletas, entre ellos el rol que el entrenador ejerce a través de las

actividades deportivas. Teniendo en cuenta que diversos estilos de comportamiento

interpersonal pueden generar determinada influencia en los atletas, es pertinente relevar el

estado del arte respecto a lo que se ha investigado en esta temática. Antecedentes como el

trabajo de Raabe et al., (2019) plantean que  actualmente no se encuentra suficiente

evidencia sistemática de la efectividad de intervenciones con entrenadores deportivos

juveniles. Teniendo en cuenta esa premisa es de gran relevancia la producción de

revisiones sistemáticas que  presenten de forma ordenada y explícita evidencia

sistematizada sobre la literatura que presenta efectos de implementación de estilo

interpersonal de apoyo a la autonomía por parte del entrenador en contextos deportivos.

Por consiguiente, la presente revisión sistemática (síntesis  narrativa) está dirigida a

reportar el estado del arte existente sobre el constructo  estilo interpersonal de apoyo a la

autonomía en el ámbito deportivo, más específicamente se describirán y evaluarán

investigaciones e   intervenciones de apoyo a la autonomía con entrenadores.

Estilo interpersonal: Apoyo a la Autonomía y Control Interpersonal

Dentro de las  teorías contemporáneas, la Teoría de la Autodeterminación (TAD) (Deci &

Ryan, 1985) es una macro teoría que explica la motivación deportiva en relación con los

entornos creados por los agentes sociales  (Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2017);

basándose en los supuestos de que al cumplirse tres de las necesidades psicológicas

básicas (NPB) se presentan comportamientos intrínsecos  que posibilitan el bienestar

psicológico (Ryan & Deci , 2000). Dentro de esta macroteoría (Ryan & Deci, 2017) se ha

abordado el concepto de NPB como universales y esenciales , definidas funcionalmente

como satisfacciones requeridas para el desarrollo saludable y el bienestar , como se

mencionó anteriormente existen tres NPB: a) autonomía es la necesidad de autorregular las

propias experiencias y acciones de forma voluntaria; b) competencia esta se refiere a

necesidad básica de sentir eficacia y dominio orientada a la ejecución tareas y habilidades,

refiriéndose personas necesitan sentirse capaces de operar con eficacia dentro de su
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entorno social; c) necesidad de relacionamiento  refiriéndose a la importancia de sentirse

conectado socialmente con otros, generando vínculos significativos y saldubales con los

demás, relacionándose a un sentido de pertenencia y conexión.

Dentros de los aspectos centrales de este enfoque teórico se plantea la suposición de

que una mayor satisfacción de NPB genera como resultado un mayor bienestar, y por lo

contrario una mayor frustración disminuirá el bienestar, considerándose estos aspectos de

pertinencia para una interpretación integral de los antecedentes mediadores y

consecuencias de la motivación (Deci & Ryan, 2000, 2017). Este marco integral ofrece una

comprensión de matices complejos de la regulación conductual del comportamientos de los

individuos por ejemplo motivación autónoma o controlada  (Raabe et al., 2019) y múltiples

condiciones sociales que apoyan o debilitan estos resultados. En esta línea la TAD enfoca

en diversos  factores sociales y ambientales que facilitan versus socavan la motivación

intrínseca, refiriéndose a esto como la realización  de una actividad por considerarse

inherentemente placentera más que por alguna consecuencia separable, en relación a esto

la mayor de la literatura destinada a evaluar los efectos ambientales en la motivación

intrínseca se ha centrado en el tema de la autonomía frente al control (Ryan & Deci, 2000).

Dentros de los aportes de TAD en relación a la literatura  del deporte Bartholomew et al.,(

2010) mencionan que se ha demostrado  que los comportamientos de AA por parte del

entrenador se relacionan de forma positiva con formas de motivación con mayores niveles

de  autodeterminación en atletas, se entiende por AA al comportamiento interpersonal que

una persona brinda  para involucrar y nutrir las intenciones volitivas de actuar internamente

de otra persona (Reeve & Jang, 2006). El AA se refiere a lo que una persona dice y hace

para promover en otros la experiencia subjetiva de autonomía (Reeve, Nix, & Hamm, 2003),

“Un estilo de apoyo a la autonomía apoya activamente los esfuerzos autoiniciados y crea las

condiciones para que los atletas experimenten un sentido de voluntad, elección y

aprobación propia”  (Bartholomew et al., 2010 p.194) .

Otro estilo de comportamiento  opuesto al que se ha descrito anteriormente es de Control

Interpersonal (CI), definido como el sentimiento y comportamiento interpersonal utilizado

durante la instrucción para presionar a otros a pensar, sentir o comportarse de una manera

específica (Reeve, 2009) . En el ámbito deportivo CI se relaciona con formas de

relacionamiento interpersonal más  coercitiva, apremiante y autoritaria  imponiendo  una

forma específica y preconcebida de pensar y comportarse sobre los  atletas (Bartholomew

et al., 2010).

En síntesis las orientaciones de los entrenadores interfieren significativamente en la

satisfacción de las necesidades y la motivación de los atletas en todos los niveles, siendo

de particular importancia los estilos interpersonales de apoyo a la autonomía y/o control de

entrenadores  (Deci & Ryan,1987, 2017). Diversos estudios realizados en contextos
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deportivo han ofrecido apoyo a estos planteamientos teóricos, presentando evidencia

respecto a las relaciones positivas entre estilos de AA ofrecido por el entrenador y la

satisfacción de las necesidades psicológicas básicas.Balaguer et al., (2008) plantea que

existe sustento dentro del área de Psicología del Deporte respecto a esto señalando la

importancia de AA por parte del entrenador para el desarrollo del bienestar psicológico de

deportistas, así como también las consecuencia de estilos motivacionales autónomos

respecto a la salud y el bienestar.

Alcance de la presente revisión sistemática/objetivo/fundamentación

Luego de realizar  un búsqueda bibliográfica en Portal Timbó y Google Scholar para

encontrar posibles antecedentes en la misma línea de investigación que puedan ser

utilizados como base para  el presente trabajo , utilizando los términos “coach” AND

”autonomy support” AND"revision" no se encontró ningún resultado en el primer buscador

utilizado (google scholar) mientras que en el Portal Timbó se encontró disponible una

revisión sistemática realizada en la  Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte

de la Universidad de West Virginia, Morgantown, WV llevada a cabo por Raabe et al.,

(2019). Dicha revisión estuvo  orientada a revisar sistemáticamente la literatura existente

relacionada  con intervenciones de apoyo a la autonomía llevadas a cabo con profesores de

educación física y entrenadores deportivos juveniles; en la sección de conclusiones/futuras

recomendaciones se especifica como síntesis haber encontrado un gran número de

publicaciones orientadas a la educación física, y por lo contrario escasa evidencia respecto

a intervenciones AA publicadas en torno a entrenadores deportivos juveniles limitándose la

posibilidad de generalizar hallazgos en el ámbito deportivo. Tomando como base las

sugerencias que realiza Raabe et al., (2019), la presente revisión tiene como objetivo

general  presentar los efectos que el estilo interpersonal empleado por el entrenador tiene

sobre la motivación de atletas, utilizando como base teórica a la teoría de la

autodeterminación. A su vez, se plantea como objetivos específicos: reportar el estado del

arte existente sobre el constructo estilo interpersonal de AA; y b) Realizar una síntesis

narrativa de la dimensión de AA en el deporte, más específicamente se describirán y

evaluarán investigaciones e intervenciones de apoyo a la autonomía con entrenadores

empleando el método recomendado por PRISMA.
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Método

El presente Trabajo Final de Grado (TFG) fue realizado en formato de “Artículo científico

de revisión bibliográfica”, el cual entra en la categoría denominada “Producción teórica”.

Como primer paso planteado por PRISMA como  aspecto preliminar previo al comienzo de

la revisión se encuentra la realización del registro de un protocolo con el objetivo de

disminuir los sesgos personales que pueda tener el autor frente al tema. El protocolo

presenta las estrategias de búsqueda, criterios de inclusión, bases de datos accedidas y

otros aspectos.

Criterios de inclusión y exclusión para la búsqueda

Entre los criterios de inclusión:

● Artículos de publicaciones arbitradas y publicaciones académicas entre 1985 y 2022.

● Estudios basados en la teoría de la autodeterminación.

● Investigaciones y/o intervenciones con entrenadores deportivos.

● Intervenciones y/o investigaciones dirigidas a fomentar el apoyo a la autonomía, la

satisfacción  de las necesidades básicas y/o la motivación de atletas.

● Artículos publicados en inglés, español o portugues.

Entre criterios de exclusión quedan por fuera:

● Investigaciones y/o intervenciones orientadas a estudiar los efectos del estilo

interpersonal de Apoyo a la Autonomía sobre atletas en contextos educativos

(Educación física, deporte universitario y/o deporte colegial).

● Artículos de revisión bibliográfica

● Atletas que no presenten ningún tipo de discapacidad

Características y estrategia de búsqueda

Para identificar artículos potencialmente pertinentes a los objetivos de la presente

revisión se desarrolló una lista de términos de búsqueda fundamentados en una revisión de

literatura aplicable, realizando a modo de prueba múltiples búsquedas preliminares en las

bases de datos utilizadas. La combinación final de términos búsqueda fue : (Coach) AND

(Motivation OR intrinsic motivation OR self determinate theory) AND (autonomy support)

AND (athletes) NOT (physical education OR physical activity OR physical educators) NOT

(college athlete) NOT disabled sport.

Las investigaciones fueron identificadas utilizando a) búsqueda en base de datos online

a través del motor de búsqueda Timbó, el cual accede a publicaciones de ScienceDirect,

IOPscience, SAGE, EmeraldInsight, La Biblioteca Cochrane Plus, Scopus, OvidSP, jove,
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REAXYS, Springer, Nature Research, EBSCOHost, IEEE, Jstor, Directory of Open Access

Journals, Directory of Open Access Books, LA Referencia, PLOS ONE, AIP Advances,

eLIFE, PEERj, Open Humanities Press, statista, De Gruyter; b) búsqueda de base de datos

online a través del motor de búsqueda Google Scholar, este accede a publicaciones de

arXiv.org, SSRN ,IngentaConnect, ACM Digital Library, PubMed, Elsevier, SAGE,

Cambrigde University Press, Worldcat, Dialnet,American Physical Society, American

Chemical Society, Royal Society of Chemistry, Google Patents y Google Book Project; c)

búsqueda manual del sitio web TAD (Deci, Ryan, & Robertson, 2017).

Proceso de selección de artículos

La búsqueda inicial generó un resultado de 6,131 potencialmente relevantes en todas las

bases de datos utilizadas para el presente trabajo, se llevaron a cabo las acciones: lectura

de título, de palabras claves, de resumen y eliminación de duplicados.Si al pasar las

acciones se encontraban dentro dentro de los criterios de inclusión ( mencionados

anteriormente en el apartado de criterios de inclusión y exclusión), se procederá a la lectura

en profundidad de los artículos seleccionados. A continuación se describen los resultados

por cada base de datos: a) la búsqueda en portal Timbó arrojó  5098 resultados, luego de

realizar las acciones descritas anteriormente, se seleccionan 51 artículos para su posterior

lectura en profundidad; b) la búsqueda en portal Google Scholar 1000 resultados de los

cuales se eligen bajo los criterios de inclusión 25 para su posterior lectura; c) Respecto a la

búsqueda en el sitio web TAD (Deci, Ryan, & Robertson, 2017) se realizó una búsqueda

manual en la sección de deportes y motivación,  de 33 artículos  encontrados se

seleccionaron 12 bajo los criterios de inclusión . En total se seleccionaron 26 artículos

definitivos para su posterior análisis.
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Resultados

Se realizó el análisis de la bibliografía consultada mediante el método anteriormente

nombrado. En la figura 1 se presentan los resultados del proceso de selección de los

artículos en un diagrama de flujo.

Figura 1.Diagrama de flujo del proceso de inclusión de estudios
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La selección total de artículos abarcó estudios realizados en países pertenecientes a:

Europa (73 %) , América del Norte 27 %, respecto a América del Sur y Asia no se

encontraron resultados.

Las características de los estudios pueden apreciarse en la tabla 1 donde se incluyen las

referencias para cada estudio, país, datos le muestra, tipo de diseño de investigación, las

variables que reportan resultados, entre otros datos de relevancia. Dentro de los 26

artículos existe  predominancia de diseños transversales (73,1 %) en comparación a

longitudinales (26, 9%), en relación a la muestra de participantes estuvo conformada de

atletas (98, 9%) y entrenadores (1,1%), también se informa que entre los países con más

estudios realizados se encuentra: España (36 %), seguido de Canadá (19,2%) e Inglaterra

(11,5%), detrás de ellos se encuentran Francia y Portugal (7,6 %).
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Tabla 1

Artículos ordenados alfabéticamente
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Nota. Esta tabla contiene abreviaciones: AA=Apoyo a la autonomía. NPB=necesidades psicológicas básicas. CI: control interpersonal.
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La mayoría de los artículos incluidos en la revisión están publicados en inglés (92,3 %), y

una pequeña minoría (7,6 %) en español, los mismos se dividen en dos categorías

diferentes: aquellos estudios que presentan categorías en común (homogéneos), y aquellos

que sus características son diferentes dificultando su agrupación (heterogéneos). De la

bibliografía consultada se identifican que los artículos categorizados como homogéneos

profundizan en aspectos tales como: bienestar y vitalidad subjetiva (Shannon et al., 2021;

Adie et al., 2012; Carpentier & Mageau, 2013; Gagné et al., 2003; López-Walle et al., 2012;

Reinboth et al., 2004; Solberg & Halvari, 2009; Moreno et al , 2019; Balaguer et al., 2018) ,

rendimiento deportivo (Cece et al., 2022; Carpentier & Mageau 2013; Lourenço et al., 2022;

Gaudreau et al., 2016), compromiso deportivo (Javier Sevil-Serrano et al., 2021; Curran et

al., 2014; Heather Larson et al., 2020; Pedro Veloso 2018; Murillo et al., 2018) resiliencia

(Trigueros et al., 2019; Pedro Veloso 2018) , Secuencia motivacional (Adie et al., 2012;

Álvarez et al., 2009; Gillet et al., 2010; Lopez-Walle et al., 2012; Pope & Wilson, 2015;

Balaguer et al., 2018). Respecto a los trabajos categorizados como heterogéneos  Álvarez

et al., (2013) evalúan los efectos de AA ofrecido por el entrenador sobre las satisfacción de

las NPB y a su vez la relación de esto sobre el esfuerzo extra de los atletas y la eficacia

percibida del entrenador; Hein & Jõesaar (2015) analizan cómo la percepción de los atletas

sobre el AA propiciado por entrenadores afecta la motivación deportiva a través del clima

motivacional de sus compañero; Alfonso Valero-Valenzuela et al (2019) evalúan relaciones

entre perfiles motivacionales, el estilo interpersonal del entrenador y la intención de ser

físicamente activo por; Bean et al., (2018) a través de un enfoque centrado en la persona

estudian la relación entre perfiles de atletas y el apoyo a las satisfacción de NPB a mitad de

temporada y si esto es un predictor de  satisfacción de las NPB a final de temporada; en

último lugar Hodge K et al.,(2011) examinan las relaciones entre el  estilo interpersonal

ofrecido por entrenador, estilo motivacionales de CI/AA y su relación con conductas

prosociales y antisociales en el deporte.

Bienestar y vitalidad subjetiva

De acuerdo a los  artículos revisados los resultados respaldan relaciones significativas

entre el estilo interpersonal de apoyo a la autonomía y el bienestar/vitalidad subjetiva de los

atletas, los participantes informaron altos niveles de percepción de AA del entrenador,

vitalidad subjetiva y satisfacción de las NPB  (Adie et al., 2012; López-Walle et al., 2012;

Balaguer et al., 2018; Gagné et al., 2003; Solberg & Halvari, 2009). Respecto a la

correlaciones entre los estilos motivacionales y bienestar Gagné et al., (2003) encontraron

que existe una tendencia a que los resultados positivos de bienestar se correlacionan con

estilos motivacionales autónomos y como efecto adverso de forma negativa con los estilos
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motivacionales de control, generando como consecuencia niveles bajos de bienestar de los

participantes. En esta línea Moreno et al., (2019) plantean la  influencia determinante del

estilo interpersonal del entrenador y su relación con el bienestar/vitalidad subjetiva al

informar en su hallazgos que el apoyo a la autónoma se asoció negativamente con el miedo

al fracaso, mientras que el comportamiento de control contribuye a reducir el bienestar y

aumentar el agotamiento. La práctica  y disfrute de la actividad deportiva promueve

bienestar eudaimónico según Walterman(1993) extraído de  Reinboth et al., (2004) existen

dos medidas esenciales dentro de la experiencia de eudaimonia: vitalidad subjetiva y

satisfacción/interés intrínseco por la vida ; en relación a esto en algunos estudios se afirma

que la promoción del bienestar a través de la práctica y disfrute de la actividad genera

efectos positivos en la vitalidad subjetiva de los atletas, es decir, se sienten llenos de

energía y vitalidad, respecto a esto Gagné et al., (2003) y  Moreno et al., (2019) informaron

vínculos positivos entre motivación autodeterminada  y vitalidad subjetiva  en jóvenes

atletas.

En aspectos generales, los resultados de las múltiples investigaciones consultadas

respaldan la propuesta de TAD en relación a que AA sirve para satisfacer las NPB

consideradas necesarias para la motivación autónoma y el bienestar emocional positivo.

Aunque es pertinente mencionar que  la mediación de las NPB no fue total en algunos

estudios, Gange et al., (2003) y  Reinboth et al., 2004) afirman que cuando un entorno se

percibe favorable a la autonomía, su mayor poder predictivo se encuentra sobre la NPB de

autonomía. Respecto a  la satisfacción/frustración de relacionamiento (Reinboth et al., 2004)

advierten que la misma no predice ninguna de las variables relacionadas a

bienestar/malestar. Estos hallazgos en torno a la pertinencia que adquiere la NPB de

autonomía sea un predictor significativo  del interés intrínseco, así como también de

vitalidad subjetiva, respalda la idea de que el bienestar eudaimónico no se puede observar

ni relacionarlo únicamente a la necesidad de competencia. (Reinboth et al., 2004). En

contraposición a los hallazgos presentados anteriormente Adie et al., (2012) informan en

sus resultados aspectos relacionados a las relaciones temporales entre NPB, los

indicadores de bienestar/malestar, y las percepciones de apoyo a la autonomía del

entrenador, estos autores informaron respecto a la mediación de las NPB de  competencia y

relación con vitalidad subjetiva. Aunque para el caso Lopez-Walle et al., (2012) las tres NPB

se relacionaron positivamente entre sí, así como también con los indicadores de bienestar.

En su gran mayoría los autores informan que el entorno de apoyo a la autonomía percibido

se relacionó positivamente con la vitalidad subjetiva. Más específicamente, los resultados

sugieren que el aumento de las percepciones internas de la persona sobre este estilo de

comportamiento se correspondía con aumentos internos de la energía positiva y
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sentimientos de vitalidad (Adie et al., 2012; Gagné et al., 2003; Reinboth, et al., 2004;

López-Walle et al., 2012).

Otros estudios han  avanzado en torno a la  frustración y satisfacción  de las NPB y su

relación con el bienestar al  combinar un enfoque tradicional centrado en variables con un

enfoque centrado en la persona (LPA). En el estudio de Shannon et al., (2021)  se extraen

perfiles de atletas a partir de los efectos interactivos de los comportamientos percibidos del

entrenador, obteniendo como resultado el surgimiento de un perfil de desarrollo de AA

delineado por un entrenador centrado en el bienestar de los atletas, en contraposición como

resultados adversos surgieron diversos tres perfiles CI orientados a un entrenador más

controlador de NPB, obteniendo como resultado una mayores indicios  de agotamiento y

niveles nocivos de satisfacción y/o frustración de NPB; en el presente estudio se enfatiza

cómo los contextos de apoyo/control generan efectos adaptativos o no en los resultados de

salud mental de los atletas.

Apoyo a la autonomía y rendimiento deportivo

De acuerdo a las investigaciones revisadas Lourenço et al., (2022) y Carpentier &

Mageau, (2013) respaldan  la relevancia  de que un entrenador genere un clima de AA

suficiente para satisfacer las NPB. En este último trabajo se presenta evidencia respecto a

que el estilo de apoyo a la autonomía de los entrenadores predice significativamente los

niveles medios de todas las características de retroalimentación orientada al cambio, lo cual

se asocia positivamente con las experiencias fenomenológicas de los atletas,

considerándose un predictor importante respecto a la mejora del rendimiento deportivo

percibido por el entrenador. En esta misma línea Cece et al., (2022) informa acerca de una

correlación positiva entre  la disminución de niveles de  frustración de NPB para

competencia y la ejecución de un estilo de retroalimentación orientada al cambio, los

entrenadores que comunican  la actividad de los atletas de manera adecuada generan

efectos positivos; por lo contrario en situaciones específicas entrenadores con

comportamientos orientados a CI en donde la retroalimentación orientada al cambio se

ejecuta de forma incorrecta no enfocándose en las NPB y sentimientos de los atletas, es

esperable resultados negativos respecto al rendimiento deportivo (Carpentier & Mageau,

2013).

Otros estudios como los de Lourenço et al., (2022) y Gaudreau et al., (2016) reportan en

sus hallazgos que la percepción del estilo interpersonal de apoyo a la autonomía predijo

niveles positivos la satisfacción de las NPB, lo que a su vez predice la motivación

autodeterminada. aunque para los resultados presentados porLourenço y colaboradores
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esta secuencia se afirma de forma parcial , en este estudio no se encuentra una correlación

directa entre el rendimiento deportivo y la motivación autodeterminada, aunque sí se afirma

de forma parcial para la satisfacción de la NPB de competencia, rendimiento deportivo,

bienestar, esfuerzo y/e intención de seguir practicando el deporte.

Apoyo a la autonomía y compromiso deportivo

Algunos hallazgos sugieren que el contexto en el que se lleva a cabo el entrenamiento

tiene una influencia mucho mayor en los resultados psicológicos y conductuales. como el

agotamiento y la deserción (Heather Larson et al., 2020). Siguiendo el  bright side de los

postulados de TAD el cual se refiere a que AA es un elemento fundamental para el

desarrollo de la motivación autodeterminada a través de la mediación de las NPB (Serrano

et al., 2018); múltiples estudios presentan en sus resultados AA se relaciona positiva y

significativamente con la satisfacción de NPB, así como negativamente con la frustración de

las mismas. De manera similar la satisfacción de las  NPB es positiva y significativamente

relacionada con el compromiso deportivo (Sevil-Serrano et al., 2021; Curran et al., 2014;

Murillo et al., 2018). Por el contrario siguiendo la secuencia establecida por el dark side de

TAD en los estudios mencionado anteriormente se dictamina que todos los

comportamientos de CI se correlacionan negativa y significativamente con la satisfacción de

NPB  asi como positiva y significativamente con frustración de NPB, la frustración BPN se

correlacionó negativa y significativamente con el compromiso deportivo.

Otros estudios ahondan en aspectos relacionados a los efectos indirectos entre las

percepciones de los atletas  sobre los estilos motivadores de los entrenadores y el

compromiso deportivo, presentan evidencia respecto a cómo ambas experiencias basadas

en la satisfacción de las NPB median  la relación entre el estilo interpersonal de apoyo a la

autonomía y el compromiso deportivo (Sevil-Serrano et al., 2021; Curran et al., 2014;

Heather Larson et al., 2020). Por el contrario, la relación entre el uso controlador de

recompensas y el compromiso deportivo solo estuvo mediada por la frustración de NPB.

Un trabajo en particular  presenta resultados  en una línea distinta a los estudios previos

revisados , Veloso (2018) presenta en tales resultados que AA no se asocia de manera

significativa  con el compromiso general de los atletas. Sin embargo si existe una asociación

positiva entre el apoyo a la autonomía y el entusiasmo; y el compromiso general  se asocia

con otras variables, por ejemplo: resiliencia.



21

Apoyo a la autonomía y resiliencia

Dentro de  literatura revisada  se encuentran estudios que reportan diferentes niveles de

resiliencia  en atletas y su correlación con AA de entrenadores , evidenciándose una

correlación positiva entre dichas variables.Pedro Veloso (2018) establece una asociación

positiva entre la resiliencia, el apoyo a la autonomía de los entrenadores y el compromiso de

los atletas, en esta misma línea Trigueros et al., (2019) informan que los entornos propicios

al desarrollo de la autonomía trae como consecuencia niveles más altos de motivación

autodeterminada los cual genera  efectos  positivos en la resiliencia, entendiendo que los

deportistas cateterizados por este tipo de motivación poseen ciertas habilidades para

afrontar situaciones potencialmente estresantes a lo largo de su carrera deportiva. También

en dichas investigaciones se evalúan los efectos indirectos de los estilos interpersonales de

relacionamiento que emplean los entrenadores. En primer lugar Rubén Trigueros et al.,

2019 y Pedro Veloso (2018) informan que el estilo de relacionamiento orientado a CI genera

efectos negativos en la resiliencia de los atletas, en contraposición a esto los entrenadores

que adopten un estilo enfocado en potenciar AA  afecta de manera  positiva los niveles de

resiliencia. En esta línea también  se encuentra evidencia significativa respecto a una

asociación positiva entre resiliencia, apoyo a la autonomía y compromiso deportivo. En

concordancia con esto, Pedro Veloso (2018) sugiere que  el desarrollo de la resiliencia es

catalogado como un proceso dinámico que también está relacionado con factores

psicológicos internos y/e personales como apoyo a la autonomía, confianza, entusiasmo,

compromiso de los atletas. Este autor también plantea en sus hallazgos diferencias entre

deportes individuales y deportes de equipo, encuentra variaciones en la percepciones de AA

de  atletas manifestándose mayores niveles de AA percibido en deportes individuales,

respecto a esto se sugiere como una posible explicación que en esta modalidad deportiva

se presentan mayores niveles de cercanía entre entrenadores y atletas; por otro lado en los

deportes colectivos en comparación a los individuales obtuvieron niveles más bajos de AA

percibido por los atletas, sin embargo, presentaron niveles más altos de vigor que los

individuales, esto se debe a que en una dinámica de grupo genera como consecuencia

mayores sentimientos de vivacidad, se plantea que el vigor es un contribuyente importante a

la resiliencia.

Secuencia motivacional

En consecuencia a la literatura revisada se puede afirmar que en múltiples

investigaciones se plantea como objetivo probar la secuencia motivacional HMIEM la cual

se sitúa dentro de un modelo jerárquico de motivación intrínseca y extrínseca operando en
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tres niveles de generalidad: global, contextual, y situacional; proponiendo la siguiente

secuencia para cada nivel: factores sociales → satisfacción de necesidades → calidad de la

motivación → consecuencias (Vallerand 1997, 2001) extraído de (Balaguer et

al.,2008).Respecto a los resultados en múltiples estudios se obtiene respaldo total de esta

secuencia (Álvarez et al., 2009; Gillet et al., 2010; Lopez-Walle et al., 2012; Balaguer et al

2018);y de forma parcial  (Pope & Wilson, 2015).

Los resultados generales Pope & Wilson (2015) y Gillet et al., (2010) sugieren que las

percepciones de apoyo a la autonomía en distintos ámbitos se asocian positivamente con la

motivación contextual autodeterminada,  cuanto más percibieron los deportistas que su

entrenador apoyaba la autonomía, más autodeterminada estaba su motivación para

practicar su actividad deportiva. Esto evidencia apoyo para el efecto arriba hacia abajo

propuesto en HMIEM  entre la motivación a nivel contextual y situacional, Gillet et al., (2010)

demuestran en sus resultados que la motivación situacional fue significativamente predicha

por la motivación autodeterminada de los atletas en referencia hacia su actividad deportiva,

refiriéndose a que cuanto más autodeterminada sea la motivación de un atleta en un

contexto específico(deportivo) más autodeterminada será su motivación respecto una

situación específica de pertinencia para el entorno.

Los resultados presentados por Pope & Wilson (2015)  Gillet et al., (2010)  respecto a

HMIEM indicaron que la autodeterminación predijo moderada y positivamente el

desempeño. En función de la evidencia presentada  sugieren que la adopción de un estilo

de entrenamiento que apoye la autonomía es eficaz para facilitar la motivación

autodeterminada deportiva general de los atletas generando efectos indirectos orientados a

fomentar el rendimiento de los atletas en eventos competitivos.

Apoyo a la autonomía investigaciones heterogéneas

Respecto a la literatura revisada para el  presente trabajo existen cinco investigaciones

que han quedado  por fuera de los apartados desarrollados anteriormente, esto se debe que

las variables que se  correlacionan con el estilo interpersonal de AA en estos estudios no

poseen otras semejantes para poder realizar una comparación adecuada de los resultados,

independientemente se considera pertinente realizar una breve presentación de los

hallazgos presentados. En el estudio de Álvarez et al., (2013) se presentan  efectos

relacionados a la relación interpersonal atleta/entrenador, los resultados  revelaron que AA

ofrecido por el entrenador posee efectos positivos y significativos sobre el esfuerzo extra, la
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eficacia del entrenador y la satisfacción con el liderazgo del entrenador a través de la

satisfacción de NPB de los atletas, en esta trabajo se apoya y justifica en los planteamientos

de la TAD defendiendo la satisfacción de las NPB de los atletas como necesarias para su

óptimo funcionamiento, las condiciones contextuales  para que esto suceda son más

propensas a realizarse  en un ambiente orientado por comportamientos de AA .Alvarez y

colaboradores  informan que bajo estas condiciones los atletas   reportan un mayor esfuerzo

extra, y una mayor eficacia percibida de sus entrenadores entre otros resultados favorables.

En el trabajo realizado Hein & Jõesaar (2015) plantean que el AA percibido por parte de

los entrenadores se asocia parcialmente con el apoyo a las relaciones y al esfuerzo,

presentándose efectos totales e indirectos del AA percibido por parte de los adultos en

relación al clima motivacional de los compañeros y la motivación autodeterminada, esto

evidencia  que ambientes orientados AA poseen un efecto significativo sobre la motivación

de los atletas. En esta línea el AA percibido también  predijo negativamente la dimensión de

conflicto intra-equipo, entendiendo que  la relación negativa de la autonomía percibida de

los entrenadores con el conflicto dentro del equipo demuestra como es considerablemente

probable que los  comportamientos orientados a la falta de AA interfieran negativamente

respecto a  la motivación autodeterminada de  atletas en sus respectivos deportes. El

comportamiento de los entrenadores posee un mayor impacto en la formación del clima

motivacional entre compañeros en comparación a otros agentes sociales dentro del ámbito

deportivo (Hein & Jõesaar 2015).

Dentro de la literatura revisada también se encuentra evidencia relevante respecto a las

relaciones entre el estilo de coaching contextual y el comportamiento prosocial/antisocial en

el deporte , en relación a esto Hodge et al., (2011) informan en sus resultados que el estilo

de entrenamiento orientado a AA posee relaciones negativas débiles con el comportamiento

antisocial hacia los compañeros de equipo, pero no en referencia a los oponentes. La

relación entre el comportamiento prosocial y el estilo de entrenamiento estuvo mediada por

la motivación autónoma, por lo contrario el comportamiento antisocial hacia los compañeros

de equipo estuvo completamente mediada por la motivación controlada, estos resultados

indican una relación diferencial entre el tipo de estilo de entrenamiento, el tipo de

motivación, y los comportamientos centrados en los compañeros de equipo y el oponente.

En el trabajo de Bean et al., (2018) se presenta evidencia respecto a los efectos en calidad

intervención de un programa  realizado en dónde los atletas reportan experiencias de altos

niveles PQ (calidad de programa [estructura y apoyo por parte de los entrenadores,

fortalecimiento de habilidades y bajos niveles de experiencia negativa])  y satisfacción de

NPB a mitad de una temporada deportiva, lo cual  predijo altos niveles de satisfacción de

NPB al final de la misma; de modo contrario atletas que recibieron bajos niveles de

satisfacción de NPB obtuvieron resultados adversos. Estos resultados brindan una nueva
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perspectiva en relación la variabilidad dentro de la persona en la percepción de las

condiciones socio-contextuales que permiten la satisfacción o la frustración de las NPB .Los

hallazgos de este estudio respaldan cómo la PQ y NPB poseen influencia en los procesos a

través de los cuales se fomentan los resultados de los jóvenes en el contexto del deporte

juvenil.

En la investigación realizada por Alfonso Valero-Valenzuela et al.,( 2019) se evalúa las

relaciones entre el perfil motivacional, el estilo interpersonal del entrenador  y la intención de

ser físicamente activo en los atletas, el análisis realizado presenta una relación significativa

entre las variables mencionadas. Respecto a los perfiles motivacionales se encontraron dos

perfiles , en primer lugar un perfil que reportó mayores niveles de autodeterminación y otro

que presenta bajos niveles. El perfil que reportó mayores niveles de autodeterminación

también obtuvo una relación respecto a los niveles percibidos de AA, mediando con la NPB

de competencia y relación, así como con la motivación autodeterminada. Los atletas

pertenecientes al perfil con mayores niveles de autodeterminación también demostraron ser

propensos a mayores intenciones de actividad física.

Conclusiones

El objetivo de la presente revisión fue identificar efectos sobre la motivación de atletas

respecto a la exposición de un estilo interpersonal de AA empleado por parte del

entrenador. Los estudios seleccionados fueron, en su mayoría realizados en Europa:

España  (36 %), Inglaterra (11,5%), Francia y Portugal (7,6 %). También es relevante

destacar que un gran porcentaje de estudios están publicados en inglés (92,3%) y una

cantidad limitada en español (6,7%). Otro aspecto al cual es pertinente referirse es que la

muestra de participantes en su mayoría estuvo conformada por atletas (98, 9%) en

comparación a reducido número de entrenadores (1,1%), y los deportes investigados fueron

tanto individuales (56,7%) y colectivos (43,3%).También existe una predominancia de

diseños cuantitativos de corte transversal (73,1 %) en comparación a longitudinal (26, 9%)

En relación a los resultados obtenidos se encuentra evidencia clara de los efectos

positivos que genera el estilo de comportamiento AA sobre la motivación de atletas

independientemente de los diseños de estudios, la revisión de la literatura ha ofrecido apoyo

respecto a los resultados positivos sobre AA y su relación con el funcionamiento óptimo y el

bienestar (Adie et al., 2012; López-Walle et al., 2012; Balaguer et al., 2018; Gagné et al.,

2003);  también generando influencia  en la calidad de la implicación y ausencia de

abandono en el deporte  (Javier Sevil-Serrano et al., 2021 ;Curran et al., 2014,Murillo et al.,

2018) evidenciando empíricamente la importancia del entrenador sobre el rendimiento
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deportivo (Lourenço et al., 2022; Carpentier & Mageau, 2013), así como  las experiencias

emocionales y resilientes de los deportistas. (Pedro Veloso 2018; Rubén Trigueros et al.,

2019). Los estudios realizados han ofrecido apoyo a  los planteamientos teóricos TAD en

relación al contexto deportivo, demostrando evidencia sobre relaciones positivas entre el

clima de AA ofrecido por el entrenador y la satisfacción de NPB.

Por otro lado, se reportaron investigaciones que debido a la heterogeneidad de su variables

de estudios imposibilitaron su agrupamiento o comparación (Álvarez et al., 2013)(Hein &

Jõesaar, 2015)(Hodge K et al., 2011). Con independencia de esto consideró pertinente

reportar tales resultados  debido a que presentan evidencia de la afectación  del

comportamiento de AA efectuado por entrenadores sobre atletas . ciertas áreas de

conocimiento en donde es pertinente realizar mayores esfuerzos de indagación teórica,

aunque tales resultados deben ser interpretados con cautela.

Concluyendo este apartado, afirmamos que los entrenadores que apoyan efectivamente

las NPB, así como también consideran  genuinamente las opiniones de los atletas sobre su

actividad deportiva, reconociendo sus sentimientos y perspectivas, probablemente

promuevan  formas autodeterminadas de motivación en los atletas y, a su vez generando

mejoras en su rendimiento deportivo (Gillet et al., 2010).

Limitaciones del estudio

Una de las principales limitaciones visibilizadas en la presente revisión es la falta de

acceso a las publicaciones de ISI Web of Knowledge y ProQuest, lo cual reduce el accesos

a determinado número de publicaciones; así como también la búsqueda manual en el sitio

web de TAD para la selección de artículos, identificando que la búsqueda de investigaciones

en este sitio web puede ser considerado como un posible sesgo. Por otro lado, en línea con

los resultados de Raabe et al., (2019) se encontró un número escaso de  intervenciones de

AA publicadas en torno a entrenadores deportivos, lo cual visibiliza la escasa evidencia y la

imposibilidad de generalizar ciertos hallazgos respecto a temática dentro de la Psicología

Deportiva.
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