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RESUMEN  

El rendimiento deportivo puede estar influido por muchas variables tales como la motivación 

y la autoestima. En este estudio se pretendió comprobar la influencia de las horas semanales 

que dedican los jugadores de baloncesto en la autoestima y la motivación y, posteriormente, 

las diferencias que existen entre sexos respecto a estas variables. Se contó con la 

participación de 196 jugadores federados de baloncesto con edades entre los 14 y los 51 

años. Se les pasó la Escala de Autoestima de Rosenberg (1965) y la adaptación al español 

de la Escala de Motivación Deportiva de Núñez (2006). Los resultados mostraron que las 

horas semanales de dedicación no influían en la autoestima ni en la motivación de ambos 

sexos; así como que las mujeres muestran mayor autoestima y los hombres mayor 

motivación, concretamente motivación intrínseca al conocimiento, motivación intrínseca a la 

experiencia regulación introyectada, regulación extroyectada y desmotivación. 

Palabras clave: motivación, autoestima, baloncesto, dedicación, deporte.  

ABSTRACT 

Sports performance can be influenced by many variables such as motivation and self-esteem. 

This study aimed to verify the influence of the weekly hours spent by basketball players on 

self-esteem and motivation and, subsequently, the differences that exist between the sexes 

with respect to these variables. It included the participation of 196 federated basketball players 

aged between 14 and 51 years. They were given the Rosenberg Self-Esteem Scale (1965) 

and the Spanish adaptation of the Núñez Sports Motivation Scale (2006). The results showed 

that the weekly hours of dedication did not influence self-esteem or motivation; I also found 

that women show more self-esteem and men more motivation, specifically knowledge intrinsic 

motivation, experience intrinsic motivation, introjected regulation, extrojected regulation and 

demotivation. 

Keywords: motivation, self-esteem, basketball, dedication, sport. 

  



3 
 

 El rendimiento es un factor fundamental, determinado por diversas variables, en 

muchas situaciones del ámbito deportivo. Es el caso de la motivación, la atención, el estrés, 

la ansiedad, la autoconfianza, el estado de ánimo, la autoestima, o el miedo a la evaluación 

social (Auweele et al, 1993; Buceta, 1996; Coudevylle et al, 2011; Hammermeister y Burton, 

2001; Mesagno et al, 2012). 

 Por ello, es necesario atender a determinadas características individuales (la edad, el 

género, la personalidad, las emociones) y deportivas (tipo de deporte, nivel de dedicación, 

etc.) si se quiere explicar la interacción que se da entre la persona y el deporte, y así poder 

establecer las diferencias individuales que se dan en contextos deportivos (González et al, 

2014; Ortega et al, 2009; Sallis et al, 2000). 

 El baloncesto, como cualquier otro deporte, es una actividad con un enfoque 

multidimensional en el que se relacionan las emociones, analizando su efecto en el 

rendimiento (Arendt y Landers, 2003), así como las cogniciones y las conductas del atleta. 

Cada jugador tiene que tomar decisiones y actuar con los conocimientos que posee poniendo 

a la vez, sus sentimientos y percepciones de competencia así como su deseo de ser eficaz 

(Allard y Starkes, 1991; Bereiter y Scardamalia, 1993; Ruiz y Sánchez, 1997). Así, cabe 

destacar la importancia del autoconocimiento, tanto de los propios deportistas como de su 

entorno social (familia, entrenadores, deportistas), pues esto será primordial para identificar 

lo que motiva al jugador a entrenar y fijarse metas (Carvalho et al, 2019). 

 En el ámbito de la percepción de sí mismo, los términos más generales para referirse 

a esto son el autoconcepto y la autoestima (Rodríguez, 2008). Sin embargo, dentro de esta 

percepción, se encuentra el componente cognitivo/perceptivo o autoconcepto, que son las 

creencias que cada uno considera ciertas sobre sí mismo y se forman gracias a analizar, 

valorar e integrar la experiencia y la retroalimentación (González-Pienda et al, 1997). Y, por 

otro lado, el componente afectivo/evaluativo o autoestima, que se define como el aprecio, 

estima o amor que siente cada persona por sí misma (Watkins y Dhawan, 1989). 

 Conceptualmente, la autoestima es la manifestación de la actitud global que una 

persona posee en relación a su importancia y valía, es decir, el grado con que se valora a sí 

misma (Espinoza et al, 2011; Rosenberg, 1965; Simkin et al, 2014), puede ser más positiva 

o negativa y variar por el contexto y circunstancias del sujeto (Marsh y O`Mara, 2008; 

Rosenberg, 1965). Esta, al igual que el autoconcepto, se considera un concepto 

multidimensional, pues en la percepción propia también influyen la familia, los amigos, la 

pareja o el trabajo (Gálvez et al, 2015; Wood et al, 2013). 

 La medida en que uno piense positivamente sobre sí mismo se acepte y se sienta 

competente, será lo que defina una alta autoestima (González, 1999); así como la medida en 

que uno piense negativamente sobre sí mismo, se rechace y desprecie, definirá una baja 

autoestima (González, 1999). Como previamente dijeron Rosenberg y Simmons (1972) la 
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autoestima se relaciona con el bienestar y la autoconfianza, lo cual lleva a estructurar la 

personalidad y, por tanto, a mejorar el rendimiento físico-deportivo.  

 Hay evidencias de que la autoestima mejora al realizar actividad física regular (Ahmed 

et al, 2014; Fox, 2000; Legrand, 2014; Revuelta et al, 2016; Wagnsson et al, 2014), pues 

estar activo físicamente al practicar deporte dentro de un contexto y con unas determinadas 

características, puede mejorar el autoconcepto (Ahamed, 2013; Altintas et al, 2014). Así se 

ha demostrado que la autoestima es relevante en cuanto a las habilidades físicas que se dan 

en el deporte (Fox, 2000; Jawaheret al, 2015; Molina et al, 2014). 

 En cuanto a las diferencias, se ve como parece que ambos sexos en la época de la 

infancia tienen niveles similares, una alta autoestima. Sin embargo, va disminuyendo y en la 

adolescencia, los hombres tienen mayor autoestima (Kling et al., 1999; Robins et al., 2002). 

Estas diferencias, longitudinalmente, muestran que las mujeres adolescentes tienen más 

pérdidas de autoestima (Zimmerman et al., 1997), incrementando incluso la de los hombres 

(Block y Robins, 1993). Si concretamos por áreas, la autoestima de los varones depende más 

de los logros personales y las mujeres dependen más de la aprobación de los demás (Block 

y Robins, 1993; Thorne y Michalieu, 1996). 

 Por ello, la autoestima fluctúa según las circunstancias específicas del individuo y 

afecta de forma considerable a sus razones de actuación. Así, en el ámbito deportivo y para 

operacionalizar la motivación, se cuestionan cosas tales como: ¿Por qué practican las 

personas deporte? ¿Por qué otras personas no muestran ni siquiera interés en él? Es decir, 

¿qué les motiva para practicar el deporte? (Deci y Ryan, 1985, en Pelletier et al., 1995). 

 La motivación se puede entender como la energía y activación de las personas a 

realizar una conducta en un contexto social, así como la persistencia, dirección y finalidad 

que tiene, incluyendo la intención y el resultado tras el comportamiento. Además, el proceso 

es complejo y multifactorial (Schultheiss y Brunstein, 2010), pues cada uno posee una 

estructura interna unificada (sí-mismo) (Deci y Flaste, 1996) que integra tanto el ambiente 

externo como el interno para poder lograr el crecimiento, dominar el ambiente e integrar las 

nuevas experiencias. Por lo tanto, son personas con voluntad, libertad y autonomía (Deci y 

Ryan, 2006). 

 En este ámbito, se ha desarrollado la Teoría de la Autodeterminación (TAD) (Deci y 

Ryan, 1985, 2000; Deci y Ryan, 2012, 2017). Esta es una teoría macro de la motivación, la 

personalidad y el bienestar psicológico que considera que los seres humanos tienden al 

crecimiento como individuos y a la integración psicológica (Ryan, 2009). Dentro de esta teoría 

se encuentran pequeñas teorías que explican distintos aspectos motivacionales.  

 Una de ellas es la teoría de las necesidades psicológicas básicas, la cual analiza el 

contexto social y cómo actúa sobre las tres necesidades psicológicas básicas (NPB): 

autonomía, competencia y vinculación (Deci y Ryan, 2000, 2012), necesarias para mantener 
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la salud psicológica (Moreno-Murcia et al, 2011) y el mantenimiento de la continuidad en el 

ejercicio (Rodríguez et al., 2018); a su vez, el entorno en el que se desarrollen puede 

promover la satisfacción de estas necesidades, facilitando que la motivación se integre e 

internalice (Vansteenkiste et al, 2020). 

 Sobre las necesidades, la autonomía es decidir sin presiones externas (Moreno-

Murcia et al, 2011) y tomar decisiones, controlarse y asumir las consecuencias (Simöes y 

Alcarcäo, 2013). Una mayor percepción de autonomía se relaciona con una mayor motivación 

intrínseca, satisfacción y bienestar.  

 En función de la satisfacción de estas necesidades psicológicas básicas, se dan los 

distintos tipos de motivación: la intrínseca (MI), la extrínseca (ME) y la amotivación (A) La MI 

es la práctica de alguna actividad sin necesidad de recompensas externas, es decir, realizar 

el acto por la satisfacción derivada del mismo (Deci y Ryan, 2000; Briere et al, 1995) La ME 

son los comportamientos que no tienen fin en sí mismo, se efectúan solo como medio para 

conseguir algo (Deci y Ryan, 2000), como, por ejemplo, la acción deportiva. Por último, la 

Amotivación es similar a la desesperanza (Pelletier et al., 1995) y se define como la conducta 

realizada sin ningún propósito, no estando regulada por los sujetos (Deci y Ryan, 2000) 

 A su vez, podemos ver como otro modelo subyacente a la Teoría de la 

Autodeterminación (Ryan y Deci, 2017) postula que los comportamientos pueden pasar de 

una Motivación Externa a una Interna. Esto se debe al grado de autorregulación, es decir, si 

se satisfacen o frustran las necesidades básicas sobre por qué se participa en un determinado 

contexto o situación. Estos grados son, de mayor a menor autodeterminación: la regulación 

intrínseca, la integrada, la identificada, la introyectada, la extrínseca y la no regulada (Deci y 

Ryan, 2000).  

 Estos grados forman un continuo que va desde la forma menos autodeterminada, la 

motivación controlada, hasta la que más lo está, la motivación autónoma (Rigby y Ryan, 

2018). Así, las personas buscan realizar correctamente determinadas tareas para obtener 

una satisfacción y un bienestar mayores (Deci y Ryan, 1985; Deci y Ryan, 2012; Rigby y 

Ryan, 2018). 

 La motivación, en el contexto deportivo, es muy importante pues influye de forma 

significativa en la competición, pudiendo ser un beneficio o un obstáculo para el rendimiento 

(Pinea-Espejel et al., 2015). Se ha comprobado que los procesos motivacionales 

desarrollados son significativos para que no se abandone la práctica deportiva (García-Calvo 

et al, 2011). Diversos estudios han investigado el papel que juega la motivación en el deporte, 

analizando, por ejemplo, el tipo de motivación y la satisfacción de las necesidades básicas, 

según la autorregulación (Baard et al, 2004; Reeve y Jang, 2006; Ryan et al, 2008), también 

estudiando la relación entre las necesidades psicológicas básicas y la motivación 
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autodeterminada (Almagro et al, 2011; Blanchard et al, 2009; Lukwu y Guzmán, 2011; 

Sánchez-Oliva et al, 2010; Sánchez-Oliva et al 2012; Standage et al, 2005).  

 En base a la participación en actividades físico-deportivas, las mujeres están 

abandonando más que los hombres (Douthitt, 1994; Jaffee y Ricker, 1993). Algunos autores 

han comprobado que la motivación intrínseca de ambos géneros no muestra diferencias 

significativas; otros ven como los hombres sí tendrían más motivación intrínseca (Moreno et 

al., 2009). Sin embargo, los hombres muestran mayor motivación extrínseca y desmotivación 

por la práctica deportiva que las mujeres (Arbinaga y García, 2003; Balaguer et al., 2007; 

Moreno et al., 2007; Núñez et al., 2004). Se ha visto que los hombres poseen más motivación 

extrínseca, intrínseca y desmotivación que las mujeres (Amado et al., 2012; Amado et al., 

2014; Moreno et al., 2009).  

 Así pues, el objetivo de este estudio es conocer si, tanto la autoestima como la 

motivación, están relacionadas con el sexo de los participantes así como ver si cada una de 

estas variables está siendo influida por las horas de dedicación al baloncesto. 

   

 

MÉTODO 
PARTICIPANTES 

 En esta investigación, el proceso de selección de la muestra ha sido por muestreo de 

conveniencia. En total han participado 221 deportistas. Sin embargo, se extrajo a los 196 

participantes, que jugaron a baloncesto durante el año 2021-22 de manera federada 

(compiten de un modo formal y sobre la base de unas reglas, todo ello por medio de las 

federaciones deportivas) y/o profesionales (con un contrato laboral vigente en el momento de 

recogida de los datos por la realización de dicha práctica deportiva por parte de un club o 

federación). Finalmente, tal y como vemos en la Tabla 1, se contó con la participación de 111 

hombres, con una media de edad de 24,97 años y una desviación típica de 7,38 (con un rango 

de edad de 16 a 51 años) y 85 mujeres, con una media de edad de 21,52 y una desviación 

típica de 4,09 (con un rango de edad de 14 a 33 años). 32 de los participantes se dedican de 

forma profesional al baloncesto y 165 de forma no profesional. Las horas de entrenamiento 

que dedican los participantes oscilan entre 1 y 30 horas semanales, con una media de 8,3 

horas a la semana, siendo más las horas que le dedican los hombres (M= 8,55) que las 

mujeres (M= 8,14). 

Tabla 1 

Estadísticos descriptivos según las variables sexo, edad, profesionalidad y horas de 

dedicación. 

 Sexo N Media dt Mínimo Máximo 
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Edad 
Hombres 111 24,97 7,38 16 51 

Mujeres 85 21,52 4,09 14 33 

 Total 196 23,5 6,39 14 51 

Horas semanales 
Hombres 111 8,55 5,58 2 30 

Mujeres 85 8,14 4,53 1 25 

 Total 196 8,38 5,15 1 30 

 

INSTRUMENTOS 

 En este estudio se usaron dos instrumentos de evaluación: la Escala de Autoestima 

de Rosenberg (Rosenberg, 1965), para la evaluación de la variable de autoestima, y la Escala 

de Motivación Deportiva (Pelletier et al., 1995), en concreto, la versión traducida al español 

por Núñez et al. (2006), para medir la motivación de los deportistas en la práctica deportiva.  

 La Escala de Autoestima de Rosenberg (Rosenberg, 1965). Mide la autoestima global 

mediante la evaluación de los sentimientos negativos y positivos sobre uno mismo 

(Rosenberg, 1965). Contiene 10 ítems que responden utilizando un formato de escala tipo 

Likert de 4 puntos, siendo el cero “Totalmente de acuerdo”, el uno “de acuerdo”, el dos “en 

desacuerdo” y el tres “muy en desacuerdo”. La mitad de ellos están enunciados de forma 

positiva y la otra mitad en negativa, los cuales se invierten en la corrección. La suma de todos 

ellos oscila entre 0 y 30 puntos. La autoestima alta se traduce en un juicio propio de valor, 

creencia y competencia; la puntuación media es una variación constante del sujeto entre el 

asentimiento y el rechazo de sí mismo; por último, la baja autoestima es un sentimiento de 

incompetencia, insuficiencia e incapacidad de luchar. 

 El análisis factorial identifica un solo factor común y es unidimensional, aunque en 

otros estudios se han visto dos factores (Tomás-Sábado y Limonero, 2008). Tiene una alta 

fiabilidad: las correlaciones test-retest están entre 0,82 a 0,88 significativamente, y el alfa de 

Cronbach entre 0,77 y 0,88.  

 La Escala de la Motivación Deportiva (Pelletier et al., 1995. En ella, se pide que 

respondan a través de la pregunta ¿por qué practica su deporte? a 28 ítems distribuidos en 

siete subescalas (cuatro por subescala) que son: (1) Motivación intrínseca al conocimiento 

(buscan descubrir y aprender contenidos o técnicas y se orientan al aprendizaje); (2) 

motivación intrínseca al logro (desarrollo de habilidades ligadas al dominio de capacidades 

propias); (3) motivación intrínseca a las experiencias estimulantes (buscan actividades que 

les generen nuevas sensaciones y estímulos); (4) regulación introyectada (conductas que 

empiezan a interiorizarse); (5) regulación identificada (identificar metas como propias y darle 

importancia); (6) regulación extroyectada (actuaciones controladas por fuentes externas); (7) 
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desmotivación (ausencia de emoción, ganas o entusiasmo por las cosas o el entorno). Las 

escalas 1, 2 y 3 corresponden a la motivación intrínseca y la 4, 5 y 6 a la motivación 

extrínseca. Las respuestas estaban formuladas en una escala tipo Likert de siete puntos que 

va desde 0 a 6, siendo cero “no se corresponde en absoluto” y 6 “se corresponde 

exactamente”. 

 La consistencia interna de las siete subescalas cuenta con valores del Alfa de 

Cronbach entre 0,70 (de la subescala de la ME, la regulación identificada) y 0,80 (de la 

subescala motivación interna al conocimiento), con una media de 0,75. Además, las 

correlaciones test-retest variaron de 0,68 a 0,74. 

 

PROCEDIMIENTO 

 Este estudio tiene una metodología de encuestas con un diseño transversal. Es una 

investigación cuyo protocolo fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación y de 

Bienestar Animal (CEIBA), cuyo número de expediente es: CEIBA2022-3140. 

 Todo aquel que accedía al cuestionario, lo primero que debía informar es si daba o no 

su consentimiento para su participación, así como se le informaba de que los datos obtenidos 

serían utilizados exclusivamente con fines de investigación, y destruidos tras la finalización 

de ésta, como estipula la vigente Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de 

Datos personales y garantía de los derechos digitales (BOE nº294 de 6 de diciembre), 

respetando dicha normativa, se garantiza la absoluta confidencialidad y anonimato.  

 En primer lugar, la distribución del cuestionario se llevó a cabo a través de las redes 

sociales de Instagram, WhatsApp, Twitter y una revista digital de baloncesto (Basket Insular), 

con el fin de llegar a jóvenes deportistas. Al acceder a la encuesta, se preguntaba a ver si 

cumplían los requisitos propuestos: que fueran mayores de edad y que la temporada 2021-

2022 hubiesen sido jugadores federados. Una vez hecho esto se les daba acceso al 

cuestionario tras dar su consentimiento.  

 

ANÁLISIS DE DATOS 

 Se ha utilizado el programa estadístico de JAMOVI 2.2.5 para realizar los análisis 

estadísticos. Primero, se han obtenido los estadísticos descriptivos de la muestra; para 

conocer la fiabilidad de las escalas se utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach; para comprobar 

la relación de la variable dependiente autoestima y el sexo usando como covariante las horas 

de dedicación se llevó a cabo el análisis de la covarianza, es decir, un ANCOVA,; por último, 

para comprobar la relación de la variable dependiente motivación y el sexo usando como 

covariante las horas de dedicación se realizó el análisis multivariante de covarianza, es decir, 

un MANCOVA.  
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RESULTADOS 

Fiabilidad de las escalas  

 En cuanto a la Autoestima, tal como se muestra en la Tabla 2, se obtiene un 

coeficiente Alfa de Cronbach de 0,761. 

Tabla 2 

Estadísticas de fiabilidad de la escala de Autoestima 

 α Cronbach 

Autoestima 0,761 

 

 La motivación, por otro lado, presenta una fiabilidad de 0,919. En esta variable 

tenemos siete factores, todos ellos con un Alfa de Cronbach mayor de 0,9 (véase la Tabla 3) 

Tabla 3 

Estadísticas de fiabilidad de la escala de Motivación 

 α Cronbach 

Motivación 0,919 

Motivación Intrínseca Conocimiento 0,913 

Motivación Intrínseca Experiencia 0,911 

Motivación Intrínseca Logro 0,912 

Motivación Extrínseca Regulación Identificada 0,913 

Motivación Extrínseca Regulación Introyectada 0,918 

Motivación Extrínseca Regulación Extroyectada 0,918 

Desmotivación 0,923 

 

Autoestima 

 El objetivo de este análisis es conocer si la autoestima está relacionada con el sexo 

de los participantes y si se encuentra influida por las horas de dedicación.  

 Los estadísticos descriptivos muestran como los hombres demuestran tener menos 

autoestima (M = 9,01, dt = 4,26) que las mujeres (M =13,75, dt = 4,43) (Véase Tabla 4). 

Tabla 4 

Estadísticos descriptivos del factor de autoestima según el sexo 

 Sexo N Media Mediana dt 

Autoestima Hombres 111 9,01 9,00 4,26 
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 Mujeres 85 13,75 14,00 4,43 

 

 Para la comprobación de supuestos se usó la Prueba de homogeneidad de varianzas 

de Levene y la Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. En ellas se muestra como las 

varianzas son iguales (F(1,194) = 0,072, p = 0,788) y como se puede asumir que hay 

normalidad (W = 0,990, p = 0,162), es decir, que los datos provienen de una distribución 

normal.  

 Mediante el análisis de covarianza se ve que el modelo resulta significativo (p <,001) 

(véase Tabla 5). Las horas semanales no tienen relación significativa con la autoestima (F(2) 

= 29,109, p = 0.410), por lo que sugiere que no predicen la autoestima de los deportistas. Por 

otro lado, hay diferencias significativas en la Autoestima para el sexo, a favor de las mujeres, 

con un tamaño del efecto pequeño (F(2) = 29,109, p<,001, η²p = 0,228).  

 

Tabla 5 

Análisis de la covarianza (ANCOVA) en la variable Autoestima 

 
Suma de 

Cuadrados 
gl 

Media 
Cuadrática 

F p η²p 

Modelo global 1085,0 2 542,5 29,109 <,001  

Sexo 1072,1 1 1072,1 56,940 <,001 0,228 

Horas 
Semanales 

12,9 1 12,9 0,682 0,410 0,004 

Residuales 3634,0 193 18,8    

 

Motivación 

 El objetivo de este análisis es conocer si la motivación está relacionada con el sexo 

de los participantes y si se encuentra influida por las horas de dedicación.  

 Los estadísticos descriptivos muestran como los hombres tienen una puntuación 

media superior en todos los tipos de motivación excepto en la Regulación Identificada (véase 

la Tabla 6) 

 

Tabla 6 

Estadísticos descriptivos de los factores de motivación según el sexo 

 Sexo N Media dt 

Motivación Intrínseca Conocimiento 
Hombres 111 17,01 5,32 

Mujeres 85 15,07 6,30 
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 Para la comprobación de supuestos se usó la Prueba de homogeneidad de matrices 

de covarianza de Box y la Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. En ellas se muestra como 

las covarianzas no son iguales, es decir, tienen diferencias significativas (χ²(28) = 0,072, p = 

0,002) y como se puede asumir que no hay normalidad (W = 0,945, p <,001), es decir, que 

los datos no provienen de una distribución normal.  

 El estadístico Lambda de Wilks en esta prueba muestra cómo, en el caso del sexo, 

los resultados son significativos (F(7,187)= 0,856, p<,001), por lo que la diferencia de 

motivación en cada grupo sí tiene diferencias según el sexo del participante. En cuanto a las 

horas semanales, esta covariable no es significativa (F(7, 187)= 0,620, p= 0,739), por lo que 

las varianzas de los grupos son iguales y no va a tener interacción con la motivación; esto 

sugiere que las horas de dedicación del deportista no predicen la motivación. 

 Mediante el análisis MANCOVA, tal como se ve en la Tabla 7, hay diferencias 

significativas en la Motivación para el sexo a favor de los hombres, concretamente en la 

motivación intrínseca al conocimiento (F(1)= 5,418, p= 0,021), la motivación intrínseca a la 

experiencia (F(1)= 5,037, p= 0,026), la regulación introyectada (F(1)= 4,399, p= 0,037), la 

regulación extroyectada (F(1)= 4,516, p= 0,035) y la desmotivación (F(1)= 20,884, p = 0,001).  

 

Tabla 7 

Análisis univariante de la covarianza (MANCOVA) en la variable Motivación 

 Variable Dependiente 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
Cuadrática 

F p 

Motivación Intrínseca Experiencia 
Hombres 111 20,52 3,33 

Mujeres 85 19,20 4,89 

Motivación Intrínseca Logro 
Hombres 111 19,27 4,93 

Mujeres 85 17,79 6,23 

Motivación Extrínseca Regulación 
Identificada 

Hombres 111 16,50 5,56 

Mujeres 85 16,65 4,46 

Motivación Extrínseca Regulación 
Introyectada 

Hombres 111 18,20 5,80 

Mujeres 85 16,47 5,58 

Motivación Extrínseca Regulación 
Extroyectada 

Hombres 111 9,76 6,16 

Mujeres 85 8,01 5,07 

Desmotivación 
Hombres 111 19.38 4,47 

Mujeres 85 17.04 5,49 
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Sexo 
Motivación Intrínseca 

Conocimiento 
180.88 1 180.88 5.418 0.021 

 
Motivación Intrínseca 

Experiencia 
84.20 1 84.20 5.037 0.026 

 
Motivación Intrínseca 

Logro 
105.73 1 105.73 3.442 0.065 

 
Motivación Extrínseca 

Regulación Identificada 
1.11 1 1.11 0.042 0.837 

 
Motivación Extrínseca 

Regulación Introyectada 
143.67 1 143.67 4.399 0.037 

 
Motivación Extrínseca 

Regulación Extroyectada 
146.58 1 146.58 4.516 0.035 

 Desmotivación 264.28 1 264.28 10.884 0.001 

Horas 
semanales 

Motivación Intrínseca 

Conocimiento 
12.06 1 12.06 0.361 0.548 

 
Motivación Intrínseca 

Experiencia 
5.74 1 5.74 0.346 0.558 

 
Motivación Intrínseca 

Logro 
3.62 1 3.62 0.118 0.732 

 
Motivación Extrínseca 

Regulación Identificada 
7.71 1 7.71 0.294 0.588 

 
Motivación Extrínseca 

Regulación Introyectada 
11.90 1 11.90 0.364 0.547 

 
Motivación Extrínseca 

Regulación Extroyectada 
74.22 1 74.22 2.287 0.132 

 Desmotivación 32.73 1 32.73 1.348 0.247 

 

DISCUSIÓN 

 Esta investigación ha tenido como objetivo conocer si, tanto la autoestima como la 

motivación, están relacionadas con el sexo de los participantes así como ver si cada una de 

estas variables está siendo influida por las horas de dedicación al baloncesto. 

 Con los resultados obtenidos se puede comprobar como en la autoestima no han 

influido las horas dedicadas al rendimiento deportivo pero, en cambio, sí que han aparecido 

diferencias en cuanto al sexo. En investigaciones previas, la estadística ha sido favorable 

para el sexo masculino, tal y como demuestran diversos autores (Andrade et al., 2005; Block 

y Robins, 1993; Kling et al., 1999; Murcia et al., 2008; Robins et al., 2002) y explicándolo por 
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factores como sus logros personales (Block y Robins, 1993; Thorne y Michalieu, 1996). Sin 

embargo, en este estudio se ha visto una diferencia significativa de autoestima a favor de las 

mujeres, lo cual estaría dando a entender que no siempre los varones son los más seguros 

de sí mismos en este deporte. Aunque esta diferencia, al tener un tamaño del efecto pequeño 

muestra que los grupos no son muy diferentes, por lo que los datos obtenidos no serían muy 

generalizables. 

 En cuanto a la motivación, es conocido que influye en la competición 

significativamente (Pinea-Espejel et al., 2015). En esta investigación en concreto, las horas 

de dedicación al baloncesto de cada deportista no van a influir en ella. Sin embargo, sí se 

encontraron diferencias significativas según el sexo de los participantes.  

 En la motivación, y tal como se ha visto en este estudio, esta diferencia entre sexos 

va a favor de los hombres, mostrando éstos una mayor motivación que las mujeres, pudiendo 

esto ser una razón por la que, tal y como algunos autores dicen, las mujeres abandonan más 

las actividades físico-deportivas (Douthitt, 1994; Jaffee y Ricker, 1993). 

 Específicamente, en la motivación intrínseca, los resultados muestran que los 

hombres tienen una mayor motivación intrínseca al conocimiento, así como a la experiencia, 

lo que significa que ellos buscan descubrir y aprender contenidos o técnicas así como más 

experiencias emocionantes y estimulantes que las mujeres. Esto, tal y como muestra Moreno 

et al (2009), podría deberse a que los hombres tienen más motivación intrínseca. Sin 

embargo, en la motivación intrínseca enfocada en el logro, no se han visto diferencias 

significativas, por lo que, tanto hombres como mujeres, buscan desarrollar habilidades ligadas 

al dominio de capacidades propias en el baloncesto.  

 En cuanto a la motivación extrínseca, algunos autores han visto como los hombres 

tienen mayor motivación extrínseca (Arbinaga y García, 2003; Balaguer et al., 2007; Moreno 

et al., 2007; Núñez et al., 2004); esto ha sido corroborado en el presente estudio, pues los 

hombres muestran una mayor regulación introyectada, que serían aquellas conductas que 

empiezan a interiorizar, así como una mayor regulación extroyectada, que sería la conducta 

controlada por fuentes externas. Sin embargo, no hay diferencias entre sexos en la regulación 

identificada, la cual hace que el individuo identifique metas como propias e importantes.  

 Por último, también se ha visto que, a la vez, los hombres están más desmotivados 

que las mujeres, lo cual también lo han descrito diversos autores (Arbinaga y García, 2003; 

Balaguer et al., 2007; Moreno et al., 2007; Núñez et al., 2004). 

 En conclusión, la motivación extrínseca, intrínseca y la desmotivación, han resultado 

favorables para los hombres, lo cual se asemeja a lo visto por otros estudios (Amado et al., 

2012; Amado et al., 2014; Moreno et al., 2009). Y, al contrario que lo que dice la literatura 

científica ya comentada (Andrade et al., 2005; Block y Robins, 1993; Kling et al., 1999; Murcia 

et al., 2008; Robins et al., 2002), la autoestima se ha visto más favorable en las mujeres. 
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 La principal limitación de este estudio ha sido el tamaño de la muestra, ya que el 

muestreo ha estado dirigido a un grupo de deportistas específico, lo cual la hace menos 

representativa. 

 Como propuesta de futuro sería interesante seguir ampliando la investigación de la 

autoestima y la motivación en un contexto deportivo, más concretamente en el baloncesto, 

centrándose en las diferencias de sexo que existen entre los jugadores, pues hay poca 

investigación en este deporte, pero sobre todo, relacionado con esas áreas en específico.  
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