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RESUMEN   
Este trabajo aplicó el modelo jerárquico de motivación de Vallerand a la predicción del disfrute en 
programas de ejercicio físico acuático. Se utilizó una muestra de 291 practicantes de actividades 
acuáticas no competitivas, con edades comprendidas entre los 16 y 72 años, a los cuales se 
midió la valoración del comportamiento autónomo del practicante realizado por el técnico, la 
autonomía, la motivación intrínseca y el motivo disfrute. El resultado del modelo de ecuaciones 
estructurales mostró que la valoración del comportamiento autónomo del técnico sobre el 
practicante predijo positivamente el mediador autonomía, este a su vez lo realizó sobre la 
motivación intrínseca, y por último, predijo positivamente, con un 63% de varianza explicada, el 
disfrute en el practicante. Los resultados se discuten atendiendo a que los profesionales 
responsables en las prácticas de actividades físicas acuáticas direccionadas al disfrute deben 
valorar el comportamiento autónomo del practicante para fomentar la autonomía y lograr una 
mayor motivación intrínseca.  
 
PALABRAS CLAVE 
Motivación intrínseca; autonomía; disfrute; ejercicio físico acuático; natación; actividades 
acuáticas. 

 
IMPORTANCE OF BEHAVIOURAL ASSESSMENT AUTONOMOUS PRACTITIONER FOR THE 
ENJOYMENT IN THE AQUATIC EXERCISE PROGRAMS 
 
ABSTRACT 
This work applied the Vallerand's hierarchical model of motivation to prediction of enjoyment in 
aquatic exercise programs. The objective of the study was to analyze the relevance of coach 
perception of the practitioner's autonomous behavior on the prediction of enjoyment in aquatic 
exercise activities through autonomy and intrinsic motivation. A sample of 291 practitioners of 
water activities uncompetitive, aged between 16 and 72 years participated in the study. We 
measured the coach�’ assessment of athletes autonomous behavior, autonomy, intrinsic 
motivation and enjoyment. The result of the structural equation model showed that the coach�’ 
assessment of athletes autonomous behavior predicted positively the mediator autonomy. 
Autonomy predicted intrinsic motivation, and finally, positively predicted, with 63% variance 



J.A. Moreno, E. Cervelló,  P.J. Marcos y E.H. Martín               Importancia de la valoración del comportamiento… 
 

Cuadernos de Psicología del Deporte, 2010, Vol 10, núm. 1, pp. 57-70 58 

explained, the practitioner�’ enjoyment. The results are discussed taking into responsible 
professionals in the practices of aquatic physical activities oriented to enjoy should analyze the 
practitioner's autonomous behavior to promote greater autonomy and intrinsic motivation.  
 
KEY WORDS 
Intrinsic motivation, autonomy, enjoyment, aquatic exercise, swimming, water activities.  
 
A IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO AUTÔNOMO DO PRATICANTE 
PARA O DESFRUTE DE UM PROGRAMA DE EXERCÍCIO FÍSICO - AQUÁTICO.   
 
RESUMO 
Neste trabalho se aplicou o modelo hierárquico de motivação de Vallerand e a previsão do 
desfrute em um programa de exercício físico aquático. 
Utilizou-se uma mostra composta por 291 praticantes de atividades aquáticas não competitivas, 
com idades compreendidas entre 16 e 72 anos, entre os quais se avaliou o comportamento 
autônomo do praticante realizado pelo técnico, a autonomia, a motivação intrínseca e o motivo 
do desfrute. O resultado do modelo de equações estruturais mostrou que a avaliação do 
comportamento autônomo do técnico sobre o praticante influenciou positivamente na variável 
autonomia, esta conseqüentemente teve uma influencia sobre a motivação intrínseca e por 
último influenciou positivamente em um 63% de variação explicada no desfrute do praticante. Os 
resultados foram discutidos considerando que os profissionais responsáveis das praticas das 
atividades aquáticas direcionadas ao desfrute devem avaliar o comportamento autônomo do 
praticante para fomentar a autonomia e conseguir uma maior motivação intrínseca.     
 
PALAVRAS CHAVE 
Motivação intrínseca, desfrute, exercício físico aquático, natação, atividades aquáticas. 
 
INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, están surgiendo nuevas actitudes e intereses de la población en 
relación a la práctica de actividad físico-deportiva. Actitudes e intereses que, unidos a la 
apreciación de la natación como actividad física recomendada por la mayoría de los especialistas 
en salud, ha provocado que los programas de actividades acuáticas sean solicitados cada vez 
más por diferentes sectores poblacionales. De ahí, el importante lugar que en la actualidad 
ocupan las actividades acuáticas entre los hábitos físico-deportivos de la población y el 
crecimiento que han experimentado en cuanto al número de practicantes a lo largo de los últimos 
años (García Ferrando, 2006). Sin embargo, a pesar de este cambio de mentalidad generalizado 
en la sociedad y del surgimiento de nuevas prácticas físico-deportivas, datos recientes 
mostrados por la OMS (2004) en un estudio sobre dieta, nutrición y prevención de enfermedades 
crónicas, aún existe un marcado sedentarismo en la población que está manifestando serias 
consecuencias psicofisiológicas. Resulta, evidente la necesidad de seguir investigando los 
motivos que conducen a la población a iniciarse en programas deportivos y, más aún, adherirse 
a los mismos (Moreno, Martínez Galindo, Hellín, Alonso, y González-Cutre, 2009; Almagro, 
Sáenz-López, y Moreno, 2010). Sin dejar de ser importante la imagen corporal, la motivación 
hacia la práctica de actividad física se torna más hacia la búsqueda de la salud desde una 
perspectiva integral que comprenda el cuidado de lo físico, lo cognitivo, lo espiritual y la relación 
social, todo ello en armonía con el entorno ((American College of Sports Medicine, 2000).  

Por todo lo expuesto, una práctica de actividad física realizada de acuerdo con una 
frecuencia, intensidad y duración adecuadas, y asociada a una serie de hábitos equilibrados, 
está encuadrada dentro de los modelos o estilos saludables de vida (Gutiérrez, 2000). En 
consecuencia, las actividades se deben plantear de manera más global, dando igual importancia 
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a la mejora física, cognitiva y social. Para responder a esta necesidad, hay que entender más 
profundamente el campo social/cognitivo, estudiar sus teorías y aplicar estrategias 
metodológicas en función de su desarrollo. Esto permitiría conocer los pensamientos de los 
practicantes, y por lo tanto, adentrarse en una nueva interpretación de distintos motivos que lleva 
a la población a practicar. En este sentido, recientes estudios (Standage, Duda, y Notumanis, 
2006; Vallerand, 2007; Vallerand y Rousseau, 2001) indican que si los practicantes se sienten 
autónomos, eficaces, partícipes en la toma de decisiones, con posibilidad de elegir y perciben 
una relación positiva con sus compañeros, el instructor etc., alcanzarán una motivación 
autodeterminada (motivación intrínseca), caracterizada por la satisfacción, el disfrute y valoración 
positiva de la actividad y con ello podrá aumentar su adhesión a la práctica.  

Una de las teorías que recientemente está aplicándose en este campo es la teoría de la 
motivación autodeterminada (TAD). La TAD de Deci y Ryan (1985, 1991, 2000) y de Ryan y Deci 
(2000) es una teoría general de la personalidad que considera la existencia de tres necesidades 
psicológicas primarias y universales (competencia, autonomía y relación con los demás) que 
influyen en la motivación y el bienestar de las personas. Según esta teoría, la satisfacción de 
estas necesidades primarias se encuentran supeditadas a diversos factores sociales y 
contextuales que promueven en las personas diferentes tipos de motivación (Vallerand y 
Rousseau, 2001), situados por Deci y Ryan (1985, 1991, 2000) a lo largo de un continuo de 
autodeterminación que oscila desde la motivación intrínseca (en la que el sujeto participa por la 
satisfacción que le genera dicha actividad), hasta la desmotivación (caracterizada por una falta 
de interés hacia la práctica y por sentimientos de frustración), pasando por la motivación externa 
(en la que la participación supone un medio para conseguir un fin externo a la misma). A su vez, 
en esta motivación extrínseca, el sujeto puede considerar que la actividad es importante pero no 
placentera (regulación identificada), puede practicar por sentimientos de culpabilidad (regulación 
introyectada) o, simplemente, por presiones externas (regulación externa). De tal manera que, 
estas formas de motivación se concretan en los diversos motivos que sustentan la participación 
deportiva de las personas. Si en el contexto en el que interactúa el practicante se siente eficaz, 
partícipe de la toma de decisiones, con posibilidad de elegir y percibe una relación positiva con 
sus compañeros, alcanzará una motivación autodeterminada (motivación intrínseca), 
caracterizada por la satisfacción y la valoración de la actividad. Por tanto, la motivación 
intrínseca supone el compromiso de una persona con una actividad por el placer y el disfrute que 
le produce y siendo la actividad un fin en sí misma (Deci, 1975; Deci y Ryan, 1985). 

En la actualidad, el fomento de la autonomía en la práctica deportiva está siendo uno de 
los factores sociales que se está investigando (e.g. Hagger et al., 2007; Standage et al., 2006; 
Vallerand, 2007; Vallerand y Rousseau, 2001). En esta línea, Ryan, Frederick, Lepes, Rubio y 
Sheldom (1997), basándose en la TAD, establecen la existencia de diferentes motivos según el 
grado de autodeterminación o interiorización de los mismos. Así consideran que las personas 
pueden practicar deporte por motivos más autodeterminados como pueden ser el disfrute, el 
sentimiento de competencia o la mejora de la salud, o por motivos menos autodeterminados 
tales como la mejora de la apariencia física o aspectos sociales. De igual forma, dichos autores 
encontraron en un contexto universitario que los motivos de disfrute, competencia y fitness/salud 
se relacionaban con la asistencia y la adherencia a la práctica físico-deportiva. En este sentido, 
Pihu, Hein, Koka y Hagger (2008), han revelado que el feedback que apoya la autonomía 
presenta una relación directa con el incremento de la motivación intrínseca, y ésta a su vez 
influye en la práctica de actividad física. Por su parte, Smith, Ntoumanis y Duda (2007) han 
demostrado que un apoyo a la autonomía durante los entrenamientos predice mayores esfuerzos 
en el deporte y una satisfacción de las necesidades psicológicas básicas, aumentando así la 
motivación autodeterminada. Otros estudios (Gagné, Ryan, y Bargmann, 2003; Torregrosa, 
Sousa, Viladrich, Villamarín, y Cruz, 2008; Vierling, Standage, y Treasure, 2007) también 
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encontraron que un clima a favor de la autonomía incrementaba la motivación intrínseca del 
deportista, y en consecuencia, su adherencia al deporte.  

Así pues, a los practicantes que se les ofrecen entornos de aprendizaje donde se les 
permita elegir, se minimiza la presión a la actuación y se le anima a la iniciación se asocia con 
consecuencias más positivas (Vallerand, 2001). Según, Conroy y Coastsworth (2007), hay dos 
factores que pueden influir en el fomento de la autonomía, el interés del técnico deportivo en la 
opinión del deportista y la valoración que el técnico deportivo hace de los comportamientos 
autónomos. El primer factor refleja el grado de interés del técnico deportivo en la opinión del 
deportista, la posibilidad de elección de actividades y de participación en el proceso. El segundo 
factor hace referencia a la valoración positiva de los comportamientos autónomos, decisiones, 
opiniones, actitud y esfuerzo de los deportistas. En esta línea, un clima que tenga en cuenta al 
participante, donde este participa en el proceso dando importancia a su opinión y valorando su 
comportamiento autónomo, parece por tanto necesario, puesto que puede ser uno de los 
factores determinantes de que éste continúe o no con su actividad física acuática. 
Concretamente, la participación del practicante en el proceso, teniendo en cuenta su opinión por 
parte del técnico deportivo llevará a la motivación intrínseca, estando unida a una metodología 
de actuación caracterizada por: posibilidad de elección, feedback positivo, posibilidad de 
discusión entre el grupo de cómo realizar la actividad. De esta manera, los practicantes podrían 
disfrutar y valorar en mayor medida la importancia de la actividad física y el deporte y tener 
intención de ser físicamente activos (Hein, Müür, y Koka, 2004).  

Como demuestran Moreno, Marcos y Martínez Galindo (2008) el disfrute es uno de los 
motivos que mejor es predicho por la motivación autodeterminada, con el fin de comprobar una 
nueva relación de variables motivacionales en el ámbito de la actividad física saludable el 
objetivo de este estudio ha sido comprobar el poder de predicción sobre el motivo de disfrute a 
través de la valoración del técnico deportivo sobre el comportamiento autónomo del practicante, 
el mediador autonomía y la motivación intrínseca. Así, según las aportaciones teóricas revisadas 
se hipotetiza que la valoración del comportamiento autónomo del practicante por parte del 
técnico predirá positivamente la autonomía y esta predirá positivamente la motivación intrínseca, 
que a su vez predirá el disfrute en el practicante de programas de ejercicio físico acuático. 
 
METODO 
Participantes 

La muestra del estudio se compuso por 291 practicantes de ejercicio físico acuático 
(natación, fitness acuático, aquabike, aquagym, etc.), de los cuales, 115 fueron hombres y 176 
mujeres, con edades comprendidas entre los 18-65 años (M = 36.70, DT = 11.86), 
pertenecientes al área metropolitana de una ciudad española.  
 
Instrumentos 

Valoración del comportamiento autónomo. Se empleó el factor valoración del 
comportamiento autónomo en el practicante de la versión en español (Conde, Sáenz-López, 
Carmona, González-Cutre, Martínez Galindo, y Moreno, 2009) del Cuestionario del 
Entrenamiento a Favor de la Autonomía (ASCQ) de Conroy y Coatsworth (2007). Consta de 
cuatro ítems que evalúan la valoración del comportamiento autónomo (e.g. �“mi instructor me 
valora por las cosas que elijo hacer en la práctica�”). El cuestionario estaba encabezado por la 
frase �“En mis sesiones de ejercicio físico...�”, respondiéndose mediante una escala de respuesta 
tipo Likert de 1 (totalmente en desacuerdo) a 7 (totalmente de acuerdo). El valor  de Cronbach 
fue de .90. 

Autonomía. Se utilizó el factor autonomía de la versión en español (Sánchez y Nuñez, 
2007) de la escala de Medición de las Necesidades Psicológicas Básicas (BPNES) de 
Vlachopoulos y Michailidou (2006). El factor consta de cuatro ítems (e.g. �“el programa de 
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ejercicio que sigo en la instalación se ajusta a mis intereses�”). Se responde en una escala tipo 
Likert, que oscila de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo). Aunque el valor 
de la consistencia fue de .64, puede ser marginalmente aceptada (Hair, Anderson, Tatham, y 
Black, 1998) dado el reducido número de ítems que compone el factor.  

Motivación intrínseca. Se emplearon los cuatro ítems (e.g. �“porque creo que el ejercicio 
es divertido�”) del factor regulación intrínseca de la versión validada al español por Moreno, 
Cervelló y Martínez Camacho (2007a) de la escala Behavioral Regulation in Exercise 
Questionnaire-2 (Markland y Tobin, 2004). La sentencia previa fue �“Yo hago ejercicio�…�”. Se 
puntúa en una escala tipo Likert que oscila de 1 (nada verdadero para mí) a 5 (totalmente 
verdadero para mí). El alfa de Cronbach obtenido fue de .92. 

Disfrute. Se empleó el factor disfrute de la escala de Medición de los Motivos de 
Actividad Física Revisada (MPAM-R) de Ryan, Frederick, Lepes, Rubio y Sheldon (1997), 
validada al contexto español por Moreno, Cervelló, y Martínez Camacho (2007b). Le precedía la 
frase �“Realizo ejercicio físico�…�”. El factor disfrute está compuesto por cinco ítems (e.g. �“porque 
me gusta hacer esta actividad�”). Las respuestas fueron recogidas en una escala tipo Likert de 
siete puntos donde 1 correspondía a nada verdadero para mí y 7 a totalmente verdadero para 
mí. El valor  de Cronbach obtenido fue de .88. 

 
Procedimiento 

Para la recogida de la información nos pusimos en contacto con los responsables de los 
centros deportivos elegidos (centros deportivos e instalaciones acuáticas, etc.), para informales 
de nuestros objetivos y pedirles su colaboración. Una vez obtenida la autorización de la dirección 
de los centros para la administración de los cuestionarios a los usuarios de las diferentes 
actividades acuáticas ofertadas, se contactó con los instructores deportivos para proceder a 
explicarles las intenciones y los beneficios que se podrían obtener de los resultados hallados, y 
establecer una fecha para administrar los cuestionarios a los practicantes. Posteriormente, se 
informó a los practicantes acerca de la cumplimentación de dichos cuestionarios, así como del 
anonimato de sus respuestas, siendo la participación totalmente voluntaria. Se llevó a cabo la 
administración de los cuestionarios, estando presente el investigador principal, para hacer una 
breve explicación del objetivo del estudio, incrementando así el interés de los practicantes, e 
informar de cómo rellenar el cuestionario, insistiendo en el anonimato y voluntariedad de la 
participación. El tiempo requerido para rellenar los cuestionarios fue aproximadamente de 15 
minutos, variando ligeramente según la edad del practicante. 

 
Análisis de datos 
 Se trata de un estudio transversal. En primer lugar se calcularon los estadísticos 
descriptivos de las diferentes variables de estudio (medias y desviaciones típicas) y las 
correlaciones bivariadas. A continuación se realizó un modelo de ecuaciones estructurales para 
analizar las relaciones hipotetizadas entre dichas variables. Cabe señalar que de forma previa a 
este análisis se comprobó la validez de los instrumentos utilizados en el estudio a través de un 
modelo de medición. Los diferentes análisis se llevaron a cabo con los paquetes estadísticos 
SPSS 15.0 y AMOS 7.0. 
 
RESULTADOS 
Análisis descriptivos y correlaciones bivariadas 

En este apartado se presentan los estadísticos descriptivos y las correlaciones obtenidas 
entre la valoración del comportamiento autónomo del practicante, la autonomía, la motivación 
intrínseca y el motivo de disfrute (Tabla 1). La puntuación media en el factor valoración del 
comportamiento autónomo del practicante fue de 4.76, en el factor autonomía de 4.05, en la 
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dimensión motivación intrínseca de 4.45, mientras que en el factor disfrute fue de 5.75. Se 
observaron correlaciones positivas y significativas entre todos los factores.  

 
Tabla 1. Estadísticos Descriptivos y Correlaciones de Todas las Variables 

** p < .05 

Modelo de medición 
Para comprobar la relación existente entre las variables propuestas en el estudio, se 

empleó el método de dos pasos (modelo de medición y modelo de ecuaciones estructurales) 
propuesto por Anderson y Gerbing (1988). El primer paso del método se realizó mediante un 
análisis factorial confirmatorio (CFA). Este análisis nos permitirá confirmar la estructura factorial 
de las escalas empleadas en el estudio, así como testar su validez de constructo (Perugini y 
Conner, 2000). Para llevar a cabo el análisis, de tal forma que se mantuvieran unos grados de 
libertad razonables, se parcelaron los ítems de cada factor en dos grupos homogéneos, cuyas 
medias se utilizaron como indicadores. La dimensión valoración y el motivo disfrute se agruparon 
en dos grupos de tres y dos ítems respectivamente. Tanto la autonomía como la motivación 
intrínseca se parcelaron en dos grupos con dos ítems cada uno (Figura 1). El coeficiente de 
Mardia fue 13.59 para la muestra de practicantes de ejercicio físico acuático, lo que indicaba 
normalidad multivariada en los datos. Para este modelo la normalidad multivariada se daba con 
coeficientes de Mardia inferiores a 99 según la fórmula p (p + 2), donde p es el número de 
variables observadas (Bollen, 1989). La presencia de normalidad en los datos permitió utilizar el 
método de estimación de máxima verosimilitud en el análisis.  

 

Valoración Autonomía Motivación 
Intrínseca

Disfrute

.62 .82 .79

.40 .72

.36

.60 .75 .61 .40 .92 .90 .92 .87

3 ítems 2ítems 2ítems 2 ítems 2 ítems 2 ítems 3 ítems 2 ítems

.36 .56 .38 .16 .84 .82 .75 .84  

Variables M DT 1 2 3 4 

1. Valoración  4.76 1.18 - .43** .28** .24** 
2. Autonomía 4.05 .58 - - .45** .39** 

3. Motivación intrínseca 4.45 .72 - - - .70** 

4. Disfrute 5.75 .97 - - - - 
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Figura 1. Modelo de medición (CFA) de la estructura de cuatro factores hipotetizados. Los círculos representan los 
constructos latentes y los cuadrados representan las variables medidas (grupos aleatorios de ítems). Todos los 
parámetros están estandarizados y son estadísticamente significativos. Las varianzas se muestran sobre las flechas 
pequeñas.  
 

Se utilizó la matriz de covarianza entre los ítems como entrada para el análisis de datos 
y se emplearon diferentes índices para comprobar la bondad de ajuste del modelo. Para 
comprobar la bondad o semejanza del modelo teórico propuesto con los datos empíricos 
existentes se consideraron una serie de coeficientes fit, también llamados índices de bondad de 
ajuste. Así, partiendo de las aportaciones de diferentes autores (Bentler, 1990; McDonald y 
Marsh, 1990; Mulaik et al., 1989), los índices fit ó índices de bondad de ajuste que se 
consideraron para evaluar la bondad del modelo de ecuaciones estructurales fueron: 2, 2/g.l, 
RMSEA (Root Mean Square Error of Aproximation), SRMR (Standardized Root Mean Square 
Residual) y los índices incrementales (CFI, NFI y TLI). Estos índices de bondad de ajuste son 
considerados aceptables cuando el 2/g.l. es inferior a 5 (Bentler, 1989), los índices 
incrementales (CFI, NFI y TLI) son superiores a .90 y los índices de error (RMSEA y SRMR) son 
inferiores a .05 y .08, respectivamente.  

Los índices fit o índices de bondad de ajuste obtenidos en el modelo de medición [ 2 (27, 
N = 291) = 115.08, p = .001, 2/d.f. = 8.22, CFI = .96, IFI = .96, TLI = .92, SRMR = .08, RMSEA = 
.05)], se ajustaban a los parámetros establecidos, por lo que se consideró aceptado el modelo 
propuesto. 

 
Modelo de ecuaciones estructurales 

Por su parte, el segundo paso del método consiste en testar simultáneamente el modelo 
estructural y el de medición, permitiéndonos centrarnos en las interacciones conceptuales entre 
los factores latentes y las variables de medición. El contenido del modelo propuesto versa sobre 
las interacciones hipotetizadas que existirán entre la valoración del comportamiento autónomo 
del practicante, la autonomía, la motivación intrínseca y el motivo de disfrute. Se empleó el 
método de estimación de máxima verosimilitud, junto con el procedimiento de bootstrapping 
(coeficiente de Mardia = 13.59), y la matriz de covarianza como entrada para el análisis de datos. 
Los resultados del análisis de bootstrapping permitieron asumir que los resultados de las 
estimaciones eran robustos, y por tanto, no se veían afectados por la falta de normalidad (Byrne, 
2001).  

Los resultados de este modelo reflejaron índices de ajuste dentro de un rango aceptable: 
2 (27, N = 291) = 95.94, p = .001; 2/d.f. = 5.64; CFI = .93; IFI = .93; TLI = .90; RMSEA = .08; 

SRMR = .04. (Figura 2). Los resultados del análisis del modelo de ecuaciones estructurales 
revelaron una relación positiva entre la valoración del comportamiento autónomo del practicante, 
la autonomía, la motivación intrínseca y el motivo de disfrute. La valoración del comportamiento 
autónomo se encontraba positivamente relacionada con la autonomía (  = .53), la autonomía 
con la motivación intrínseca (  = .79), y la motivación intrínseca con el motivo disfrute (  = .71), 
con una varianza explicada del 63%. 
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Valoración

Autonomía

2 ítems 2 ítems

.79

.66 .39

.53

Motivacón
Intrínseca

2 ítems 2 ítems
.92 .90

.71

Disfrute

.28

.43

.63

.63

.15

.84 .82

3 ítems

2 ítems

.92

.87

.76

.84

3 ítems 2 ítems
.57 .79

.32 .62

 
Figura 2. Modelo de ecuaciones estructurales mostrando las relaciones entre la valoración del interés por la opinión 
del practicante, la autonomía, la motivación intrínseca y el motivo de disfrute. Todos los parámetros están 
estandarizados y son estadísticamente significativos. Las varianzas se muestran sobre las flechas pequeñas. 

 
 

DISCUSIÓN 
Este trabajo ha analizado la importancia de la valoración del comportamiento autónomo 

del practicante sobre la predicción del motivo de disfrute hacia el ejercicio físico acuático a través 
de la autonomía y la motivación intrínseca. Los resultados obtenidos del análisis de ecuaciones 
estructurales confirman la hipótesis planteada.  

La relación positiva encontrada entre la motivación autodeterminada y el motivo de 
disfrute se encuentra en línea con los obtenidos por diferentes estudios llevados a cabo tanto en 
entornos deportivos como educativos (Ntoumanis, 2002; Standage et al., 2006; Vlachopoulos, 
Karageorghis, y Terry, 2000; Vlachopoulos y Karageorghis, 2005). Estos trabajos, apoyándose 
en análisis de cluster, revelaron que los alumnos integrados en un perfil autodeterminado 
mostraban mayor disfrute con la práctica realizada. A su vez, los datos obtenidos en este trabajo 
se encuentran en línea con las hipótesis defendidas por la teoría de la autodeterminación, de 
entre las que se puede extraer como principal aportación la importancia de tener en cuenta los 
motivos de práctica física-deportiva de la población con el fin de conseguir la adherencia a 
programas físico-deportivos. En este sentido, Pihu, Hein, Koka y Hagger (2008) han revelado 
que el feedback que apoya la autonomía presenta una relación directa con el incremento de la 
motivación intrínseca, y ésta a su vez influye en la práctica de actividad física. De forma 
parecida, Chatzisarantis, Hagger y Brickell (2008) indicaron que potenciando la autonomía en los 
entrenamientos aumentaba la intención de participar en las actividades. De esta forma, el estudio 
realizado indica que, sí el practicante participa en la toma de decisión, elección y determinación 
de la actividad a realizar, se podría conseguir más motivación intrínseca y, con ello un mayor 
disfrute. 

Para fomentar la aparición de la motivación intrínseca del practicante, es necesaria una 
intervención que fomente la sensación de autonomía, que se opone al control, minimizando la 
presión en la actuación y animando a la iniciación, y respetando la opinión del practicante, la 
posibilidad de elección de actividades y de participación en el proceso. Por ello, resulta necesario 
modificar y adaptar las planificaciones tradicionales de los programas de ejercicio físico acuático 
con el objeto de satisfacer las nuevas demandas de la población. 
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Los resultados de este estudio tienen importantes implicaciones en el campo de la 
actividad física. Así pues, la aplicación de la práctica deja de ser dogmática, donde, antes era 
cerrada en el conocimiento del docente, ahora para lograr que los practicantes estén satisfechos 
y motivados, se recomienda dar importancia a sus ideas y opiniones, al igual que a su 
comportamiento autónomo de acuerdo con sus necesidades y motivaciones. Este modelo 
predictivo supone un punto de apoyo para el diseño de programas de intervención en busca del 
disfrute en la práctica. Es decir, conseguir que las personas sean más propensas a lograr la 
motivación intrínseca durante el desarrollo de las actividades acuáticas, podrá aumentar la 
probabilidad de que se comprometan con la práctica de forma regular. Así, de esta forma, se 
proponen situaciones prácticas para tener en cuenta la opinión del practicante y valorar su 
comportamiento autónomo como por ejemplo: dejar que elijan el tipo de música en determinadas 
coreografías acuáticas; que puedan elegir ejercicios acuáticos por niveles de dificultad; dar 
libertad en la utilización de estilos de nado en el calentamiento, etc. En este sentido, los técnicos 
de actividades acuáticas dirigidas deberían intentar valorar más el comportamiento autónomo de 
sus practicantes e involucrarles en el proceso de toma de decisiones, pues esta conducta, 
parece relacionarse con la autonomía y la motivación intrínseca en sus clases, y por 
consecuencia, individuos que disfrutan del programa de ejercicio físico acuático. 

Consideramos necesario reseñar las limitaciones que presenta este estudio con el claro 
objeto de poder ser subsanadas en futuras investigaciones. En primer lugar, debido a que se 
trata de un estudio correlacional, no se pueden establecer relaciones causales, aunque aporta un 
modelo explicativo, que permite una mayor y mejor comprensión de la relación existente entre 
aquellas variables que pueden incidir en la percepción del motivo de disfrute en el ejercicio físico 
acuático. En segundo lugar, debido al problema de modelos equivalentes que presenta la técnica 
de ecuaciones estructurales (Hershberger, 2006), se asume que el modelo planteado en este 
estudio no sería más que uno de los posibles. 

Así pues, consideramos que futuras soluciones pasan necesariamente por la realización 
de estudios longitudinales y diseños experimentales a través de los cuales se pueda comprobar 
el efecto que determinadas intervenciones motivacionales ejercen sobre la percepción del 
practicante, y con ello, sobre diferentes consecuencias motivacionales (adherencia a la práctica, 
estilos de vida activos y saludables, comportamientos, etc.), pudiendo, de este modo, intervenir 
sobre ellas. Del mismo modo, resultaría, apropiado ahondar en las causas que subyacen a la 
diferente percepción de determinadas actitudes y comportamientos en los programas de ejercicio 
físico acuático según variables como el sexo del instructor deportivo, el tiempo de práctica, la 
realización de otras actividades, dedicación a la práctica deportiva realizada o en diferentes 
grupos de edad como jóvenes, adultos, tercera edad, etc. En futuras investigaciones, se debería 
podría valorar también las otras dos necesidades básicas y realizar estudios de la Comunidad o 
Provincia con muestreos estratificados para consolidar y confirmar el modelo de predicción 
propuesto. En definitiva, atendiendo a los resultados obtenidos, resaltamos la importancia de las 
intervenciones del instructor acuático como trasmisor de valores, actitudes y pautas de 
actuación, siendo, por tanto, una parte significativa del comportamiento social y psicológico del 
practicante en el medio acuático. 
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Estamos llevando a cabo un estudio con la intención de conocer los motivos de ejercicio 
físico acuático.  

 Sexo:                                
Edad:….........años  Hombre                   
  Mujer                            

 
 

Factor Disfrute (MPAM-R) Ryan et al. (1997)
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Porque es divertido ᆺ ᆻ ᆼ ᆽ ᆾ ᆿ ᇀ
Porque me gusta hacer esta actividad ᆺ ᆻ ᆼ ᆽ ᆾ ᆿ ᇀ

Porque me hace feliz ᆺ ᆻ ᆼ ᆽ ᆾ ᆿ ᇀ
Porque pienso que es interesante ᆺ ᆻ ᆼ ᆽ ᆾ ᆿ ᇀ
Porque disfruto con esta actividad ᆺ ᆻ ᆼ ᆽ ᆾ ᆿ ᇀ

Porque encuentro esta actividad estimulante ᆺ ᆻ ᆼ ᆽ ᆾ ᆿ ᇀ
Porque me gusta la excitación de participar ᆺ ᆻ ᆼ ᆽ ᆾ ᆿ ᇀ

En mis prácticas de ejercicio físico…
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Mi monitor/a me valora por las cosas que elijo hacer ᆺ ᆻ ᆼ ᆽ ᆾ ᆿ ᇀ
Mi monitor/a me valora por las decisiones que tomo ᆺ ᆻ ᆼ ᆽ ᆾ ᆿ ᇀ

Mi monitor/a me valora por mi actitud ᆺ ᆻ ᆼ ᆽ ᆾ ᆿ ᇀ
Mi monitor/a me valora por mi esfuerzo ᆺ ᆻ ᆼ ᆽ ᆾ ᆿ ᇀ

 
Factor valoración del comportamiento autónomo (ASCQ) Conroy y Coatsworth (2007) 

 

 
¿Qué programa de ejercicio físico acuático practicas con mayor frecuencia?.......................................................  

 
¿Cuántas horas a la semana?........................ ¿Cuántos meses al año?.................................... 
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Factor Autonomía (BPNES) Vlachopoulos y Michailidou (2006) 

En tu programa de ejercicio físico… To
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El programa del ejercicio que sigo en la instalación se ajusta a mis 
intereses ᆺ ᆻ ᆼ ᆽ ᆾ

Tengo la oportunidad de elegir como realizar el ejercicio ᆺ ᆻ ᆼ ᆽ ᆾ
El ejercicio es una actividad que hago muy bien ᆺ ᆻ ᆼ ᆽ ᆾ

Me relaciono de forma muy amistosa con el resto de gente de mi 
programa ᆺ ᆻ ᆼ ᆽ ᆾ

Yo hago ejercicio...     
Porque creo que el ejercicio es divertido ᆺ ᆻ ᆼ ᆽ ᆾ

Porque disfruto con las sesiones prácticas ᆺ ᆻ ᆼ ᆽ ᆾ
Porque encuentro el ejercicio una actividad agradable ᆺ ᆻ ᆼ ᆽ ᆾ

Porque me resulta placentero y satisfactorio el hacer ejercicio ᆺ ᆻ ᆼ ᆽ ᆾ
 

Factor Regulación intrínseca (BREQ-2) Markland y Tobin (2004) 




