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Dedicatoria  

 

Este trabajo reconoce a deportistas paralímpicos cuyo esfuerzo y 

dedicación ponen de manifiesto a México como potencia del deporte tanto en 

competencias nacionales como competencias internacionales y justas 

deportivas mundiales, quienes contribuyeron significativamente con su 

participación en el estudio de investigación estimulando aportaciones 

pedagógicas y psicológicas que orientan a entrenadores, escuelas formadoras 

de entrenadores en el deporte, y principalmente a entrenadores especializados 

en el deporte paralímpico, cuyo aporte otorga el sustento teórico para adecuar 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de deportistas con diversidad funcional, 

deportistas paralímpicos y personas con discapacidad enfatizado en 

experiencias deportivas positivas, benéficas y con atención igualitaria para 

TODOS EN EL DEPORTE.  
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deportistas paralímpicos. 
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Resumen 

 

El objetivo que se planteó fue analizar el rol moderador de los tipos de 

motivación (autónoma y controlada) entre la percepción de los climas (tarea y 

ego) generados por el entrenador y las intenciones futuras de práctica en 

deportistas paralímpicos. 

De acuerdo con el sistema de clasificación emitido por el Comité 

Paralímpico Mexicano reconocido como COPAME, se contempló a la 

población de deportistas paralímpicos agrupados en: deportistas sobre silla de 

ruedas, deportistas amputados/ ausencia de extremidades/ baja estatura y 

deportistas sordos; de los cuales, la muestra estuvo conformada por un total de 

183 deportistas paralímpicos (69 mujeres y 114 hombres) participantes en el 

estudio de investigación, con rango de edades que oscilan entre 13 años y 43 

años, pertenecientes a 22 estados de la república mexicana, con antecedentes 

de práctica en 9 disciplinas deportivas (atletismo, natación, levantamiento de 

pesas, taekwondo, tenis de mesa, remo, paradanza deportiva, baloncesto sobre 

silla de ruedas, futbol). 

La metodología empleada tuvo un enfoque cuantitativo y fue de tipo no 

experimental transversal con un alcance descriptivo, correlacional-causal; 

además se usaron como instrumentos tres cuestionarios para cada una de las 

variables del estudio, previamente fueron adecuados a la población de 

deportistas paralímpicos para asegurar la claridad y comprensión. Para evaluar 

los climas tarea y ego se ha utilizado el Cuestionario del Clima Motivacional 

Empowering y Disempowering (Empowering and Disempowering 

Motivational Climate Questionnaire-Coach, EDMCQ-C, Appleton et al., 

2016), adaptado al contexto mexicano (Gutiérrez-García et al., 2022).  

Mientras tanto, para evaluar los tipos de motivación con clasificación 

en: motivación autónoma, motivación controlada y no motivación se utilizó la 

Escala de Motivación en el Deporte (Sport Motivation Scale-SMS-II, Pelletier 

et al., 2013) utilizada en el contexto mexicano (Gutiérrez-García et al., 2020).  



 

 

A su vez, para evaluar la intención de continuar (IC) y la intención de 

abandonar (IA), se utilizó el cuestionario de Intenciones Futuras de Práctica 

Deportiva (INT-PAPA, Quested et al., 2013) adaptado en el contexto 

mexicano (Castillo-Jiménez et al., 2022). 

Los hallazgos obtenidos evidencian características psicométricas 

apropiadas en los tres instrumentos empleados para examinar las variables del 

estudio: climas motivacionales (clima tarea y clima ego), tipos de motivación 

(autónoma, controlada y no motivación), intenciones futuras de práctica 

(intención de continuar e intención de abandonar). Además, la relación entre 

las variables de los climas motivacionales (clima tarea y clima ego) resultaron 

significativas con los tipos de motivación autónoma y controlada, como 

también con las intenciones de continuar y de abandonar la práctica deportiva.  

Sin embargo, los resultados inferenciales de las variables por género no 

mostraron diferencias significativas; contrario al análisis por tipo de 

discapacidad donde se reconocen en las variables del clima ego diferencias 

significativas entre los el grupo de deportistas sobre silla de ruedas y 

deportistas amputados/ausencia de extremidades/ baja estatura; y en la variable 

de no motivación se identificaron diferencias entre los grupos de deportistas 

amputados/ausencia de extremidades/ baja estatura y deportistas sordos. 

Para dar solución al objetivo general del estudio, los resultados 

confirman que existe un rol moderador de la motivación autónoma, que 

amortigua la relación entre clima tarea y la intención de continuar la práctica 

en deportistas paralímpicos. A su vez se confirma el rol moderador de la 

motivación controlada, la cual amortigua la relación del clima ego y las 

intenciones de abandonar la práctica en deportistas paralímpicos. 

Concluyendo que el elemento potenciador del trabajo y actividades 

recae en la labor de entrenadores de deportistas paralímpicos que contemplan 

la participación plena de deportistas con discapacidad, orientado a la 

competencia y el cumplimiento de metas, repercutiendo en aspectos 

psicosociales que incrementan la seguridad del deportista paralímpico. 

 



 

 

Abstract 

The objective was to analyze the moderating role of the types of 

motivation (autonomous and controlled) between the perception of climates 

(task and ego) generated by the coach and future intentions of practice in 

Paralympic athletes. 

According to the classification system issued by the Mexican 

Paralympic Committee recognized as COPAME, the population of Paralympic 

athletes grouped in: athletes in wheelchairs, amputated athletes/ absent limbs/ 

short stature and deaf athletes; of which, the sample consisted of a total of 183 

Paralympic athletes (69 women and 114 men) participating in the research 

study, with ages ranging from 13 years to 43 years, belonging to 22 states of 

the Mexican Republic, with a history of practice in 9 sports disciplines 

(athletics, swimming, weightlifting, taekwondo, table tennis, rowing, dance 

sport, wheelchair basketball, football). 

The methodology used had a quantitative approach and was of a 

nonexperimental cross-sectional type with a descriptive, correlational-causal 

scope; in addition, three questionnaires were used as instruments for each of 

the study variables, were previously suited to the population of Paralympic 

athletes to ensure clarity and understanding. The Empowering and 

Disempowering Motivational Climate Questionnaire (Empowering and 

Disempowering Motivational Climate Questionnaire-Coach, EDMCQ-C, 

Appleton et al., 2016), used in the Mexican context (Gutiérrez-García et al., 

2022) was used to evaluate task climates and ego. In the meantime, the 

Motivation Scale was used to evaluate the types of motivation with 

classification in: autonomous motivation, controlled motivation and non-

motivation was used the Scale of Motivation in Sport (Sport Motivation Scale-

SMS-II, Pelletier et al., 2013) was used in the Mexican context (Gutiérrez-

García et al., 2020). 

In turn, to evaluate the intention to continue (CI) and the intention to 

leave (IA), we used the questionnaire of Future Intentions of Sports Practice 



 

 

(INT-PAPA, Quested et al., 2013) used in the Mexican context (Castillo-

Jiménez et al., 2022). 

The results indicate adequate psychometric properties in the three 

instruments used to analyze the study variables: motivational climates (task 

climate and ego climate), types of motivation (autonomous, controlled and not 

motivation), future intentions of practice (intention to continue and intention 

to leave).  

In addition, the relationship between the variables of motivational 

climates (task climate and ego climate) was significant with the types of 

autonomous and controlled motivation, as well as with the intentions of 

continuing and abandoning sports. 

However, the inferential results of the variables by gender did not show 

significant differences; contrary to the analysis by type of disability where 

significant differences between the group of athletes on wheelchairs and 

amputees/ absence of limbs/ short stature are recognized in the ego climate 

variables; and in the variable of no motivation differences were identified 

between the groups of amputated athletes/absence of limbs/ short stature and 

deaf athletes. 

To give solve the general objective of the study, the results confirm that 

there is a moderating role of autonomous motivation, which dampens the 

relationship between task climate and the intention to continue the practice in 

Paralympic athletes. In turn, the moderating role of controlled motivation is 

confirmed, which dampens the relationship between the ego climate and the 

intentions to abandon the practice in Paralympic athletes. 

Concluding that the strengthening of work and activities lies in the 

work of coaches of Paralympic athletes who contemplate the full participation 

of athletes with disabilities, oriented to the competition and the fulfillment of 

goals, affecting psychosocial aspects that increase the safety of the paralympic 

athlete. 
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Introducción  

Hoy en día, la práctica deportiva en las personas con discapacidades, 

es una herramienta crucial que contribuye al desarrollo social de los individuos 

y a la adquisición de hábitos de vida saludables (Kizar et al., 2021), 

específicamente en deportistas de nivel competitivo la permanencia en el 

deporte genera sentido y significado en sus vidas (Vieira et al., 2021). Por lo 

tanto el deporte ha sido un impulsor para la consolidación de las identidades, 

empoderamiento y resistencia hacia actitudes discapacitantes, proporcionando 

una perspectiva más clara en la comprensión de la discapacidad (Hernández et 

al., 2021).  

La Organización Mundial de la Salud (2011), reconocida por sus siglas 

OMS, atribuye en el ser humano el término de discapacidad como la ausencia 

de su capacidad para desarrollar actividades en márgenes considerados 

normales. De la misma forma, la Ley General para la Inclusión de las Personas 

con Discapacidad (2023) refiere este término a las limitaciones presentadas en 

las personas que al interactuar con las barreras impuestas en el entorno social 

e impiden la inclusión plena y efectiva en la sociedad.  

Sin embargo, se reconoce una mayor concientización y respeto por los 

derechos de las personas con discapacidad, apreciando los resultados por sus 

capacidades de participación en el deporte. A pesar de constatar los altos logros 

deportivos en competencias nacionales e internacionales debido a la 

participación de deportistas paralímpicos, y de los efectos generados por los 

climas fomentados por entrenadores, resultan escasas las investigaciones 

realizadas en este contexto si se comparan con el deporte olímpico; además, es 

un hecho que la práctica constante del deporte genera repercusiones 

psicológicas benéficas para deportistas con discapacidad (Gomez-Marcos & 

Sanchez-Sanchez, 2019; Ma & Martin, 2018a).  

Tarqui-Silva et al. (2022) describe que la aplicación de leyes permite 

la participación e igualdad de oportunidades en los diferentes ámbitos, 
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asimismo destaca que son ejercidos buscando la inclusión de las personas con 

discapacidad en las diferentes etapas de la vida para que tengan un desarrollo 

óptimo en la sociedad. 

Se ha identificado que tanto grupos de personas con y sin discapacidad 

practican deporte con fines de disfrute, beneficios para la salud entre otros 

motivos (McLoughlin et al., 2017), el primer grupo, ha mostrado poco interés 

en ser partícipes de programas relacionados con la actividad física, la 

recreación o el deporte (Jimenez & Cárdenas, 2020), por lo anterior es 

importante fomentar acciones que fortalezcan a profesionales en áreas de la 

salud, en especial atención a la formación que orienta el periodo de 

rehabilitación reconocido por establecer el vínculo de personas con 

discapacidad hacia la práctica del deporte (Hernández et al., 2021). 

De tal manera, que es importante reconocer la concepción de inclusión 

como la tendencia para proporcionar los recursos necesarios que posibiliten las 

condiciones que favorezcan a los grupos sociales, tales como la participación 

y el ser considerados sujetos activos con igualdad de condiciones y con 

igualdad de oportunidades dejando de lado los contextos de discriminación y 

exclusión (Booth et al., 2018).  

De tal forma, que se ha identificado el desarrollo de independencia 

funcional y el mejoramiento en la calidad de vida de las personas con 

discapacidad como resultado benéfico de la práctica constante en la actividad 

física y deporte (Rosero, 2023). Es por ello, que su evolución simboliza la llave 

para mejorar el estado emocional en deportistas paralímpicos debido a que 

mejora la autoestima y aumenta la superación del logro. 

En el mismo sentido, Márquez (1995) apoya los argumentos que 

confirman la influencia en el desarrollo personal del deportista con diversidad 

funcional tras su adherencia con la actividad física y práctica deportiva, como 

efecto positivo fomenta el autocontrol, la autoconfianza, la identidad e 

incrementa el autoconcepto, como también mejora la autoestima; además 

reconoce el deporte como medio de socialización e interacción social, con 
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capacidad de promover el aprendizaje en equipo, y fomentar el respeto por las 

reglas, la resolución de problemas y el control de impulsos. 

Específicamente en el caso de los entrenadores en el deporte 

paralímpico su rutina de trabajo presenta particularidades relacionadas con el 

proceso de entrenamiento de deportistas con discapacidad. Así, los 

entrenadores deben realizar adaptaciones pedagógicas considerando los 

materiales y equipamientos (por ejemplo, prótesis o sillas de ruedas), para 

asegurar el aprendizaje de atletas y evaluar críticamente la práctica de 

entrenamiento (Townsend et al., 2015). En el ámbito práctico se considera 

habitual que los entrenadores asistan y orienten a los deportistas en tareas de 

su vida diaria no relacionadas con el ambiente deportivo (Tawse et al., 2012; 

Wareham et al., 2017), todas estas razones genera en entrenadores el exceso 

de funciones, aumentando sus responsabilidades y comprometiendo su función 

principal.  

Por lo cual debemos de resaltar que la figura del entrenador es clave 

para lograr el bienestar en el deportista, siendo valorado en la disposición con 

que se involucran en su preparación, reconociendo en el deporte paralímpico 

las altas exigencias de preparación y entrenamiento como facilitadores de 

actitudes positivas o negativas en deportistas con discapacidad 

De este modo, los conocimientos necesarios para actuar como 

entrenador en el deporte paralímpico abarcan desde conocimientos específicos 

sobre discapacidades hasta cuestiones relacionadas con el equipamiento 

utilizado en la práctica deportiva (Cregan et al., 2007).  

En vista de ello y del crecimiento que ha ido teniendo el deporte 

paralímpico, y el alto nivel competitivo, es por ello, que surge la necesidad de 

investigar las consecuencias psicológicas que generan los entrenadores en sus 

deportistas. 

Profundizando en estudios que analizan esta línea, se identifican dos 

teorías aplicadas al ámbito del deporte, defienden que el clima motivacional 

creado por entrenadores favorece o dificulta la calidad de participación 
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deportiva y el funcionamiento óptimo del deportista (Castillo-Jiménez, 2018; 

Duda & Balaguer, 2007; Sarrazin et al., 2002). 

La teoría AGT (Achievement Goal Theory) define que el clima 

motivacional que crean los entrenadores influye en como los deportistas juzgan 

su competencia y obtienen el éxito (Duda & Balaguer, 2007). Lo cual, se 

acentúan en dos dimensiones: 1) Clima motivacional de implicación en la 

tarea, donde el entrenador promueve el aprendizaje cooperativo, el esfuerzo, 

la mejora, considera que todos juegan un papel importante en el equipo (Duda 

& Balaguer, 2007). Donde se enfatiza la progresión y mejora durante la 

competencia como indicadores de éxito (Mageau & Vallerand, 2003). La 

segunda dimención hace referencia a, 2) Clima motivacional con implicación 

al ego, donde el entrenador fomenta la rivalidad, muestra un reconocimiento 

desigual hacia los deportistas en función de sus habilidades y utiliza el castigo 

cuando se cometen errores (Newton et al., 2000). Favoreciendo la percepción 

de competencia ligada a mostrar superioridad respecto a otros deportistas, 

utilizando estándares normativos (Ames, 1992). 

Mientras tanto la SDT (Self-determination Theory) es una de las teorías 

que ayuda a entender la motivación del ser humano, sitúa a la conducta humana 

en el continuo de la autodeterminación defiende la capacidad de un individuo 

para elegir y realizar acciones con base a sus decisiones, para lograr resultados 

(Deci & Ryan, 1985); a su vez, posibilita de conocimientos con rigor científico 

a entrenadores deportivos que complemente sus habilidades pedagógicas y de 

formación en atención a sus deportistas, no solo de mejoras en el desarrollo 

físico, sino también en aspectos de participación y aumento de su autonomía; 

es decir la facultad para elegir y realizar acciones basadas en decisiones propias 

para alcanzar sus logros propuestos. 

Agregando a lo anterior, la SDT (Ryan & Deci, 2017) se basa en dos 

estilos interpersonales: El primero de ellos es, estilo de apoyo a la autonomía, 

se refiere a que el entrenador apoya activamente las decisiones de los 

deportistas y crean condiciones para que experimenten un sentido de volición, 

elección y desarrollo personal (Mageau & Vallerand, 2003). El segundo, estilo 
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contrador hace referencia a que el entrenador actúa de manera coercitiva y 

autoritaria para imponer a los deportistas una forma de pensar y actuar 

(Bartholomew et al., 2011).  

Ambas teorías son referidas a los climas motivacionales que pueden ser 

más o menos empowering y más o menos disempowering, centran sus 

antecedentes a partir de dos teorías de la motivación, la teoría de las metas de 

logro (AGT, Achievement Goal Theory; Ames, 1992; Nicholls, 1989) y la 

teoría de la autodeterminación (SDT, Self-determination Theory; Ryan & Deci, 

2017).  

De ahí, la importancia de potenciar el clima empowering en el contexto 

deportivo, además de propiciar el desarrollo de la motivación autodeterminada, 

principalmente a través de la satisfacción de las necesidades de autonomía, 

originando la relevancia que los entrenadores promuevan climas empowering 

para conseguir un desarrollo positivo en sus deportistas que favorezcan 

intenciones futuras de práctica deportiva (Castillo et al., 2017; 2018).  

Es por ello que los entrenadores son importantes en la participación de 

los deportistas, creando ambientes sanos y adaptables como sea posible, dentro 

de la formación de los entrenadores, no cabe duda de que hay una necesidad 

latente de más práctica en el mejoramiento de los climas motivacionales 

manipulados por el entrenador que encaminen al deportista al bienestar 

personal y las probabilidades de seguir practicando el deporte (Appleton & 

Duda, 2016). 

Por ellos, se considera una investigación relevante porque analizará los 

factores que influyen en los deportistas paralímpicos, los climas 

motivacionales generado por el entrenador. 

Asimismo, esta investigación va a permitir conocer los factores 

psicológicos relacionados con el entrenador y los aspectos determinantes que 

originan las causas de abandono deportivo. 

En consecuencia, se reconoce el nivel de impacto deportivo y 

específicamente el de élite, así como el potencial de deportistas con 

discapacidad; sin embargo, al profundizar en estudios sobre climas 
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motivacionales en el contexto del deporte paralímpico es escasa la literatura 

específicamente en esta población.  

Por ello el objetivo general de la presente investigación es analizar el 

rol moderador de los tipos de motivación (autónoma y controlada) entre la 

percepción de los climas (tarea y ego) generados por el entrenador y las 

intenciones futuras de práctica en deportistas paralímpicos. 

Para el cumplimiento del objetivo planteado se han considerado seis 

objetivos específicos: 

OE1. Analizar las propiedades psicométricas de los instrumentos de la 

presente investigación. 

OE2. Analizar a nivel descriptivo las características de cada una de las 

variables utilizadas en el estudio. 

OE3. Conocer la interrelación entre las variables de estudio en 

deportistas paralímpicos. 

OE4. Analizar las diferencias de las variables psicológicas en función 

del género y el tipo de discapacidad. 

OE5. Examinar mediante un modelo el papel moderador de la 

motivación autónoma entre el clima tarea creado por el entrenador y la 

intención de continuar la práctica en deportistas paralímpicos. 

OE6. Examinar mediante un modelo el papel moderador de la 

motivación controlada entre el clima ego creado por el entrenador y la 

intención de abandonar la práctica en deportistas paralímpicos.  

Derivado de los objetivos planteados y de sus antecedentes en el 

deporte paralímpico se presentan las hipótesis: 

H1- La percepción del clima tarea presentará una relación positiva y 

significativa con la intención de continuar la práctica de los deportistas 

paralímpicos. 

H2. La percepción del clima ego presentará una relación positiva y 

significativa con la intención de abandonar la práctica de los deportistas 

paralímpicos. 
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H3. La motivación autónoma moderará la relación entre la percepción 

del clima tarea y la intención de continuar la práctica de los deportistas 

paralímpicos. 

H4. La motivación controlada moderará la relación entre la percepción 

del clima ego y la intención de abandonar la práctica de los deportistas 

paralímpicos. 

Capítulo I. Fundamentos teóricos 

El presente capítulo es desarrollado a través de una breve explicación 

del contexto actual del deporte paralímpico, como también de las bases teóricas 

que sustentan el estudio de investigación, la teoría de las metas de logro y la 

teoría de la autodeterminación. De esta última se enfatiza en dos mini teorías 

fundamentales para el desarrollo del estudio: la teoría de las necesidades 

psicológicas básicas y la teoría de la integración organísmica; mientras que de 

la teoría de las metas de logro se abunda en los inicios de los climas 

motivacionales, y a su vez se aborda como surge los climas motivacionales 

empowering y disempowering, sus efectos en los tipos de motivación y sus 

repercusiones en las intenciones futuras de continuar o abandonar la práctica 

de los deportistas. 

  

El deporte paralímpico 

Actualmente la convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH, 

2020) reconoce los retos afrontados por personas con discapacidad en la 

participación de actividades deportivas, identificando sus capacidades a través 

de los éxitos alcanzados.  

Por lo anterior, el deporte paralímpico surge para lograr el desarrollo y 

fomentar la colaboración hacia el deporte inclusivo, siendo indispensable 

contar con programas de atención especializada que aseguren ambientes libres 

de barreras para personas con discapacidad, y busquen la superación de los 

obstáculos de vida como también ayuda en la formación del carácter y de la 

personalidad (Wiss, 1969).  
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Deporte paralímpico en México 

 El Comité Paralímpico Mexicano conocido por sus siglas como 

COPAME (Comité Paralímpico Mexicano, 2021), es identificado como la 

estructura del deporte para personas con discapacidad, asociando entre sus 

funciones, la facultad de representar el movimiento paralímpico a nivel 

nacional, considerado como el mayor movimiento de inclusión en el país. 

A su vez, se encarga de asegurar competencias justas entre los 

participantes, coincidiendo con lineamientos de clasificación emitidos por el 

IPC, en los que determinan la clasificación y selección de deportistas 

paralímpicos basados en dos criterios: tipo de disciplina deportiva y tipo de 

discapacidad otorgando el reconocimiento establecido por la Ley general de 

cultura física y deporte en conjunto con la clasificación de las federaciones 

deportivas en México (Senado de la República Mexicana-LXIV Legislatura, 

2020).  

Lo antepuesto repercute, como derivado del reconocimiento y 

participación de deportistas paralímpicos pertenecientes a competencias 

nacionales e internacionales, el deporte paralímpico también denominado 

deporte adaptado que se rige bajo los lineamientos del IPC y por COPAME, a 

su vez identifican por su estructura organizada a las Asociaciones Deportivas 

Estatales que conforman las Federaciones del Deporte Adaptado en México, 

destacando el acceso de personas con discapacidad interesadas en el desarrollo 

de prácticas deportivas en diversas modalidades respetando la integridad de la 

persona y su tipo de discapacidad. 

Asimismo, como parte de la atención a las personas con discapacidad, 

como un grupo de minoría social, ha sido estudiado en el ámbito de la actividad 

física y deporte por autores como Guthrie (1999) y Guthrie y Castelnuovo 

(2001), reconocen que el deporte posee recursos de inclusión para deportistas 

paralímpicos en la sociedad, destacando su valor no solo como medio 

terapéutico o asistencial, sino como espacios de desarrollo para preservar la 

calidad de vida.  
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Hernández (2000) conceptualiza el deporte para atender a la diversidad 

como aquel proceso inclusivo con capacidad para optimizar múltiples factores 

que faciliten la participación de personas con discapacidad en el deporte en 

condiciones próximas a las normales. 

 

Definición y caracterización por discapacidad elegible en el estudio 

Actualmente, México es considerado potencia latinoamericana de los 

juegos paralímpicos por su participación registrada a través del medallero 

histórico en diversas competiciones, cuyo principal exponente son los 

deportistas que participan con un código referido como clasificación 

internacional en deportistas paralímpicos, realizado para asegurar que la 

deficiencia de un deportista es importante para el rendimiento deportivo 

concordante con su capacidad médico funcional, y también para asegurar que 

los deportistas compitan en términos de igualdad con otros deportistas. 

En este sistema de clasificación se registran las clases deportivas para 

la agrupación de deportistas paralímpicos en competencia y elegibles en el 

estudio: 

La Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad 

(2023a) refiere en su artículo 2, fracción X, el concepto de discapacidad física 

en el que implica secuelas o malformación derivadas de alteraciones en el 

sistema neuromuscular a nivel central o periférico que originan alteraciones en 

el control del movimiento y la postura. 

 

Deportista Paralímpico sobre Silla de Ruedas 

Deportistas con características que involucra una gran diversidad de 

diagnósticos para competir y pertenecen a los siguientes grupos de elegibilidad 

establecidos por el IPC: deterioro del rango de movimiento pasivo, deficiencia 

en la longitud de piernas, lesión a nivel medular, reconocidos por usar silla de 

ruedas. 
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Deportista Paralímpico con Amputaciones o con Ausencia de Extremidades 

Estos términos se refieren a las alteraciones físicas estables presentadas 

mediante la falta total o parcial de alguna extremidad, con características de 

deficiencia en extremidades que dificultan el desarrollo de algunos deportes 

que involucran precisión en desplazamientos y se desarrollen en superficies 

irregulares debido a la falta de equilibrio, reconocidos por la ausencia de algún 

miembro o extremidad.  

A su vez dentro de este grupo se identifica a deportistas de baja estatura, 

cuyo concepto se refiere a la reducción en la longitud de los huesos de los 

miembros superiores e inferiores y/o del tronco, con características asociadas 

a diagnósticos como: acondroplasia, disfunción de la hormona del crecimiento 

y osteogénesis imperfecta.  

Para el reconocimiento del tercer grupo, es necesario conceptualizar la 

discapacidad sensorial del tipo auditivo, de acuerdo con la Ley General para la 

Inclusión de Personas con Discapacidad (2023b) en su artículo 2, fracción 

XIII, hace referencia a la deficiencia estructural o funcional del órgano de la 

audición, así como de las estructuras y funciones asociadas resultantes de esta 

deficiencia.  

 

Deportista Paralímpico Sordos 

En este grupo, se identifica a la población con características atribuidas 

al diagnóstico cofosis, reconocidos por presentar la pérdida total de la audición 

cuya alteración equivale a valores superiores de 120 decibeles; también se 

incluye a deportistas con una alteración de audición con valores superiores de 

55 decibles de tono puro en su mejor oído, reconocidos por presentar 

alteraciones en la adquisición del lenguaje y por requerir audífonos o implantes 

cocleares.  

 

Teorías Motivacionales 

En los últimos años, la motivación se relaciona con aquellos procesos 

que proporcionan energía y dirección a la conducta, que implica fortaleza, 
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encaminado hacia una meta de logro, las experiencias internas el 

comportamiento, las necesidades, cogniciones emociones y las conductas 

estudiadas en el ser humano, energizan las tendencias individuales de 

acercamiento y evitación, las influencias externas representan incentivos 

ambientales que atraen o retiran al individuo estas conductas determinan que 

los deportistas se comprometan o no se comprometan (Reeve, 2004). 

 

Teoría de las metas de logro (AGT, Achievement Goal Theory) 

La teoría de las metas de logro es una teoría social-cognitiva de 

motivación que explica cómo y por qué las personas están motivadas en el 

ejercicio de los contextos de logro. Dentro de AGT el clima motivacional 

percibido que operan en el ámbito deportivo creado por el entrenador 

contribuye a juicios de competencia de los atletas y de definiciones de éxito 

subjetivo (Ames, 1992; Duda & Balaguer, 2007).  

De tal forma que está teoría plantea que el individuo es un organismo 

intencional, con aproximaciones de las personas hacia tareas con ciertas metas 

de acción y la capacidad de logro incide en las concepciones de éxito en la 

actividad desarrollada, pero difieren entre los conceptos de capacidad y criterio 

de éxito, por lo que se reconoce el criterio con el que se evalúa el éxito desde 

dos orientaciones. Una orientación con implicación en la tarea (Nicholls, 

1989), donde el éxito es asociado al logro de la mejora en la actividad donde 

los sujetos utilizan concepciones indiferencias de capacidad con compromiso 

en tareas sin señales evaluativas, en la que buscan alcanzar la mejorar con un 

fin en sí mismas, por medio de la motivación intrínseca y la autocomparación. 

Desde la orientación con implicación al ego la capacidad del sujeto es 

relacionada con otros, donde la concepción de capacidad es asociada a la 

habilidad y valorada cuando hay un énfasis en la competición interpersonal o 

comparación social. 

Autores como Weinberg & Gould (2010) proponen el establecimiento 

del éxito y de metas hacia un tipo de orientación produciendo cambios 

conductuales que influyen en el bienestar psicológico. 
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Por su parte Ames (1992) estructuro fenómenos situacionales de metas 

que se producen en contextos de logro, denominados climas motivacionales; 

distinguiendo de la orientación con implicación en la tarea, un clima 

motivacional con entornos que enfatizan positivamente en el trabajo en equipo, 

la cooperación, la mejora, el esfuerzo y la resolución de problemas, 

reconociéndolo como clima motivacional hacia la maestría o la expertiz.  

Mientras que en la orientación con implicación al ego se identifica un 

clima motivacional con entornos que enfatizan en el resultado caracterizado 

por crear rivalidad entre miembros de un equipo, existe una evaluación 

pública, y cuenta con retroalimentación normativa subjetiva del desempeño de 

tareas. 

 

Teoría de la Autodeterminación (SDT, Self-determination Theory) 

Una de las teorías que defiende a los seres humanos como organismos 

activos con tendencias hacia el crecimiento y el desarrollo psicológico con 

esfuerzo por enfrentar desafíos e integrar sus experiencias con sentido 

coherente de la motivación hacia las actividades físicas y deportivas, es 

concebida bajo la teoría de la autodeterminación (SDT, Self-determination 

Theory, Ryan & Deci, 2017), es considerada una macro teoría de la motivación 

humana concebida como el estudio y entendimiento del ser humano, valorando 

aspectos de la motivación a través de la energía, dirección, persistencia y 

finalidad de los comportamientos, incluyendo intenciones y acciones. 

La autodeterminación se considera como la capacidad de un individuo 

para elegir, y realizar acciones con base a su decisión, las personas 

autodeterminadas se ven como las iniciadoras de su propia conducta, 

seleccionan los resultados, escogen una línea de actuación para lograr esos 

resultados (Deci & Ryan, 1985) por tal motivo describen una de las 

características importantes de la SDT es defender los factores sociales y 

culturales, estos mismos influyen en su desarrollo de la voluntad, iniciativa de 

las personas, el bienestar y la calidad de su desempeño (Ryan & Deci. 2017). 
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De tal formal se puede establecer que la SDT engloba el estudio del 

desarrollo y funcionamiento de la personalidad dentro de un contexto social, 

basada en una metateoría organísmico- dialéctica. Porque reconoce al ser 

humano como un ser activo por naturaleza, es decir, asume que las personas 

están naturalmente automotivadas para perseguir activamente sus metas; y 

dialéctica, que implica la tendencia integrativa de la persona, ya que cumple 

con las fuerzas y eventos que surgen internamente desde condiciones 

organísmicas y externamente desde circunstancias contextuales. Donde los 

elementos centrales de esta teoría son el organismo activo y el contexto social; 

por ende, coloca al organismo activo en un contexto social que puede favorecer 

o perjudicar al desarrollo natural y la autodeterminación (Deci & Ryan, 1991). 

Considerando la teoría de la autodeterminación (SDT) como la 

principal causa o motivo por el cual los deportistas realizan una determinada 

acción o actividad, se identifica por su conformación seis mini-teorías que 

explican el funcionamiento de la motivación en los seres humanos; por lo tanto, 

cada una aborda una faceta de la motivación con bases en el funcionamiento 

de la personalidad (Deci & Ryan, 2002). 

 

Teoría de la Evaluación Cognitiva (CET) 

La Teoría de la Evaluación Cognitiva (Cognitive Evaluation Theory – 

CET; Deci & Ryan, 1985), explica la variabilidad de la motivación intrínseca 

abordando los efectos de los contextos sociales, como factores de 

recompensas, controles interpersonales y orientaciones con implicaciones al 

ego que influyen en el interés y la motivación intrínseca, repercutiendo en 

aspectos de apoyo en la autonomía y competencia ayudando a explicar y 

predecir la motivación intrínseca en ámbitos de educación, arte, deporte, entre 

otros (Ryan & Deci, 2000b, Ryan & Deci, 2017).  

 

Teoría de la Integración Organísmica (OIT)  

La Teoría de la Integración Organísmica (Organismic Integration 

Theory – OIT; Deci & Ryan, 1985), denominada contínuum de la motivación, 



Fundamentos teóricos 

14 
 

detalla diferentes formas de motivación extrínseca, así como factores 

contextuales que promueven o impiden la interiorización e integración de estos 

en la regulación de las conductas, estableciendo que la motivación abarca 

diferentes grados de conducta autodeterminada (considerada como causas o 

motivos de las personas para efectuar una acción) o conducta no 

autodeterminada (sustentada en la ausencia de causas o motivos para realizar 

una acción), en ambos grados conductuales persisten elementos extrínsecos o 

de interferencia que influyen en el individuo.

Por lo que, examinar la motivación extrínseca atribuye formas de 

instrumentalidad que incluyen regulaciones motivacionales de cuatro tipos: 

regulación externa y regulación introyectada son identificadas en el largo 

continuo de la motivación controlada con orientación a conductas no 

determinadas; mientras que la regulación identificada y regulación integrada 

se consideran subtipos del largo continuo en la motivación autónoma con 

orientación a conductas autodeterminadas (Deci & Ryan, 1985). 

 

Teoría de las Orientaciones de Causalidad (COT)  

La Teoría de las Orientaciones de Causalidad (Causality Orientations 

Theory – COT; Deci & Ryan, 1985) describe las regulaciones conductuales 

presentadas en individuos con tres tipos de orientaciones de causalidad 

caracterizadas por el origen de la regulación y el grado de determinación de su 

conducta. La orientación de control involucra conductas existentes en los 

sujetos con capacidad de control en su entorno o inmersas dentro de los 

mismos; propiciando que busquen, seleccionen, e interpreten cómo controlar 

los sucesos con el fin de alcanzar recompensas externas, términos para cumplir 

una actividad y la atención para motivarse; la orientación de autonomía 

involucra sujetos con capacidad de elección, iniciación y regulación de 

conductas basadas en intereses o metas personales, manteniéndose 

intrínsecamente motivados y la orientación impersonal o no motivación 

incluye a sujetos que experimentan conductas con altos grados de ansiedad, 

interpretando las tareas como algo dificultoso. 
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Teoría del Contenido de Metas (GCT)  

La Teoría del Contenido de Metas (Goal Contents Theary-GCT; Deci 

& Ryan, 1985). Esta mini teoría no se incluye en el modelo jerárquico, pero 

infiere como aplicable al nivel global, según el TAD no solo es importante 

porque produce el comportamiento, si no hacía que se dirige encontrándose 

metas de contenido extrínseco e intrínseco la primera tiene una orientación 

hacia el afuera, se dividen en tres: formas, apariencia física y éxito financiero, 

se encuentran relacionadas con manifestaciones externas, es decir con 

reacciones de otros (Kasser & Ryan, 1996). Por lo tanto, la comparación 

interpersonal, tienden a las contingencias de aprobación, asociándose con un 

pobre bienestar y las segundas, las metas intrínsecas, se vinculan con la 

satisfacción de las necesidades psicológicas básicas contribuyendo al bienestar 

psicológico y al ajuste positivo; dividiéndose en cuatro puntos: crecimiento 

personal, afiliación, salud y contribución a la comunidad (Sheldon & Kasser 

2001). Ambas metas están presentes en todos los sujetos, aunque algunos 

pueden predominar sobre la otra, por lo cual resalta que la vinculación con las 

necesidades psicológicas básicas es variable según el caso pudiendo en 

ocasiones conllevar a la satisfacción y en otras a la frustración de aquellas 

(Kasser, 2011). 

 

Teoría de la Motivación de las Relaciones (RMT)  

La Teoría de la Motivación de las Relaciones (Relationships 

Motivation Theory – RMT; Deci & Ryan, 2000). Reconoce la necesidad 

psicológica básica de relación, priorizando en que los sujetos buscan establecer 

relaciones que les permitan alcanzar sentido de pertenencia dentro de un grupo 

social a través del desarrollo de interrelaciones que propician la satisfacción de 

la necesidad de relación, disminuyendo la necesidad de la competencia 

(Castillo, 2018). 

Por otra parte la teoría de las relaciones sostiene que los encuentros 

sociales no todos proveen la satisfacción real de las necesidades, mediante las 
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interacciones sociales, las personas obtienen experiencias de satisfacción de la 

necesidad de autonomía y de relación lo cual promueve bienestar personal, 

además contribuye a la calidad de dichas relaciones, cuando mayor sea la 

satisfacción de las necesidades que experimenta una persona en una relación, 

mayor será la satisfacción que ellos tienen con esa relación y mejor afrontarán 

los conflictos de la relación (Deci & Ryan, 2014). 

 

Teoría de las Necesidades Psicológicas Básicas (BPNT)  

La teoría de las necesidades psicológicas básicas aborda las 

necesidades psicológicas fundamentales conocida como Basic Psychological 

Needs Theory (BPNT), donde se desempeña un papel relevante en el proceso 

de desarrollo de los individuos, y brindan la base para la descripción de las 

características ambientales que respaldan o dificultan el esfuerzo por controlar 

situaciones nuevas que posibilitan la libertad para decidir y tener bienestar.  

La SDT sugiere que al cumplir las tres necesidades básicas, se puede 

tener actitudes que se integran en el comportamiento actual (Ryan, 1995); 

primeramente, se localiza la necesidad de autonomía referirá al dominio de la 

actividad determinada, el asumir responsabilidades en tomar decisiones 

internas lleva a disminuir o desaparecer los niveles de presión para participar 

o no de manera voluntaria (Pelletier et al., 2013); en segundo lugar, se 

identifica la necesidad de competencia, que describe la sensación de confianza 

y eficacia en la producción de resultados (Pelletier et al., 2013); en tercer lugar, 

se localiza la necesidad de relación, que señala a la necesidad de experimentar 

un cuidado mutuo, de aceptación e inquietudes de las personas cercanas a ellos, 

el propósito es integrar en unidad de interacción con sus grupos sociales 

(Pelletier et al., 2013).  

Climas motivacionales empowering y disempowering 

Las dos teorías contemporáneas que dan sustento a los climas 

motivacionales, empowering y disempowering, son la teoría de las metas de 

logro (AGT, Achievement Goal Theory) y la teoría de la autodeterminación 

(SDT, Self-Determination Theory). Los autores también nos sugieren que una 
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experiencia positiva y adaptativa de una respuesta a la tarea resulta más 

evidente cuando los deportistas participan en la promoción de un clima 

empowering, experimentando motivación de calidad y una fuerte orientación 

hacia la implicación final de los sujetos ante las variables disposicionales y las 

situacionales en la práctica deportiva; sin embargo, si el clima creado por el 

entrenador es disempowering, la tendencia a experimentar experiencias es 

negativa en una motivación de menos calidad enfatizando relaciones 

conflictivas, por lo que es probable que esté menos comprometida su 

participación en el deporte y sea reflejado en intenciones de abandonar la 

práctica deportiva a través de la experimentación de esfuerzos desadaptativos 

Prueba de estos tipos de contextos sociales, han sido establecidos en un 

modelo jerárquico y multidimensional cuyo origen se debe a la unión de las 

teorías AGT y SDT, que explican la relaciona los climas motivacionales 

empowering y disempowering Duda y colaboradores (2013) propusieron un 

modelo jerárquico y multidimensional del clima motivacional en el contexto 

deportivo, considerando que los climas pueden ser más o menos empowering 

y disempowering. La dimensión empowering es cuando un entrenador fomenta 

una alta implicación a la tarea en el deporte, enfatizando “trabajo duro, 

desarrollo de habilidades, cooperación y aprendizaje”, un estilo de apoyo a la 

autonomía, reconociendo “apoyo, flexibilidad, motivación a través del interés, 

y elección de sentimientos reconocidos, y toma decisiones”, y un alto apoyo 

social con “comprensión y confianza”. Por otro lado, el clima disempowering 

se distingue porque los entrenadores fomentan una alta implicación al ego, es 

decir, “comparación social, rivalidad interpersonal, castigo por los errores, 

evaluación publica”; y un estilo controlador con “intimidación, uso de técnicas 

coercitivas, excesivo control personal en sus actitudes y comportamientos” 

(ver Figura 1) (Duda et al., 2013; Duda et al., 2018, p. 86).  
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Figura 1 

Características del clima empowering y disempowering (Duda et al., 

2017) 

 

 

Estudios precedentes (Cantú-Berrueto et al., 2016; Castillo-Jiménez et 

al., 2017; Castillo-Jiménez et al., 2022) relacionan un clima empowering con 

la perspectiva tarea y con la satisfacción de las necesidades psicológicas 

básicas, impactando sobre la motivación autónoma, considerada desde el 

continuo de autodeterminación como la motivación de mayor calidad en 

deportistas, generando estados de bienestar que favorecen el funcionamiento 

óptimo y manifestando intenciones de continuar participando en el deporte. 
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Estos estudios también establecen la relación del clima disempowering 

con perspectiva ego y con la frustración de las necesidades psicológicas 

básicas, impactando sobre la motivación controlada y la no motivación, 

considerada como la motivación de menor calidad en deportistas desde el 

continuo de la autodeterminación, de modo que causan estados de malestar 

propiciando el funcionamiento comprometido y manifestando intenciones de 

abandonar la participación en el deporte.  

 

Tipos de motivación 

La aparición de la motivación sitúa la relación entre climas 

motivacionales, mientras que la interacción entre los mismos puede causar 

impacto en estados de ánimo positivos, propiciando la ausencia de estados de 

ánimo negativo; sin embargo, estos estados son propiciados por un cúmulo de 

experiencias reconocidas como estímulos presentes en el contexto social que 

actúan como impulsores del bienestar y la salud en el funcionamiento del ser 

humano a través de procesos psicológicos (Deci & Ryan, 1991). 

Recordando la OIT, conceptualiza la motivación desde un modelo 

estructural que abarca diferentes grados de autodeterminación (Ryan & Deci 

2000a, 2000b), sosteniendo la posibilidad de conformar un carácter natural de 

la automotivación y el funcionamiento psicológico saludable. Distinguiendo 

de este modelo los grados de variabilidad en la conducta autodeterminada 

(mayormente autónomo) donde se identifica comportamientos con un sentido 

pleno de volición y elección hasta la conducta no autodeterminada, es decir sin 

rasgos de autonomía (Ródenas, 2015).  

Partiendo de la macro teoría SDT (Deci & Ryan, 2000), se identifica la 

motivación en el continuo de la autodeterminación, donde el valor más alto es 

asociado a la motivación autónoma e identificado por su tipo como motivación 

intrínseca, mientras que el valor más bajo es asociado a la no motivación y en 

un valor intermedio se aprecia la motivación controlada, identificada por su 

tipo como motivación extrínseca, en la Figura 2 es posible apreciar estas 
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asociaciones de la motivación con su propia estructura y reguladas por sujetos 

de forma interna o externa prevaleciendo lo siguiente: 

 Motivación autónoma es representada por la variación en el grado de 

autodeterminación que oscila desde la motivación intrínseca, situado en el 

grado más alto en la conducta autodeterminada y dirigida hacia una motivación 

extrínseca identificando una regulación integrada y regulación identificada 

(Deci & Ryan, 2008; Ryan & Deci, 2000a).  

Motivación controlada situado por su valor intermedio en el grado de 

autodeterminación y dirigido a la no autodeterminación, prevalece en la 

motivación extrínseca y su estilo identifica la regulación introyectada y 

regulación externa. 

No motivación se encuentra en el extremo de la conducta no 

autodeterminada que corresponde a la falta absoluta de la motivación, tanto 

intrínseca como extrínseca hace referencia a la falta de intencionalidad para 

actuar (Deci & Ryan, 1985; Koestner et al., 1996) y se produce cuando el 

individuo no valora una actividad (Ryan, 1995). 

 

Figura 2  

Continuo de autodeterminación con los tipos de motivación y los 

estilos de regulación (Ryan & Deci, 2000a). 

 

Los autores asocian la función de la no motivación como un reflejo sin 

existencia de indicadores dentro de las regulaciones. Por otra parte, la 
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motivación extrínseca se encuentra determinada por recompensas o agentes 

externos, explícitos en la teoría de la integración organísmica (OIT), 

conformada por cuatro tipos de regulaciones extrínsecas: regulación externa, 

regulación introyectada, regulación identificada y regulación integrada (Ryan 

& Deci, 2000a).  

El primer tipo de regulación es la externa donde la conducta se realiza 

para satisfacer una demanda externa o por la existencia de premios o 

recompensas, su forma de regulación se caracteriza por la situación en que se 

encuentran los sujetos que practican actividad física porque “los demás me 

dicen que debo hacerlo”. 

En un segundo tipo de regulación es la introyectada, la cual está 

asociada a las expectativas de autoaprobación, evitación de la ansiedad y el 

logro de mejoras del ego, en aspectos tales como el orgullo (Ryan & Deci, 

2000); caracteriza sensaciones respecto a la práctica de actividad física 

instaurada en: “me siento mal si no he practicado”. 

Como tercer tipo de regulación, en el continuo de la motivación, es 

posible identificar la regulación identificada; es referida en la acción o el valor 

que expresa un alto grado de autonomía percibida (Deci & Ryan, 2002; Ryan 

& Deci, 2000b), especifica experiencias atribuidas a la práctica deportiva que 

no le resultan agradable, pero reconoce los beneficios físicos y psicológicos 

para mejorar capacidades.  

El cuarto y último tipo de regulación integrada es vislumbrado por la 

que ocurre cuando la persona evalúa la conducta y actúa en congruencia con 

sus valores y sus necesidades; se caracteriza en la práctica de la actividad física 

porque forma parte de su estilo de vida activo. 

También se aprecia, el referente más alto del continuo de 

autodeterminación, identificado por el tipo de motivación intrínseca y 

abordado desde la perspectiva de la OIT, se encuentra en el extremo de la 

conducta autodeterminada, situando a los sujetos en el desarrollo de una 

orientación autónoma por lo que es relacionada con la necesidad de interpretar 

los contextos, sin la búsqueda de alcanzar un fin o recibir recompensas, la 
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práctica de la actividad física es desarrollada por el placer que se experimenta 

al realizar una actividad, sin recibir una gratificación externa directa, ni 

tampoco es necesario tener control de ambientes para el desarrollo social y de 

aprendizajes. 

 

Intención futura de práctica: continuar o abandonar 

Las intenciones de práctica deportiva han sido estudiadas desde 

variables que ponen de manifiesto los deseos de deportistas por continuar o 

abandonar su participación en el deporte olímpico, su relevancia determina que 

se deben considerar atribuciones sociales, en el que identifican la figura del 

entrenador como potenciador de comportamientos y experiencias deportivas a 

través del clima motivacional que origina efectos en la motivación de 

deportistas y en su funcionamiento óptimo (Appleton & Duda, 2016). 

Por ello, establecer la relación del modelo teórico de Duda y 

colaboradores (2017) en atmósferas propiciadas por entrenadores permite 

analizar factores de inducción, reconocidos a través de estímulos; mientras que 

los factores facilitadores permiten crear las condiciones de accesibilidad, y los 

factores fortalecedores dan importancia a las acciones que originan continuar 

participando en el deporte.  

 

Intención de continuar la práctica deportiva  

La práctica deportiva ha sido asociada a la percepción basada en la 

experimentación de deportistas, causando preferencias por el desarrollo de 

actividades, demostrando gran variedad de factores psicosociales que influyen 

en la permanencia y el desarrollo como resultado de la intención de continuar 

la práctica en el deporte (Vallejo et al., 2018). 

Es por ello, que la intención de continuar es definida como acciones 

llevadas a cabo por una serie de patrones que incrementan la percepción de la 

práctica y es asociado favorablemente a su realización constante; además se ha 

reconocido su relación con aspectos motivacionales en deportistas, cuya razón 
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de práctica es orientada al deporte lúdico o de competencia (García-Calvo et 

al., 2011; Álvarez et al., 2012; Smith, 2016; Castillo-Jiménez, 2018). 

Es posible reconocer numerosos estudios relacionados con la intención 

de continuar en el deporte olímpico; Sin embargo, indagar en investigaciones 

del deporte paralímpico resulta limitada literatura que permita profundizar 

siguiendo esta misma línea de variables (Ma & Martin, 2018; Gomez-Marcos 

& Sanchez-Sanchez, 2019; Hérnandez et al., 2021). 

Desde otras perspectivas, autores como Elias & Dunning (1992), 

consideran a la intención de continuar como una actividad social, dado que 

ofrece cierto grado de implicación emocional activa para deportistas 

practicantes; a su vez en investigaciones de Zambrano & Hincapié (2022) 

atribuyen la percepción de factores superación y factores personales como 

facilitadores del deporte paralímpico y razones de motivos de práctica en 

deportistas con discapacidad. 

 

Intención de abandonar la práctica deportiva  

Estudios recientes demuestran la susceptibilidad en deportistas que 

transitan por procesos de alta intensidad durante su preparación continua en el 

deporte, impactando considerablemente en su rendimiento y en el panorama 

más desfavorable ocasiona su abonado de la práctica deportiva (Castillo-

Jiménez, 2018; Coronel et al., 2022; Mosqueda et al., 2022), repercutiendo 

tanto en indicadores de matrícula por entrenadores como también en su labor 

profesional.  

A pesar del aumento en la visibilidad que ha obtenido el actual deporte 

paralímpico, las investigaciones realizadas en esta línea son asociados a 

estudios que examinan significativamente términos de calidad de vida y 

reintegración a la comunidad; desde otras perspectivas, a fin de reconocer la 

participación de deportistas con diversidad funcional en tipo de discapacidad 

y deporte, se identifican factores que generan su accesibilidad a la práctica 

deportiva (Vieira et al., 2021). 
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 A su vez, se reconocen las barreras que impiden la participación 

continua de deportistas paralímpicos (Barbosa, 2019; Ortiz et al., 2021), 

ocasionando bajos indicadores adaptativos, aumentando el grado de deserción 

y culminando en el abandono de práctica deportiva.  

 

Evidencia empírica 

Diversos estudios han indicado que existen costos y beneficios 

psicológicos asociados con mostrar diferentes tipos de enseñanza en 

entrenamiento de deportistas (Cheon et al., 2014; Solstad et al., 2018; 2020). 

Los cuales determinan la importancia de indagar revisiones previas 

relacionadas con las variables del estudio, a continuación, se presenta la 

relación entre las variables y los antecedentes que existe de cada una de ellas, 

bajo la secuencia siguiente: 

1) Percepción de los climas con implicación a la tarea e 

implicación al ego y tipos de motivación.  

2) Percepción de los climas con implicación a la tarea e 

implicación al ego y las intenciones futuras de práctica 

(continuar y abandonar). 

 

Percepción de los climas con implicación a la tarea e implicación al ego y tipos 

de motivación 

La primera asociación entre variables comprende estudios que prueban 

la relación entre los climas con implicación a la tarea e implicación al ego y 

los tipos de motivación que repercuten en el desarrollo conductual de 

deportistas. 

Prueba de estas relaciones son establecidas por Gutiérrez (2018), 

evidenció en su estudio las relaciones entre los factores del clima motivacional 

empowering con la motivación autónoma y sus gradientes. De manera similar, 

los factores del clima motivacional disempowering con la motivación 

controlada y sus gradientes; a su vez, indagó la interrelación con el disfrute de 

actividades deportivas en jóvenes deportistas. Participaron 97 pitcher 
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(varones) de béisbol pertenecientes a 10 ligas infantiles y juveniles de equipos 

diferentes de Hermosillo, Sonora. Los resultados del estudio demostraron que 

la relación entre las variables y factores de los climas motivacionales 

(empowering y disempowering) interactúan negativa y significativamente. Las 

interrelaciones en los factores del clima empowering resultaron significativas 

y positivas motivación autónoma y sus gradientes, estas mismas relaciones se 

identificaron en las formas de motivación (autónoma y controlada) con la 

diversión de los jugadores; el análisis procedente en los factores del clima 

disempowering resultaron significativas y positivas con la motivación 

controlada y sus gradientes, en igual sentido de relación se identificó en la 

relación de la variable aburrimiento con la no motivación. En los resultados de 

modelos de moderación evidenciaron que el clima empowering resultó ser un 

predictor positivo y determinante del disfrute moderado por la motivación 

autónoma y por la motivación controlada en los jugadores. 

Otro estudio, en el que se identificó el análisis de un modelo de 

mediación sobre la percepción de un clima empowering; en el que se 

consideraron para fines de este estudio, únicamente tres subescalas que fueron 

promediadas (implicación a la tarea, apoyo a la autonomía y apoyo social); con 

el disfrute a través de la motivación autónoma de los deportistas, es el 

efectuado por Mosqueda et al. (2019). Participaron 71 jugadores de voleibol 

masculino de élite pertenecientes a 6 países diferentes (México, Puerto Rico, 

República Dominicana, Nicaragua, Jamaica, y Perú). Los resultados 

demuestran valores aceptables de fiabilidad en cada una de las subescalas que 

conformaron los cuestionarios aplicados; se expusieron en el estudio las 

relaciones positivas y significativas entre las variables de motivación 

autónoma y clima empowering, como también del disfrute y clima 

empowering, y de la motivación autónoma y disfrute. En los resultados del 

modelo de mediación mostró que la motivación autónoma actúa como 

mediador en la relación entre la percepción de un clima de empowering 

generado por el entrenador y el disfrute reportado por los atletas. 
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De la misma manera, en la investigación de Gutiérrez-García et al. 

(2020) el principal aporte se dirigió a través de un modelo, se utilizaron 

únicamente los 17 ítems que conforman tres factores (implicación en la tarea, 

apoyo a la autonomía y apoyo social) del clima empowering, se buscó 

corroborar su relación con los tipos de motivación y sus efectos en estados de 

diversión y aburrimiento en deportistas jóvenes, contaron con participación de 

373 deportistas (hombres y mujeres) residentes de Hermosillo, Sonora, 

representantes de equipos en 9 deportes conjunto (handball, hockey de pasto, 

béisbol, softbol, voleibol de sala, futbol, baloncesto) y 12 deportes individuales 

(tiro deportivo, luchas asociadas, levantamiento de pesas, judo, taekwondo, 

tiro con arco, natación, atletismo, triatlón, boxeo, gimnasia artística, gimnasia 

de trampolín). Los resultados corroboran la relación positiva de los climas 

empowering con la motivación intrínseca y sus efectos positivos en la 

diversión de los deportistas; sin embargo, se aprecia la relación positiva entre 

la motivación extrínseca y no motivación con estados de aburrimiento en 

deportistas, probando que el desarrollo de climas empowering pueden ser 

consideradas estrategias de intervención positiva en la motivación intrínseca y 

sus efectos son evidentes en estados óptimos de actividades deportivas.  

En estudios recientes de Coronel et al. (2022) principalmente se ha 

explorado en un modelo de ecuaciones estructurales que muestra como los 

entrenadores generaron climas motivacionales de empoderamiento o 

desempoderamiento, orientaciones de meta, necesidades psicológicas básicas, 

motivación autónoma, indicadores de bienestar/malestar, intenciones futuras 

de práctica en deportistas, con participación de 671 deportistas tanto hombres 

como mujeres, pertenecientes a equipos deportivos representantes de 

universidades de Sinaloa, México. Los resultados del estudio confirmaron que 

la relación entre las variables psicológicas y factores que influyen en el clima 

motivacional empoderamiento/empowering y 

desempoderamiento/disempowering y su interacción negativa y significativa.  

A su vez, el análisis del modelo confirmó tanto las relaciones positivas, 

de las variables psicológicas con sentido positivo (clima motivacional de 
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empoderamiento/empowering, orientación a la tarea, satisfacción de las 

necesidades psicológicas básicas, motivación autónoma, bienestar 

eudaimónico e intenciones futuras de continuar) como de las variables, en 

sentido negativo (clima de desempoderamiento/disempowering, orientación al 

ego, frustración de las necesidades psicológicas básicas, agotamiento 

emocional y físico, e intenciones futuras de abandonar).  

En el último año, se ha hecho más evidente la importancia de conocer 

los climas motivacionales predominantes en entornos deportivos, debido a los 

altos beneficios que propicia para entrenadores, deportistas e instituciones 

formadoras de entrenadores enriquecerse de aprendizajes que los posibiliten 

para intervenir positivamente en la preparación de los deportistas; prueba de 

esto es manifestado en investigaciones que abordan las dimensiones del clima 

empowering y disempowering, relacionadas con otras variables psicológicas 

como la satisfacción y la frustración de las necesidades psicológicas básicas, 

cohesión (tarea y social), agotamiento emocional y físico (Hernández-

Mederos, 2021; Mosqueda et al., 2021; Ramírez et al., 2020; Ramírez, 2020; 

Castillo-Jiménez, 2018). 

De los estudios anteriores, se distinguen tres características 

antecedentes: en primer lugar, se reconoce la participación de la población de 

deportistas mexicanos; en segundo lugar, se identifica población de deportistas 

con antecedentes de práctica en el deporte olímpico; en tercer lugar, los 

antecedentes estudiados cumplen la función de capacitar y orientar, la 

formación proporcionada por entrenadores, dotándolos de posibilidades para 

establecer estrategias que potencialicen las habilidades y optimicen el 

rendimiento en deportistas atendidos (Balaguer et al., 2004). 

Por consiguiente, se corrobora la relevancia de efectuar estudios que 

establezcan estas mismas relaciones, en población de deportistas mexicanos 

con participación de práctica en el deporte paralímpico; ya que los 

antecedentes en el deporte no solo han establecido beneficios pedagógicos, han 

creado un recorrido de relación entre la motivación y las conductas de los 

deportistas. 
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Explorando en este ámbito de estudio, la motivación permite conocer 

por qué algunos atletas eligen realizar unas actividades y otras no, los factores 

que se encuentran relacionados con esta elección, y los que determinan que se 

permanezca en ellos o se abandonen (Gutiérrez & Caus 2006). Acorde a 

Nicholls (1989) la ayuda de estos procesos establece patrones que incluyen 

aspectos disposicionales, sociales, contextuales y de desarrollo, los cuales 

determinan la percepción propia del tener una habilidad en el deporte (Castillo-

Jiménez, 2018). Aunque es posible, identificar el aumento de investigaciones 

en el deporte paralímpico, desafortunadamente sigue siendo escasa la literatura 

en esta línea de estudio, originando el desconocimiento del bienestar 

psicosocial y atributos de deportistas paralímpicos (Jefferies et al., 2012). 

 

Percepción de los climas con implicación a la tarea e implicación al ego y las 

intenciones futuras de práctica (continuar y abandonar) 

Teniendo en cuenta las manifestaciones en las conductas de deportistas 

paralímpicos que les permiten enfatizar o eliminar dimensiones prosociales, 

considerando los antecedentes existentes en el deporte olímpico que sustentan 

la importancia de conocer los climas motivacionales y la actitud de 

entrenadores; estos últimos, estimados como elementos que influyen en la 

eficacia de los procesos de rehabilitación, integridad con repercusión en la 

salud y los procesos de trascendencia en la práctica de la actividad física y 

deporte (Muñoz & Martínez 2022), surge la necesidad de efectuar estudios en 

el plano mexicano iniciando la valoración del grupo de deportistas como parte 

de la sociedad.  

La segunda asociación entre variables comprende estudios que prueban 

la relación entre los climas con implicación a la tarea e implicación al ego y 

las intenciones futuras de práctica (continuar y abandonar).

Prueba de estas relaciones son establecidas por Castillo-Jiménez et al. 

(2022), la contribución principal del estudio consistió en poner a prueba la 

asociación de los climas motivacionales desde el análisis de variables 

asociadas que son mediadores en la relación entre percepción de los jugadores 
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sobre el clima de empowering y disempowering creados por el entrenador y la 

intención de continuar o abandonar la práctica deportiva; participaron 381 

jóvenes futbolistas varones de Nuevo León (México) en edades de 12 y 14 

años, los resultados encontrados mostraron que la satisfacción de necesidades 

y la motivación autodeterminada mediaban parcialmente la relación entre la 

percepción del clima empowering (generando sensaciones de orientación hacia 

el dominio de la tarea) y la intención de continuar, asimismo se encontró una 

relación positiva y significativa entre la satisfacción de necesidades y la 

intención de continuar con la práctica deportiva; además la frustración de la 

necesidad y la motivación autodeterminada mediaron totalmente la relación 

entre la percepción del clima de disempowering (generando sensaciones de 

promoción hacia el ego) y la intención de abandono, finalmente la frustración 

de las necesidades se relacionó positiva y significativamente con la intención 

de abandonar la práctica deportiva. 

De manera similar, en los hallazgos de Coronel et al. (2022) es posible 

reconocer entre las variables psicológicas, las relaciones positivas en los 

climas motivacionales, tanto en el clima de empoderamiento/empowering con 

intenciones futuras de continuar, como en el clima de 

desempoderamiento/disempowering con intenciones futuras de abandonar.  

La finalidad de efectuar estos análisis y estas mismas relaciones en el 

deporte paralímpico en México, ponen en evidencia la carencia de 

investigaciones que profundicen en esta línea de estudio; de modo que, es 

posible distinguir ampliamente estas variables psicológicas de intenciones 

futuras de práctica (continuar y abandonar) en estudios del deporte con 

participación de deportistas sin discapacidad (Rosero-Duque, 2022). 
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Capítulo II. Fundamentos metodológicos 

En este capítulo se describe los aspectos metodológicos utilizados para 

la investigación. Se expone en primer lugar el diseño, tipo y alcance de estudio; 

en segundo lugar, se identifican las variables psicológicas analizadas; en tercer 

lugar, se describen las características de la población, muestreo y muestra, así 

como también los materiales y métodos utilizados en la aplicación; en cuarto 

lugar, describen los instrumentos para la medición de las variables y, en quinto 

lugar las consideraciones éticas y procedimiento para la recolección de 

información, en sexto lugar, se describe los análisis estadísticos efectuados.  

 

Diseño, tipo y alcance de estudio 

El diseño de la investigación tiene un enfoque cuantitativo y es de tipo 

no experimental transversal con un alcance descriptivo, correlacional-causal 

(Hernández et al., 2014). Es no experimental debido a que no se manipularan 

las variables, solo se observarán y analizarán en el contexto en el que se 

susciten. 

Es transversal ya que solo se recolectarán los datos en un solo momento 

de la preparación del deportista paralímpico. Con un alcance descriptivo, 

puesto que se contemplará la cantidad de incidencia de los niveles de las 

diferentes variables en los deportistas paralímpicos, es correlacional porque 

analiza la relación o grado de asociación entre variables y causal, ya que se 

pretende conocer el nivel de predicción de estas, poniendo a prueba un modelo 

estructural hipotetizado donde se aplicarán técnicas estadísticas para su 

relación. 

 

Variables psicológicas implicadas en el estudio  

Como se ha expuesto en la tabla 1, se enuncian las variables 

psicológicas relacionadas a las analizadas, mantenido la siguiente secuencia:  

1. Clima empowering (clima tarea) y clima disempowering (clima 

ego).  
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2. Motivación en el deporte (autónoma, controlada y la no 

motivación). 

3. Intenciones futuras de práctica (continuar y abandonar). 

Para dar cumplimiento al objetivo propuesto, se contemplaron en el 

análisis del estudio las siguientes variables: clima tarea, clima ego, motivación 

autónoma, motivación controlada, intención futura de continuar, intención 

futura de abandonar.  

 

Tabla 1 

Instrumentos de medición- variables del estudio 

Instrumentos Variables 

Cuestionario:  

Clima Motivacional Empowering y 

Disempowering (Empowering and 

Disempowering Motivational Climate 

Questionnaire-Coach, EDMCQ-C, (Appleton 

et al., 2016) en su versión utilizada en el 

contexto mexicano (Gutiérrez-García et al., 

2022).  

Clima motivacional:  

Empowering (clima tarea).  

Disempowering (clima ego). 

Cuestionario:  

Escala de Motivación en el Deporte (Sport 

Motivation Scale-SMS-II, Pelletier et al., 2013) 

en su versión utilizada en el contexto mexicano 

(Gutiérrez-García et al., 2020).  

Regulaciones motivacionales clasificadas en:  

Motivación autónoma (subescalas de regulación 

intrínseca, regulación integrada y regulación 

identificada). 

Motivación controlada (se contemplan valores de 

regulación introyectada, regulación externa). 

No motivación. 

Cuestionario de Intención de continuar - 

abandonar en el deporte I–T - PAPA (Quested et 

al., 2013) en su versión utilizada en el contexto 

mexicano (Castillo-Jiménez et al., 2022). 

Intención futura de práctica deportiva:  

Intención de continuar. 

Intención de abandonar. 

Nota. Variables analizadas que otorgan el cumplimiento de objetivos son identificadas con el subrayado. 
 

Los instrumentos y reactivos aplicados fueron adecuados para asegurar 

la claridad y comprensión en la población de deportistas paralímpicos; se 

detallan en el apartado denominado: descripción de los instrumentos. 

 

Características específicas de la población 

Se consideraron tres atributos en la población de deportistas 

paralímpicos para asegurar las condiciones convenientes en la población 

participante. Primeramente, se identificaron a deportistas paralímpicos 
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autónomos con clasificación y tipo de discapacidad reconocida por COPAME, 

contemplando los grupos de: deportistas sobre silla de ruedas, deportistas 

amputados/ausencia de extremidades/ baja estatura y deportistas sordos. 

El segundo atributo concierne al rango de edad por categorías 

distribuidas entre 13 a 21 años con proyección en juegos paranacionales y 

deportistas paralímpicos con edad superior de 21 a 43 años con proyección en 

representación del país en juegos paralímpicos, competencias continentales, y 

mundiales. 

El tercer atributo corresponde al antecedente de participación en 

deportes paralímpicos: atletismo, natación, levantamiento de pesas, 

taekwondo, tenis de mesa, remo, paradanza deportiva, baloncesto sobre silla 

de ruedas, futbol. 

 

Muestreo 

Se optó por un muestreo no probabilístico por conveniencia, al elegir a 

deportistas paralímpicos con características y atributos convenientes por tipo 

de discapacidad, por rango de edad y por deporte paralímpico, con disposición 

para participar en el desarrollo de la investigación (Hernández et al., 2014).  

 

Muestra 

La muestra estuvo compuesta por un total de 183 deportistas 

paralímpicos (hombres y mujeres): 69 Mujeres (38%) y un total de 114 

Hombres (62%) con rango de edades que oscilan entre 13 años y 43 años (M 

= 21.2; DT = 5.40), que cumplen con las características específicas de la 

población y los criterios de inclusión. La edad que mostró mayor frecuencia en 

participación de deportistas paralímpicos es de 20 años (n= 40, 22%). 

En los estadísticos descriptivos de deportistas paralímpicos 

participantes en el estudio, se identificó es posible el indicador de edad en años 

cumplidos con máximos valores ya que la dispersión de los datos se refleja en 

la desviación estándar (DT = 5.40) con respecto a la media (M = 21.1.06).  
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Los deportistas paralímpicos participantes en el estudio externaron 

pertenecer al total 9 disciplinas deportivas (M= 3.83; DT= 3.99) que fueron: 

atletismo, natación, levantamiento de pesas, taekwondo, tenis de mesa, remo, 

paradanza deportiva, baloncesto sobre silla de ruedas, futbol. Se observa en la 

tabla 2, el deporte de atletismo (n= 76, 41%), mostró mayor participación 

según la repetición en frecuencia, seguido del deporte de natación (n=51, 

28%). 

Tabla 2 

Deportistas paralímpicos participantes encuestados por deporte  

Deportes paralímpicos  n 

Atletismo  76 

Natación  51 

Levantamiento de pesas 8 

Taekwondo 3 

Tenis de mesa 4 

Remo 1 

Paradanza deportiva 3 

Baloncesto Sobre Silla de Ruedas 36  

Futbol 1 

Total 183 

Nota. n-número de participantes. 

 

De acuerdo con el tipo de discapacidad en deportistas paralímpicos 

participantes, se identificaron 3 grupos (M= 1.55; DT= .61), se observa en la 

tabla 3: el grupo de deportistas sobre silla de ruedas (n= 93, 51%), mostró 

mayor participación según la repetición en frecuencia, seguido del grupo de 

deportistas amputados/ ausencia de extremidades/ baja estatura (n= 79, 43%); 

mientras que en menor participación según la repetición en frecuencia, se 

identifica el grupo de deportistas sordos (n=11, 6%). 

Tabla 3 

Deportistas paralímpicos participantes encuestados por tipo de discapacidad 

 

Nota. n-número de participantes. 

 

Tipos de discapacidad  n 

Sobre silla de ruedas 93 

Amputados/ ausencia de extremidades/ baja estatura 79 

Sordos 11 

Total 183 



 Fundamentos metodológicos 

34 
 

Referente al estado que representan los deportistas paralímpicos, se 

encontró un total de 22 estados de la república mexicana (M= 11.0; DT= 5.7), 

siendo el estado de Nuevo León (n= 29, 16%) con mayor participación según 

la repetición en frecuencia, seguido del estado de Ciudad de México (n= 24, 

13%); mientras que, en menor participación según la repetición en frecuencia, 

se identificaron los estados de Baja California Sur, Puebla y Tamaulipas (n=1, 

1%), como se muestra en la tabla 4. 

Tabla 4 

Deportistas paralímpicos participantes encuestados por estado  

 

Nota. n-número de participantes. 

 

Dentro de este rubro en la tabla 5, deportistas paralímpicos señalaron 

la antigüedad de práctica en el deporte con su actual entrenador (M= 2.85; 

DT= .99), la mayor participación según la repetición en frecuencia externada 

por los participantes oscila en un rango superior de 6 años (n= 60, 32.8%); 

mientras que la menor participación según la repetición en frecuencia 

externada por los participantes oscila en un rango inferior de 1 año (n=18, 

9.8%).  

 

Estado del deportista paralímpico  n 

Baja california sur  1 

Campeche 2 

Chihuahua 4 

Ciudad de México 24 

Colima 7 

Guanajuato 2 

Jalisco 7 

Estado de México 20 

Nuevo León 29 

Puebla 1 

Querétaro 9 

Sinaloa 20 

Sonora 4 

Veracruz 13 

Yucatán 3 

Michoacán 9 

Hidalgo 9 

Baja california 2 

Tamaulipas 1 

Chiapas 10 

San Luis Potosí 4 

Oaxaca 2 

Total 183 
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Tabla 5 

Deportistas paralímpicos encuestados por años con su entrenador actual  

Años con entrenador actual de deportistas paralímpicos  n 

Menos de 1 año 18 

De 1 a 2 años 51 

De 3 a 5 años 54 

Más de 6 años 60 

Total 183 

Nota. n-número de participantes. 

 

Continuando con este análisis en la tabla 6, se observa lo señalado por 

deportistas paralímpicos al ser cuestionados referente a la antigüedad de 

práctica en el deporte (M= 2.87; DT= .87), la mayor participación según la 

repetición en frecuencia externada por los participantes oscila en un rango 

comprendido entre 3 a 5 años (n=75, 41%); mientras que la menor 

participación según la repetición en frecuencia externada por los participantes 

oscila en un rango inferior de 1 año (n=11, 6%).  

Tabla 6 

Deportistas paralímpicos encuestados por años de práctica en el deporte  

Años de práctica en el deporte paralímpico  n 

Menos de 1 año 11 

De 1 a 2 años 49 

De 3 a 5 años 75 

Más de 6 años 48 

Total 183 

Nota. n-número de participantes. 

 

Respecto a la cantidad de horas de práctica en el deporte (M= 2.28; 

DT= .54), en la tabla 7 se observa el rango que oscila de 2 a 3 horas de práctica 

en el deporte (n= 114, 62.3%), mostró mayor participación según la repetición 

en frecuencia externada por deportistas paralímpicos participantes, seguido del 

rango con valores superiores a 3 horas de práctica en el deporte (n=60, 32.8%); 

mientras que el menor rango oscila con valores inferiores a 2 horas de práctica 

en el deporte (n= 9, 4.9%). 
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Tabla 7 

Deportistas paralímpicos encuestados por horas de práctica en el deporte  

Horas de práctica en el deporte paralímpico  n 

Menos de 2 horas 9 

De 2 a 3 horas 114 

Más de 3 horas 60 

Total 183 

Nota. n-número de participantes. 

 

Materiales y métodos  

El material contemplado para la realización de la investigación fue una 

batería de instrumentos psicológicos contestados por la plataforma 

QuestionPro, y encuestas de manera física, realizadas en instalaciones 

deportivas, en el Anexo 2 es posible identificar la batería de instrumentos 

implementada en el estudio y denominada: Cuestionarios psicológicos 

enfocados al deporte paralímpico. 

 

 Descripción de los instrumentos 

Los instrumentos utilizados en el estudio conformaron una batería de 

instrumentos psicológicos que incluyeron una concisa presentación y 

consentimiento informado externando la invitación a deportistas paralímpicos 

que deseaban participar, solicitando su colaboración voluntaria y estableciendo 

términos de respuesta confidencial y anónima, al aceptar el consentimiento 

informado tenían acceso para contestar el apartado de datos descriptivos, como 

también se exponían las instrucciones que les permitiría solucionar los 

cuestionarios psicológicos y concluyeron con agradecimientos por el apoyo y 

la participación proporcionada en el estudio de investigación. 

Los instrumentos que conformaban la batería de cuestionarios 

psicológicos se caracterizaron por resguardar la recolección de información 

estandarizada, al aplicar las mismas preguntas a deportistas paralímpicos que 

cumplían con características convenientes para el desarrollo del estudio, 
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posteriormente se compararon e interpretaron sus respuestas, permitiendo 

asegurar la claridad y comprensión de la totalidad de los reactivos.  

Cuestionario de Clima Motivacional Empowering y Disempowering 

Para evaluar los climas tarea y ego se utilizó el Cuestionario del Clima 

Motivacional Empowering y Disempowering (Empowering and 

Disempowering Motivational Climate Questionnaire-Coach, EDMCQ-C, 

Appleton et al., 2016). Utilizado en el contexto mexicano (Gutiérrez-García et 

al., 2022) y adecuado para deportistas paralímpicos.  

El cuestionario identifica la percepción que tienen los deportistas sobre 

el clima motivacional propiciado por sus entrenadores, está conformado por 

un total de 34 ítems, distinguidos por dos dimensiones que contienen en cada 

uno 17 ítems: clima empowering y clima disempowering.  

Estas dimensiones, se dividen en cinco factores, siendo tres factores 

pertenecientes a la escala del clima empowering: implicación a la tarea (9 

ítems), apoyo a la autonomía (5 ítems), apoyo social (3 ítems) y dos factores 

pertenecientes a la escala del clima disempowering: implicación al ego (7 

ítems), estilo controlador (10 ítems). 

Para dar respuesta al cuestionario, se presentó a deportistas 

paralímpicos participantes el siguiente enunciado: “En mi deporte...”, para lo 

cual deportistas paralímpicos participantes contestaron en una escala de tipo 

Likert que oscila desde totalmente en desacuerdo (1) hasta totalmente de 

acuerdo (5).  

Seguidamente por factor de cada dimensión, se presentan algunos 

ejemplos de ítems: clima empowering, factor implicación a la tarea “Mi 

entrenador anima a los deportistas a intentar nuevas habilidades” (ítem 1), 

apoyo a la autonomía “Mi entrenador ofrece a los deportistas distintas 

alternativas y opciones” (ítem 10), apoyo social “Mi entrenador podría 

realmente ponerme atención, independientemente de lo que pase” (ítem 15); 

en la dimensión del clima disempowering, factor implicación al ego “Mi 

entrenador cambia a los deportistas cuando han cometido un error” (ítem 18), 
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estilo controlador “Mi entrenador es menos amistoso con los deportistas si no 

se esfuerzan durante el entrenamiento” (ítem 25). 

Este instrumento ha presentado adecuada consistencia interna con 

valores alfa de Cronbach que oscilan entre .75 a .94 (Castillo-Jiménez, 2018; 

2020; 2022; Gutiérrez-García 2019; 2022; Mosqueda et al., 2019). En la Figura 

3 se identifica la representación del modelo estructural factorial que incluye 

los cinco factores que componen el cuestionario EDMCQ-C: implicación a la 

tarea (CT), apoyo a la autonomía (AA), apoyo social (AS), implicación al ego 

(CE), estilo controlador (EC). 
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Figura 3 

Modelo de estructura factorial del Cuestionario de Clima empowering 

y disempowering, EDMCQ-C.  
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Cuestionario Escala de Motivación en el Deporte (SMS-II) 

Para evaluar la motivación se utilizó la Escala de Motivación en el 

Deporte (Sport Motivation Scale-SMS-II, Pelletier et al., 2013) utilizada en el 

contexto mexicano (Gutiérrez-García et al., 2020) y adecuado para deportistas 

paralímpicos.  

La escala está conformada por 18 ítems, que miden las regulaciones 

motivacionales situadas en el continuo de la autodeterminación, y se 

distribuyen en seis subescalas por estilos de regulación.  

Estos estilos se clasifican en motivación autónoma (9 ítems, divididos 

en tres factores, compuesto por 3 ítems cada uno: regulación identificada, 

regulación integrada y regulación intrínseca); motivación controlada (6 ítems 

divididos en dos factores, compuesto por 3 ítems cada uno: regulación externa 

y regulación introyectada); no motivación (3 ítems que incluye el factor de no 

regulación con un total de 3 ítems).  

Para dar respuesta al cuestionario, se presentó a deportistas 

paralímpicos participantes el siguiente enunciado: “Por qué practicas tu 

deporte...”, para lo cual deportistas paralímpicos participantes contestaron en 

una escala de tipo Likert que oscila desde totalmente en desacuerdo (1) hasta 

totalmente de acuerdo (7).  

Seguidamente por tipo de motivación, se presentan algunos ejemplos 

de ítems: motivación autónoma “Porque me emociona aprender más acerca 

de mi deporte” (ítem 1, regulación intrínseca), “Porque practicando deporte 

reflejo la esencia de quien soy” (ítem 4, regulación integrada), “Porque es una 

de las mejores formas que tengo para desarrollar otros aspectos de mí mismo” 

(ítem 8, regulación identificada); motivación controlada: “Porque me sentiría 

mal si no me tomo el tiempo para hacerlo” (ítem 10, regulación introyectada), 

“Porque la gente que me importa se molestaría conmigo si no lo hago” (ítem 

13, regulación externa); no motivación: “Porque solía tener buenas razones 

para practicarlo, pero ahora me pregunto si debería continuar haciéndolo” 

(ítem 16, no regulación). 
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Con el fin de establecer la motivación autónoma se promediaron los 

valores de las subescalas de regulación intrínseca, regulación integrada y 

regulación identificada; mientras tanto, para la motivación controlada se 

promediaron los valores de la escala de regulación introyectada, regulación 

externa y no motivación.  

Este instrumento ha presentado adecuada consistencia interna con 

valores alfa de Cronbach que oscilan entre .70 a .89 (Gutiérrez-García et al., 

2020; 2019; 2018). En la figura 4 se identifica la representación del modelo 

estructural factorial que incluye las tres dimensiones: motivación autónoma 

(MA), motivación controlada (MC) y no motivación (NM). 

 

Figura 4 

Modelo de estructura factorial del Cuestionario Escala de Motivación 

en el Deporte, SMS-II.  
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Cuestionario de Intención de continuar - abandonar en el deporte (INT - PAPA) 

Para evaluar la intención de continuar (IC) y la intención de abandonar 

(IA), se utilizó el cuestionario de Intenciones Futuras de Práctica Deportiva 

(INT-PAPA, Quested et al., 2013) utilizado en el contexto mexicano (Castillo-

Jiménez et al., 2022) y adecuado para deportistas paralímpicos.  

 El cuestionario está conformado por 5 ítems y se divide en 2 factores: 

intenciones futuras de continuar (3 ítems) e intenciones futuras de abandonar 

(2 ítems). Para dar respuesta al cuestionario, se presentó a deportistas 

paralímpicos participantes el siguiente enunciado: “En mi deporte yo...”, para 

el cual los deportistas participantes contestaron en una escala de Likert que 

oscila desde totalmente en desacuerdo (1) hasta totalmente de acuerdo (5).  

Seguidamente, se presentan algunos ejemplos de ítems: intención 

futura de continuar, “Tengo previsto seguir en el equipo/deporte la próxima 

temporada (ítem 1)”; e intención futura de abandonar, “Tengo intención de 

abandonar mi deporte cuando acabe esta temporada (ítem 4)”.  

Este instrumento presenta adecuada consistencia interna con valores de 

alfa de Cronbach que oscilan entre .66 a .92 (Castillo-Jiménez et al., 2022; 

Mosqueda et al., 2021; Ramírez et al., 2020; Vergara-Torres et al., 2020; 

Gutiérrez-García et al., 2019; Castillo-Jiménez, 2018; Li et al., 2018; Sarrazin 

et al., 2002). En la Figura 5 se identifica la representación del modelo 

estructural factorial que incluye los dos factores: intención de continuar (IC) y 

la intención de abandonar (IA). 
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Figura 5 

Modelo de estructura factorial del Cuestionario de Intención de 

continuar - abandonar en el deporte, INT – PAPA. 

 

 

Consideraciones éticas y procedimiento 

Para la aplicación de instrumentos se reconoce a COPAME como el 

organismo representante de deportistas paralímpicos con facultad de autorizar 

y avalar estudios de investigación sin riesgo por participar (Anexo 1), 

conforme a la Ley General de Salud emitida por la Cámara de Diputados del 

H. Congreso de la Unión (2021), en representatividad de deportistas 

paralímpicos en México; por lo que su autorización en el manejo de la 

información con fines educativos, quedo asentado en el consentimiento 

informado donde se especifica los riesgos del estudio concordante al artículo 

17 del reglamento de la ley general de salud (2014), clasifica esta investigación 

en la categoría I. dadas las técnicas y métodos implementados presentan 

carácter documental retrospectivo y no se realiza ningún tipo de intervención 

en las variables psicológicas implementadas.  

Otro apartado asentado, es el referente a la confidencialidad de la 

información proporcionada por deportistas paralímpicos, mencionando que 

podrán ser publicados o presentados en reuniones o eventos solo con fines 

académicos sin revelar su nombre o datos de identificación personal. 

Igualmente, se informó de la participación de deportistas paralímpicos 

en el estudio será voluntaria y en caso de no estar de acuerdo tenían la facultad 
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de finalizar los cuestionarios, sin ningún tipo de consecuencia a nivel 

deportivo, institucional o académico, ni social. 

Al mismo tiempo se inició con el procedimiento, a través de la revisión 

de cuestionarios, sus variables, la totalidad de sus ítems, dimensiones, factores, 

y se continuó con la captura en electrónico por medio de la plataforma 

QuestionPro, conformando la batería de instrumentos denominada: 

Cuestionarios psicológicos enfocados al deporte paralímpico (Anexo 2). Se 

procedió a dar difusión a los instrumentos por extensión de invitación a 

participar en el estudio compartiendo el enlace por correo electrónico y en 

redes sociales pertenecientes a las autoridades del deporte paralímpico.  

A su vez, se reprodujo la encuesta de manera impresa precedida con 

una carta que contenía logotipo y membretes institucionales de la Universidad 

Estatal de Sonora, otorgando mayor seriedad y respaldo, así como la 

autorización previa de la presidenta del Comité Paralímpico Mexicano 

(COPAME), para la aplicación de los cuestionarios psicológicos a deportistas 

paralímpicos, con especificaciones de las razones para el apoyo de tesis 

doctoral y del periodo de aplicación (Anexo 3).  

Para asegurar el seguimiento de respuestas por deportistas paralímpicos 

que cumplían con las condiciones convenientes para el desarrollo de objetivos, 

se estableció una base de datos para el seguimiento (Anexo 4) que contempla 

seis apartados: 1) formato por lista anual, presenta distribución de actividades 

por semana-mes. 2) formato por cada tipo de federación mexicana que 

contempla deportes paralímpicos por tipo de discapacidad, de igual manera 

involucra información de entrenadores, categoría, club deportivo, estado, 

seguimiento por fecha, técnica utilizada para establecer contacto. 

En la fase de aplicación de instrumentos se utilizó el criterio que 

establece la COPAME con el fin de identificar tanto a deportistas paralímpicos 

representantes del país en juegos paralímpicos, competencias continentales, y 

mundiales, como también a deportistas paralímpicos, que cumplían con las 

condiciones convenientes para el estudio y los criterios de inclusión; durante 

los juegos paranacionales 2022, efectuados en el estado de Sonora, se convocó 
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a deportistas con discapacidad externando la invitación de participar en el 

estudio de investigación doctoral.  

Con antelación al evento se solicitaron espacios pertinentes 

contemplando las necesidades de los deportistas por características según el 

tipo de discapacidad, y con apoyo de entrenadores, procedieron a la realización 

por parte de deportistas paralímpicos con interés de participar en el estudio, 

para asegurar la participación de deportistas sobre silla de ruedas se consideró 

áreas que permitieran la accesibilidad y desplazamiento con el uso de silla de 

ruedas, mientras que para deportistas amputados/ausencia de extremidades/ 

baja estatura se consideró el uso de tablas de apoyo y zonas con mesabancos 

para otorgar comodidad y facilidad al contestar la batería de cuestionarios, 

algunas de las necesidades contempladas para la población de deportistas 

sordos fueron reconocidos por el uso de aparatos cocleares, asociado a las 

alteraciones del lenguaje, por lo cual se proporcionó información del 

cuestionario con el apoyo visual del instrumento impreso y a su vez deportistas 

que no comprendían alguna variable fueron apoyados por compañeros de 

equipo con características similares que cumplían el rol de interprete; 

proporcionaron la solución total de los apartados que conformaban la batería 

de instrumentos, al concluir se externaba el agradecimiento por su apoyo, y 

finalmente se proporcionó el correo electrónico del tesista doctoral para 

brindar más información debido a la inquietud de los participantes por conocer 

a profundidad el estudio.  

Análisis de datos  

Se implementó el software estadístico SPSS en su versión 25 y el 

programa AMOS en su versión 23 para el desarrollo del análisis descriptivo, 

mientras que la macro PROCESS en su versión 4.2 se utilizó para el análisis 

de los efectos de las variables.  

En primer lugar, el análisis de los estadísticos descriptivos de los 

instrumentos, tales como: media, desviación estándar, asimetría y curtosis; 

estos dos últimos valores en la distribución de datos, se contempló índices 

normales con rangos que se encuentren entre -1 y 1 (Muthén & Kaplan, 1985).  
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Se efectuó en segundo lugar, el análisis de fiabilidad de los 

cuestionarios mediante la consistencia interna de Alfa de Cronbach (α) 

utilizando los criterios propuestos por George & Mallery (2021): Coeficiente 

alfa ≥ .90 excelente, ≥.80 bueno, ≥ .70 aceptable, ≥ .60 cuestionable, ≥ .50 

pobre y ≤ .50 inaceptable; asimismo, como medida de estimación precisa se 

consideró el coeficiente Omega de McDonald (ω) (Hayes & Coutts, 2020) 

tomando como valor aceptable de confiabilidad el rango de medida oscilo entre 

.70 y .90 (Campo-Arias & Oviedo, 2008), también se consideraron valores 

superiores a .65, derivado de algunos estudios antecedentes (Katz, 2006).  

De igual manera, en tercer lugar, en cada cuestionario se realizó el 

Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) (Byrne, 2013; Kline, 2011). En el 

modelo factorial, se consideraron las medidas de ajuste. 

Por consiguiente, se evaluó el valor de chi-cuadrado (X2), grados de 

libertad (gl) y la ratio entre X2/gl, para solventar problemas de sensibilidad de 

la Chi-Cuadrado al tamaño muestral. 

Para la medida de ajuste incremental, se utilizó el Índice de Ajuste 

Comparativo (Comparative Fit Index, CFI), el cual oscila entre 0, para un 

modelo mal ajustado, y 1, para un modelo bien ajustado, valores superiores o 

iguales a .90 se consideran adecuados (Cudeck & Browne, 1993). 

A su vez, se analizó el Índice de la Raíz Cuadrada Media del Error de 

la Aproximación (Root Mean Square Error of Approximation, RMSEA), cuyo 

valor RMSEA es representativo de la bondad del ajuste como estimación de 

magnitud subjetiva, contemplando indicadores de buen ajuste aquellos valores 

menores de .05; mientras que indicadores de error razonable en aproximación 

a la población se estiman entorno al .08; en cambio, indicadores interpretados 

con mala aproximación se estiman en valores superiores a .1 (Browne & 

Cudeck, 1992).  

En cuarto lugar, se calcularon las relaciones entre las variables de 

estudio mediante el coeficiente de correlación de Spearman (r), para verificar 

y analizar la dirección y el grado de asociación entre las variables observadas, 

cuyos parámetros de las correlaciones oscilan entre -1.0 a +1.0 (Briones, 
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2016), cuanto más cerca está r de +1 o –1, están más estrechamente 

relacionadas las 2 variables. Ahora bien, para el análisis estadístico inferencial 

entre las medias por género se llevaron a cabo mediante la prueba no 

paramétrica U de Mann-Whitney. Mientras que la prueba estadística Kruskal-

Wallis se implementó para el desarrollo del análisis inferencial de las medias 

de las variables por tipo de discapacidad. Se implementó la prueba de 

magnitudes para comparar el tamaño del efecto mediante la G de Hedges 

(Hedges & Olkin, 1985), para establecer diferencias estandarizadas entre las 

variables del estudio, esta prueba presenta los indicadores de la siguiente 

forma: <.20 = trivial, >.20 a .60 = pequeño, >.60 a 1.20 = moderado, >1.20 

a 2.0 = grande, > 2.0 = muy grande. Todas las significancias estadísticas se 

establecieron a p < .05. 

En quinto lugar, se calcularon los efectos de las variables de estudio: 

climas motivacionales (implicación a la tarea e implicación al ego), tipos de 

motivación (autónoma y controlada), como también las intenciones futuras de 

práctica (intención de continuar e intención de abandonar), utilizando un 

modelo de moderación por medio de macro-PROCESS (Hayes, 2022) en 

SPSS; en el mismo, se puso a prueba los efectos indirectos, en el que se 

implementó intervalos de confianza bootstrap corregidos de sesgo, con nivel 

de confianza de 95%, permitiendo realizar el análisis de regresión múltiple 

para estimar los coeficientes de las variables, expuestos en los coeficientes de 

regresión no estandarizados y estimando el efecto condicional de la variable 

independiente (X) sobre la variable dependiente (Y) con influencia de la 

variable moderadora.  

En sexto lugar y como proceso final, se observó el efecto de la variable 

moderadora a través del valor en el intervalo de confianza, identificado con la 

técnica de Johnson-Neyman (J-N) y representado en los gráficos de interacción 

de los modelos puestos a prueba que involucraron dos tipos de motivación 

(motivación autónoma y motivación controlada) en la relación entre la 

percepción de los climas (implicación a la tarea e implicación al ego) 
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generados por entrenadores y las intenciones futuras de práctica (intención de 

continuar e intención de abandonar) en deportistas paralímpicos.  
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Capítulo III. Resultados 

En el presente capítulo se exponen los resultados obtenidos en la 

investigación doctoral. Se muestran en primer lugar, las propiedades 

psicométricas de los instrumentos; seguidamente, se presenta la fiabilidad de 

los instrumentos de medida de cada una de las variables psicológicas 

implicadas en el estudio; consecutivamente, se expone el análisis factorial 

confirmatorio (AFC); en segundo lugar, se realizó el análisis descriptivo de 

cada una de las variables del estudio; en tercer lugar, se identifica el análisis 

de correlaciones bivariados entre todas las variables del estudio; en cuarto 

lugar, se analizan las diferencias entre las variables por género y tipo de 

discapacidad de los participantes en el estudio; para concluir, en quinto lugar, 

se encuentran los modelos de moderación para poner a prueba el objetivo 

general del estudio.  

 

Análisis preliminares: Propiedades Psicométricas de los 

instrumentos 

 Este procedimiento, se llevó a cabo a través de la evaluación de cada 

uno de los instrumentos utilizados. Inicialmente, se identificó la estructura de 

las escalas y sus ítems, continuando con el análisis de estadística descriptiva: 

medidas de tendencia central (media), medidas de dispersión (desviación 

estándar) y medidas de distribución (asimetría y curtosis); posteriormente, los 

resultados del análisis de la fiabilidad de las escalas exploradas a través del 

cálculo: coeficiente de Alfa de Cronbach (α) y coeficiente Omega de 

McDonald (ω); finalmente, se muestran resultados de análisis factorial 

confirmatorio.  

Análisis descriptivos de los instrumentos 

Considerando las características de la población, objeto de estudio, se 

realizó el análisis de distribución en cada una de las escalas y sus ítems; ya que 

según Aron et al. (2010) recomiendan emplear en etapas iniciales del proceso, 
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el cálculo descriptivo de una escala para identificar aspectos particulares de un 

conjunto de datos.  

Cuestionario de Clima Empowering y Disempowering en el Deporte 

(EDMCQ-C) 

En la Tabla 8, se muestran los estadísticos descriptivos que conforman 

el EDMCQ-C, analizando los ítems distribuidos en la dimensión del clima 

empowering (implicación a la tarea, apoyo a la autonomía, apoyo social) y en 

la dimensión del clima disempowering (implicación al ego, estilo controlador), 

para valorar la percepción de clima motivacional generado por entrenadores 

de deportistas paralímpicos.  

Se puede apreciar los valores de media, desviación estándar, asimetría 

y curtosis en la dimensión del clima motivacional empowering el grado de 

distribución de los datos presentan valores que oscilan desde -2.18 a 7.15; 

mientras que en la dimensión del clima motivacional disempowering, los 

valores oscilan desde -.36 a .43, apreciándose valores no simétricos en su 

distribución. 

Con respecto al valor de la media más elevada, se observa que en el 

clima motivacional empowering es el ítem 14 (M = 4.46) correspondiente al 

factor apoyo a la autonomía: “Mi entrenador piensa que es importante para los 

deportistas practicar este deporte porque lo disfrutan”; a su vez, la media más 

baja en esta dimensión, se ubica en el ítem 5 (M = 4.24) correspondiente al 

factor implicación a la tarea: "Mi entrenador se asegura que la aportación de 

cada deportista contribuya de manera importante".  

Mientras que el ítem con la media más baja se identifica en el clima 

motivacional disempowering, reconociendo el ítem 23 (M = 2.13) 

correspondiente al factor implicación al ego: “Mi entrenador piensa que sólo 

los mejores deportistas deben participar”; a su vez, la media más elevada en 

esta dimensión, se ubica en el ítem 28 (M = 3.28) correspondiente al factor 

estilo controlador: "Mi entrenador nos deja hacer lo que nos gusta al final de 

la sesión sólo cuando hemos trabajado bien durante el entrenamiento". 
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Tabla 8 

Estadísticos descriptivos por ítems del EDMCQ-C 

Ítems n M DT As k 

Clima empowering 183 4.45 .50 -.48 -.85 

Clima tarea 183 4.39 .60 -.48 -.85 

1. Mi entrenador anima a los deportistas a intentar nuevas habilidades 183 4.32 .87 -1.39 1.86 

2. Mi entrenador intenta asegurarse que los deportistas se sientan bien 

cuando dan su máximo 
183 4.56 .54 -.68 -.71 

3. Mi entrenador hace que los deportistas se sientan exitosos cuando 

mejoran 
183 4.50 .59 -1.06 1.80 

4. Mi entrenador reconoce a los jugadores cuando hacen su mayor 

esfuerzo 
183 4.48 .63 -.78 -.38 

5. Mi entrenador se asegura que la aportación de cada deportista 

contribuya de manera importante 
183 4.24 .98 -1.17 .28 

6. Mi entrenador se asegura que todos tengan un rol importante en el 

equipo 
183 4.25 .87 -1.12 .63 

7. Mi entrenador nos hace saber que todos los deportistas son parte del 

éxito del colectivo 
183 4.56 .62 -1.96 7.15 

8. Mi entrenador anima/motiva a los deportistas para que se ayuden 

unos a otros a aprender 
183 4.24 .91 -1.29 1.59 

9. Mi entrenador anima/motiva a los jugadores realmente a trabajar 

juntos como un equipo 
183 4.37 .87 -1.64 2.71 

Apoyo a la autonomía 183 4.50 .51 -.80 .02 

10. Mi entrenador ofrece a los deportistas distintas alternativas y 

opciones 
183 4.28 .91 -1.63 2.74 

11. Mi entrenador cree que es importante que los deportistas participen 

en este deporte porque ellos realmente quieren hacerlo 
183 4.53 .63 -1.67 5.35 

12. Mi entrenador responde completa y cuidadosamente a nuestras 

preguntas 
183 4.50 .72 -1.45 1.84 

13. Mi entrenador, cuando pide a los deportistas que hagan algo, se 

esfuerza por explicarles el por qué es bueno hacerlo de esa manera 
183 4.50 .86 -2.18 4.96 

14. Mi entrenador piensa que es importante para los deportistas 

practicar este deporte porque lo disfrutan 
183 4.70 .48 -1.20 .16 

Apoyo social 183 4.52 .52 -1.13 1.11 

15. Mi entrenador podría realmente ponerme atención, 

independientemente lo que pase 
183 4.52 .67 -1.29 1.31 

16. Mi entrenador realmente aprecia a todos como personas, no sólo 

como deportistas 
183 4.44 .66 -1.01 .88 

17. Mi entrenador escucha abiertamente y sin juzgar los sentimientos de 

los deportistas 
183 4.60 .64 -2.10 6.82 

Clima disempowering 183 2.42 1.05 1.48 1.29 

Clima ego 183 2.29 1.15 1.43 1.01 

18. Mi entrenador cambia a los deportistas cuando han cometido un 

error 
183 2.21 1.45 .93 -.60 

19. Mi entrenador pone más atención a los mejores deportistas 183 2.33 1.39 .94 -.43 

20. Mi entrenador grita a los deportistas cuando fallan 183 2.62 1.29 .58 -.67 

21. Mi entrenador tiene sus deportistas preferidos 183 2.21 1.28 1.08 .23 

22. Mi entrenador sólo felicita a los deportistas que mejor lo hacen 

durante el encuentro 
183 2.36 1.28 .87 -.22 

23. Mi entrenador piensa que sólo los mejores deportistas deben 

participar 
183 2.13 1.34 1.06 -.08 

24. Mi entrenador favorece a unos jugadores más que a otros 183 2.17 1.27 1.19 .43 
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Ítems n M DT As k 

Estilo controlador 183 2.51 1.07 1.15 .41 

25. Mi entrenador es menos amistoso con los deportistas si no se 

esfuerzan durante el entrenamiento 
183 2.32 1.33 .96 -.20 

26. Mi entrenador apoya menos a los deportistas cuando no entrenan o 

no juegan bien 
183 2.33 1.29 .97 -.07 

27. Mi entrenador presta menos atención a los deportistas cuando hacen 

algo que no le agrada 
183 2.29 1.32 .95 -.12 

28. Mi entrenador nos deja hacer lo que nos gusta al final de la sesión 

sólo cuando hemos trabajado bien durante el entrenamiento 
183 3.28 1.47 -.36 -1.32 

29. Mi entrenador no le hace caso a los deportistas cuando ellos lo 

decepcionan o fallan 
183 2.26 1.33 .87 -.49 

30. Mi entrenador sólo da premios a los deportistas que juegan bien 183 2.14 1.48 1.01 -.55 

31. Mi entrenador les grita a los deportistas delante de otros para que 

hagan ciertas las cosas 
183 2.48 1.55 .65 -1.16 

32. Mi entrenador amenaza con castigar a los deportistas para 

mantenerlos disciplinados durante el entrenamiento 
183 2.22 1.39 .88 -.61 

33. Mi entrenador utiliza principalmente premios/halagos para que los 

deportistas realicen todas las actividades durante el entrenamiento 
183 3.01 1.63 -.03 -1.66 

34. Mi entrenador trata de meterse en aspectos que viven fuera del 

deporte 
183 2.73 1.45 .25 -1.39 

Nota. n = Muestra; M = Media; DT = Desviación estándar; As = simetría; K = Curtosis. 

Cuestionario de la Motivación en el Deporte (SMS-II)  

A continuación, se muestran los resultados obtenidos por cada uno de 

los ítems que componen el cuestionario de la motivación en el deporte, en la 

tabla 9 se observa la distribución de datos asimétricos con valores que oscilan 

entre -1.52 a 3.84. 

Al analizar las dimensiones del cuestionario se aprecian valores 

significativamente diferentes, la media más elevada en el ítem 1 (M = 5.74, 

DT = 1.82) que forma parte de la motivación autónoma: "Porque me emociona 

aprender más acerca de mi deporte", a su vez, es posible identificar que el 

grado de distribución de datos presentan valores que oscilan desde As = -1.52 

a k = .99. 

Por otra parte, el menor valor de la media se encuentra en el ítem 17 

(M = 2.12, DT = 1.26) correspondiente a la dimensión de no motivación en el 

deporte: " Pero no lo sé, tengo la impresión de que no soy capaz de tener éxito 

", a su vez, es posible identificar que el grado de distribución de datos presentan 

valores que oscilan desde As = 1.50 a k = 2.79. 
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Tabla 9 

Estadísticos descriptivos por ítems del SMS-II 

Ítems n M DT As k 

Motivación autónoma 183 5.57 1.88 -1.30 .12 

1. Porque me emociona aprender más acerca de mi 

deporte 
183 5.74 1.82 -1.52 .99 

2. Porque es muy interesante aprender cómo puedo 

mejorar 
183 5.61 2.00 -1.41 .49 

3. Porque me emociona descubrir nuevas estrategias 

de rendimiento 
183 5.52 2.24 -1.32 .02 

4. Porque practicando deporte reflejo la esencia de 

quien soy 
183 5.43 2.05 -1.20 .04 

5. Porque a través del deporte, estoy viviendo de 

acuerdo a mis principios 
183 5.38 2.08 -1.17 -.09 

6. Porque participar en el deporte es una parte 

integral de mi vida 
183 5.48 1.99 -1.32 .26 

7. Porque es una de las mejores formas que tengo 

para desarrollar otros aspectos de mí mismo 
183 5.71 1.83 -1.38 .74 

8. Porque he escogido este deporte como una forma 

de desarrollarme a mí mismo 
183 5.55 2.05 -1.25 .03 

9. Porque valoro que es una buena forma para 

desarrollar aspectos de mí mismo 
183 5.71 1.78 -1.33 .54 

Motivación controlada 183 4.53 1.86 -.47 -1.01 

10. Porque me sentiría mal si no me tomo el tiempo 

para hacerlo 
183 5.06 2.40 -.74 -1.20 

11. Porque me siento bien conmigo mismo cuando lo 

hago 
183 5.48 2.18 -1.20 -.18 

12. Porque vale la pena practicarlo 
183 5.50 2.23 -1.22 -.19 

13. Porque la gente que me importa se molestaría 

conmigo si no lo hago 
183 3.58 2.43 .37 -1.56 

14. Porque la gente que me rodea me recompensa 

cuando lo hago 
183 3.92 2.25 .05 -1.57 

15. Porque creo que los demás lo desaprobarían 

conmigo si no lo hago 
183 3.66 2.35 .34 -1.54 

No motivación 183 2.42 1.29 .90 .65 

16. Porque solía tener buenas razones para practicarlo, 

pero ahora me pregunto si debería continuar 

haciéndolo 

183 3.03 2.20 
.84 -.77 

17. Pero no lo sé, tengo la impresión de que no soy 

capaz de tener éxito 
183 2.12 1.26 1.50 2.79 

18. Pero no lo tengo claro; en realidad no creo que mi 

lugar esté en este deporte 
183 2.13 1.44 1.93 3.84 

Nota. n = Muestra; M = Media; DT = Desviación estándar; As = Asimetría; K = Curtosis. 

Cuestionario de las Intenciones Futuras de Continuar-Abandonar 

el Deporte (INT-PAPA)  

Otro de los instrumentos aplicados en el estudio, es el cuestionario INT-

PAPA, a través del cual es posible analizar las intenciones de continuar o 

intenciones de abandonar la práctica de deportistas paralímpicos participantes 

en el estudio, en la tabla 10 se muestra la valoración de cada uno de los ítems 

que conforman el cuestionario. 
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Se exponen los resultados analizando las dimensiones con la valoración 

de cada uno de los ítems; los resultados muestran que la intención futura de 

continuar presenta un grado de distribución de datos con valores que oscilan 

con una asimetría negativa de -3.50 a una curtosis con valor positivo de 16.3; 

identificando la mayor dispersión de datos en el ítem 1: "Tengo previsto seguir 

en el equipo/deporte la próxima temporada" al observar la diferencia 

representativa entre el valor de la desviación estándar (DT=.64) con relación 

al valor mayormente alto de la media (M=4.71).  

Mientras tanto, los resultados del análisis en la dimensión de la 

intención futura de abandonar, se observa que el grado de distribución de datos 

presentan valores que oscilan con una asimetría positiva de 1.90 a una curtosis 

con valor positivo de 4.28; como también, se diferencia el ítem 4: "Tengo 

intención de abandonar mi deporte cuando acabe esta temporada", por 

demostrar valores concentrados cercanos a la media debido al resultado de 

menor diferencia entre la desviación estándar (DT=.66) con relación al valor 

bajo de la media (M=1.42). 

 

Tabla 10 

Estadísticos descriptivos por ítems del INT-PAPA 

Ítems n M DT As k 

Intención futura de continuar 183 4.65 .51 -2.18 7.07 

1. Tengo previsto seguir en el equipo/deporte la próxima 

temporada 

183 4.71 .64 -3.50 16.3 

2. Me gustaría continuar practicando deporte con mi 

entrenador actual 

183 4.62 .56 -1.89 7.86 

3. Tengo previsto seguir en este deporte la próxima 

temporada 

183 4.62 .73 -2.96 11.3 

Intención futura de abandonar 183 1.42 .58 1.67 3.55 

4. Tengo intención de abandonar mi deporte cuando 

acabe esta temporada 

183 1.42 .66 1.90 4.28 

5. Estoy pensando en dejar mi equipo/deporte 183 1.43 .63 2.00 6.68 

Nota. n = Muestra; M = Media; DT = Desviación estándar; As = Asimetría; K = Curtosis. 

 

Fiabilidad de los instrumentos 

En la tabla 11 se observaron diferencias en las escalas distribuidas por 

dimensión, que exponen las propiedades de consistencia interna en su conjunto 
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a través de los coeficientes de fiabilidad, implementado por medio del 

coeficiente de Alfa de Cronbach (α) y como medida de estimación precisa se 

muestra el coeficiente Omega de McDonald (ω).  

Al evaluar la fiabilidad de las variables que componen el EDMCQ-C, 

se observó que tanto en la dimensión del clima empowering (α = .92) como en 

el clima disempowering (α = .95) presentaron una consistencia interna con 

valores superiores de .90 en el Alfa de Cronbach (α), bajo el criterio de George 

& Mallery (2021) se consideran valores excelentes (α ≥ .90). 

Continuando con el análisis del mismo cuestionario a través de los 

parámetros del coeficiente Omega de McDonald (ω) en la dimensión del clima 

empowering (ω = .93) y en el clima disempowering (ω = .96) según Campo-

Arias & Oviedo (2008) se consideran valores aceptables los coeficientes que 

oscilan entre ω = .70 a ω = .9.  

Ahora bien, se reconoce la fiabilidad de las variables que componen el 

SMS-II, identificadas con valores superiores de .90 en las dimensiones de la 

motivación autónoma (α = .99) y en la motivación controlada (α = .90), por lo 

que se consideran valores excelentes de confiabilidad (α ≥ .90). Mientras tanto, 

en el análisis del coeficiente Omega de McDonald (ω) en la dimensión de la 

motivación autónoma (ω = .99) y en la motivación controlada (ω = .90), 

coinciden con valores aceptables de los coeficientes (ω ≥ .90).  

Sin embargo, la fiabilidad de las variables en la dimensión que 

corresponde a la no motivación, se observaron valores aceptables (α = .70) en 

el Alfa de Cronbach, y en el coeficiente Omega de McDonald se identifican de 

igual manera valores aceptable (ω = .73). 

Otro de los instrumentos implementados en el estudio, es el 

cuestionario INT-PAPA, en el que se observaron diferencias en sus 

propiedades de consistencia interna a través de sus variables, en la dimensión 

de intención futura de continuar (α = .70) se observan valores aceptables en el 

Alfa de Cronbach. A su vez, en el análisis de coeficiente Omega de McDonald 

presenta valores aceptables en la intención futura de continuar (ω = .71). 
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Mientras tanto, se muestran propiedades de fiabilidad con valores 

buenos (α ≥ .80) de acuerdo con los criterios de George & Mallery (2021), en 

el análisis de propiedades de consistencia interna en variables implicadas en la 

dimensión de intención futura de abandonar (α = .80). Igualmente, los valores 

del coeficiente Omega de McDonald (ω), mantuvieron resultados similares en 

la intención futura de abandonar (ω = .80) considerados como aceptables.  

 

Tabla 11 

Fiabilidad Alfa de Cronbach (α) y Omega de McDonald (ω) del EDMCQ-C, 

SMS-II, INT-PAPA 

Variables α ω 

EDMCQ-C   

Clima empowering .92 .93 

Clima disempowering .95 .96 

SMS-II   

Motivación autónoma .99 .99 

Motivación controlada .90 .90 

No motivación .70 .73 

INT-PAPA   

Intención futura de continuar .70 .71 

Intención futura de abandonar .80 .80 

Nota. α = Alfa de Cronbach; ω = Omega de McDonald. 

Dentro de este orden, en la tabla 12 se presenta la fiabilidad por factores 

que componen las variables del estudio, estimados a través del coeficiente de 

Alfa de Cronbach (α) y como medida de estimación precisa se expresa el 

coeficiente Omega de McDonald (ω). 

Cabe destacar que en los factores que componen la dimensión del clima 

empowering presentaron la mayor consistencia interna, en el factor de 

implicación a la tarea que oscila en .91 categorizado como excelente en el Alfa 

de Cronbach (α) y con .92 categorizado con rango aceptable en el Omega de 

McDonald (ω).  

Por consiguiente, el factor de apoyo a la autonomía presento valores 

por encima de .70 considerado como propiedad aceptable, manteniendo .73 en 

el Alfa de Cronbach (α) y un valor de .74 en el Omega de McDonald (ω). 
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Por último, el factor de apoyo social mantuvo valores aceptables en sus 

propiedades de fiabilidad, los resultados mostraron .70 en el Alfa de Cronbach 

(α) y un valor de .72 en el Omega de McDonald (ω). 

En la dimensión del clima disempowering presentaron valores 

superiores de .90, se observa que el factor de implicación al ego presenta la 

mayor consistencia interna oscilando en .94 categorizado como excelente en 

el Alfa de Cronbach (α) y con .95 categorizado con rango aceptable en el 

Omega de McDonald (ω).  

En cambio, se reconocen diferencias mínimas en el factor de estilo 

controlador, manifestando similitud con valores excelentes que oscilan de .70 

en el Alfa de Cronbach (α) y un valor de .72 en el Omega de McDonald (ω). 

De la misma manera, se analizaron los factores que componen las tres 

dimensiones del cuestionario SMS-II; primeramente, se observó diferencias 

mínimas en los tres factores que conforman la dimensión de motivación 

autónoma: se percibe valores excelentes superiores a .90 en los tres tipos de 

regulaciones; en primer lugar, la regulación intrínseca obtuvo valores de .97 

en el Alfa de Cronbach (α) y un valor de .98 en el Omega de McDonald (ω); 

en segundo lugar, la regulación integrada obtuvo valores de .97 en el Alfa de 

Cronbach (α) y un valor de .97 en el Omega de McDonald (ω); en tercer lugar, 

la regulación identificada obtuvo valores de .96 en el Alfa de Cronbach (α) y 

un valor de .96 en el Omega de McDonald (ω). Seguidamente se observaron 

diferencias significativas en los dos factores de la dimensión que compone la 

motivación controlada: se identificaron mayores propiedades de fiabilidad 

considerados como excelentes en la regulación introyectada con valores de .96 

en el Alfa de Cronbach (α) y un valor de .96 en el Omega de McDonald (ω); 

por el contrario, se observaron propiedades consideradas buenas de fiabilidad 

en la regulación extrínseca con valores de .80 en el Alfa de Cronbach (α) y un 

valor igual de .80 en el Omega de McDonald (ω). Para finalizar el análisis en 

este cuestionario, la no motivación, se observaron valores aceptables de .70 en 

el Alfa de Cronbach, y se mantienen valores de .73 en el coeficiente Omega de 

McDonald (ω). 
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Retomando el análisis del cuestionario INT-PAPA, se muestra que la 

intención futura de continuar presentó valores aceptables de .70 en el Alfa de 

Cronbach (α) y un valor similar de .71 en el coeficiente Omega de McDonald; 

por lo que se refiere a las propiedades de fiabilidad en la intención futura de 

abandonar, se observaron valores buenos de .80 en el Alfa de Cronbach (α) y 

con igual valor de .80 en el coeficiente Omega de McDonald. 

 

Tabla 12 

Fiabilidad Alfa de Cronbach (α) y Omega de McDonald (ω) por factor de las 

variables de estudio  

Variables α ω 

Clima empowering .92 .93 

Clima tarea .91 .92 

Apoyo a la autonomía .73 .74 

Apoyo social  .70 .72 

Clima disempowering .95 .96 

Clima ego .94 .95 

Estilo controlador .91 .92 

Motivación autónoma .99 .99 

Regulación intrínseca .97 .98 

Regulación integrada .97 .97 

Regulación identificada .96 .96 

Motivación controlada .90 .90 

Regulación introyectada .96 .96 

Regulación extrínseca  .80 .80 

No motivación .70 .73 

Intención futura de continuar .70 .71 

Intención futura de abandonar .80 .80 

Nota. α = Alfa de Cronbach; ω = Omega de McDonald. 

 

Análisis factorial confirmatorio de los instrumentos  

En este apartado se presenta el análisis factorial confirmatorio de cada 

uno de los instrumentos implementados en el estudio de investigación, seguido 

de las saturaciones factoriales estandarizadas por ítems. 

La tabla 13 muestra la estructura factorial donde se emplearon diversos 

indicadores por sus medidas de ajuste (X2, gl, X2/gl, CFI, RMSEA, AIC), se 

observaron valores adecuados de índice de ajuste.  
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Tabla 13 

Índices de bondad de ajuste del modelo puesto a prueba en cada instrumento 

AFC  X2 gl X2/gl  CFI RMSEA  AIC 

Clima empowering 

Clima tarea 226 27 8.3  .99 .00  356 

Clima disempowering 

Clima ego 27.2 9 3.0  .99 .02  154 

SMS-II         

Motivación autónoma 156 20 7.8  .94 .00  266 

Motivación controlada 49 5 9.7  .95 .2  125 

No motivación .00 00 00  1.00 .5  12 

INT-PAPA         

Intención de continuar .00 00 00  1.00 .4  12 

Intención de abandonar .00 00 00  1.00 .7  6 

 

Análisis factorial confirmatorio y saturaciones factoriales del cuestionario 

EDMCQ-C 

El análisis factorial confirmatorio del EDMCQ-C se distingue por sus 

dimensiones y es analizado por los factores objeto de estudio. 

Se aprecia en la dimensión del clima empowering, el factor de 

implicación a la tarea las siguientes medidas de ajuste: X2 = 226; en el referente 

a las medidas de ajuste incremental presenta: CFI = .99; en cuanto a otros 

indicadores de ajuste, se contemplan: RMSEA = .00 y AIC = 356. 

Mientras que, en la dimensión del clima disempowering se aprecia en 

el factor de implicación al ego las siguientes medidas de ajuste: X2 = 27.2; en 

el referente a las medidas de ajuste incremental presenta: CFI = .99; en cuanto 

a otros indicadores de ajuste, se contemplan: RMSEA = .02 y AIC = 154. 

Continuando con el análisis de resultados, en la tabla 14 se muestran 

las saturaciones factoriales estandarizadas de los ítems reconociendo las 

dimensiones y los factores del EDMCQ-C; se aprecia en el factor de 

implicación a la tarea un valor de .44 y en sus ítems se observan datos que 

oscilan entre .16 (ítem 2) a .31 (ítem 1; ítem 6 e ítem 9).  

Por otra parte, en la dimensión del clima disempowering, se aprecia en 

el factor de implicación a la tarea un valor de 1.16 y en sus ítems se observan 

datos que oscilan entre .27 (ítem 21) a .92 (ítem 18). 

 



 Resultados 

60 
 

Tabla 14 

Saturaciones factoriales estandarizadas por factor del EDMCQ-C 

Ítems Clima empowering Clima disempowering 

 Clima tarea     

 .44     

1 .31     
2 .16     
3 .19     
4 .17     
5 .26     
6 .31     
7 .25     
8 .28     
9 .31     

 
 Apoyo a la 

autonomía    

 
 .32    

10  .49    
11  .21    
12  .33    
13  .51    
14  .16    

 
  Apoyo social   

 
  .26   

15  
 .18   

16  
 .16   

17  
 .32   

 
 

  
Clima ego 

 

 
 

  1.16  
18  

 
 .92  

19  
 

 .73  
20  

 
 .59  

21  
 

 .27  
22  

 
 .37  

23  
 

 .49  
24  

 
 .29  

  
 

 
 Estilo controlador 

  
 

  .82 

25  
 

  .94 

26  
 

  .92 

27  
 

  .80 

28  
 

  1.72 

29  
 

  .28 

30  
 

  .53 

31  
 

  .61 

32  
 

  .44 

33  
 

  2.10 

34 
    

1.03 
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Análisis factorial confirmatorio y saturaciones factoriales del cuestionario SMS-II 

El análisis factorial confirmatorio del SMS-II se distingue por sus 

dimensiones con la siguiente clasificación: motivación autónoma, motivación 

controlada y no motivación. 

Se distingue en la motivación autónoma las siguientes medidas de 

ajuste: X2 = 156; en el referente a las medidas de ajuste incremental presenta: 

CFI = .94; en cuanto a otros indicadores de ajuste, se contemplan: RMSEA = 

.00 y AIC = 266. 

Acerca de la motivación controlada se observan las siguientes medidas 

de ajuste: X2 = 49; en el referente a las medidas de ajuste incremental presenta: 

CFI = .95; en cuanto a otros indicadores de ajuste, se contemplan: RMSEA = 

.2 y AIC = 125. 

Mientras que en la no motivación se observan las siguientes medidas 

de ajuste: X2 = .00; en el referente a las medidas de ajuste incremental presenta: 

CFI = 1.00; en cuanto a otros indicadores de ajuste, se contemplan: RMSEA 

= .5 y AIC = 12. 

En relación con el análisis de resultados, se observan en la tabla 15 las 

saturaciones factoriales estandarizadas de los ítems por dimensión del SMS-II, 

se aprecia en la dimensión de motivación autónoma un valor de 2.83 y en sus 

ítems se observan datos que oscilan entre .26 (ítem 3) a .55 (ítem 9).  

Mientras que, en la dimensión de motivación controlada se identifica 

un valor de 4.51 y en sus ítems se observan datos que oscilan entre .19 (ítem 

11) a 4.51 (ítem 15). 

Por otra parte, en la dimensión de la no motivación se identifica un 

valor de 1.10 y en sus ítems se observan datos que oscilan entre .46 (ítem 18) 

a 3.71 (ítem 16). 
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Tabla 15 

Saturaciones factoriales estandarizadas del SMS-II 

Ítems Motivación autónoma Motivación controlada No motivación 

 2.83     

1 .47   

2 .28   
3 .26   
4 .52   
5 .34   

6 .50   
7 .52   
8 .44   
9 .55   
  4.51  

10  1.23  
11  .19  
12  .32  
13  4.21  
14  3.20  
15  4.51  

   1.10 

16   3.71 

17   .87 

18     .46 

 

Análisis factorial confirmatorio y saturaciones factoriales del cuestionario INT-

PAPA 

El análisis factorial confirmatorio del INT-PAPA se distingue por sus 

dimensiones con la siguiente clasificación: intención futura de continuar y la 

intención futura de abandonar.  

Se distingue en la intención futura de continuar las siguientes medidas 

de ajuste: X2 = .00; en el referente a las medidas de ajuste incremental presenta: 

CFI = 1.00; en cuanto a otros indicadores de ajuste, se contemplan: RMSEA 

= .4 y AIC = 12. 

Por otra parte, en la intención futura de abandonar se identifican las 

siguientes medidas de ajuste: X2 = .00; en el referente a las medidas de ajuste 

incremental presenta: CFI = 1.00; en cuanto a otros indicadores de ajuste, se 

contemplan: RMSEA = .7 y AIC = 6. 
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En la tabla 16 se muestran las saturaciones factoriales estandarizadas 

de los ítems por dimensión del INT-PAPA, se aprecia en la dimensión de la 

intención futura de continuar un valor de .20 y en sus ítems se observan datos 

que oscilan entre .21 (ítem 1) a .22 (ítem 2 e ítem 3).  

Mientras que, en la dimensión de la intención de abandonar se 

identifica un valor de .26 y en sus ítems se observan datos que oscilan entre 

.14 (ítem 5) a .18 (ítem 4). 

 

Tabla 16 

Saturaciones factoriales estandarizadas del INT-PAPA 

Ítems Intención de continuar Intención de abandonar 

 .20   

1 .21  

2 .22  
3 .22  
  .26 

4  .18 

5   .14 

 

Estadísticos descriptivos por variables de estudio 

Profundizando en el análisis de las variables de estudio para el 

cumplimiento de objetivos, se describen los estadísticos descriptivos de la 

muestra de deportistas paralímpicos participantes, así como los valores de la 

media, desviación estándar, asimetría y curtosis, como también se muestra la 

fiabilidad y el rango de saturaciones factoriales para cada una de las variables 

psicológicas estudiadas en la presente investigación doctoral. 

En la tabla 17 se aprecia la variable de implicación a la tarea con 

distribución ligeramente hacia la izquierda y con valor de curtosis con 

tendencia platicúrtica (As = -.48, k = -.85), además se identifica mayor 

dispersión de datos por sus valores de media y desviación estándar (M = 4.39; 

DT = .60), mientras que en el clima ego se observan datos concentrados 

cercanos a la media (M = 2.29; DT = 1.15) con distribución ligeramente hacia 

la derecha y con valor de curtosis con tendencia leptocúrtica (As = 1.43, k = 
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1.01), este factor presenta coeficientes más elevados en el rango de 

saturaciones factoriales que oscilan entre .27 a .92. 

Se observa en el análisis de dimensiones por tipo de motivación 

coeficientes elevados en la motivación autónoma con rango de saturaciones 

factoriales que oscilan entre .26 a .55, igualmente se identifica mayor 

dispersión de datos por sus valores de media y desviación estándar (M = 5.57; 

DT = 1.88), presenta una distribución negativa orientada hacia la izquierda y 

con valor de curtosis con tendencia ligeramente leptocúrtica (As = -1.30, k = -

.12). Por otra parte, los resultados obtenidos en el rango de saturaciones 

factoriales reportaron valores con mayor dispersión en la motivación 

controlada con rangos que oscilan entre .19 a 4.51.  

Mientras que en la variable de intención futura de abandonar se observa 

una distribución alrededor de la media (M = 1.42; DT = .58) y con valor de 

curtosis con tendencia leptocúrtica (As = 1.67, k = 3.55), se observan 

coeficientes más bajos y mayor dispersión en el rango de saturaciones 

factoriales que oscilan entre .14 a .18; sin embargo, la dimensión de la 

intención de continuar presenta coeficientes más elevados y con menor 

dispersión de datos en el rango de saturaciones factoriales que oscilan entre .21 

a .22. 

 

Tabla 17 

Estadísticos descriptivos por variables de estudio  

Variables n M DT As k 
Fiabilidad Rango de 

saturaciones 

factoriales 
α ω 

Clima tarea 183 4.39 .60 -.48 -.85 .91 .92 .16 a .31 

Clima ego 183 2.29 1.15 1.43 1.01 .94 .95 .27 a .92 

Motivación autónoma  183 5.57 1.88 -1.30 .12 .99 .99 .26 a .55 

Motivación controlada 183 4.53 1.86 -.47 -1.01 .90 .90 .19 a 4.51 

No motivación 183 2.42 1.29 .90 .65 .70 .73 .46 a 3.71 

Intención de continuar  183 4.65 .51 -2.18 7.07 .70 .71 .21 a .22 

Intención de abandonar  183 1.42 .58 1.67 3.55 .80 .80 .14 a .18 

Nota. n-número de participantes, M- media, DT-desviación estándar, As-Asimetría, K-Curtosis, α- alfa 

de Cronbach, ω- Omega de McDonald. 
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Interrelaciones entre las variables de estudio 

En esta sección se muestran las interrelaciones entre las variables con 

las que se evaluó la percepción de deportistas paralímpicos participantes en el 

estudio.  

En la dimensión del clima empowering se observa en la tabla 18, los 

resultados de la variable de estudio que analizaron la percepción de 

implicación a la tarea por deportistas paralímpicos, demostrando una relación 

alta o fuerte, directa y significativa con motivación autónoma (r = .71; p < 

.001); como también, mantiene este parámetro en la relación con la motivación 

controlada (r = .68; p < .001). A su vez, existe una relación moderada y directa 

con la intención de continuar la práctica en deportistas paralímpicos. 

No obstante, la relación existente entre la implicación a la tarea y la 

intención de abandonar la práctica deportiva en deportistas paralímpicos 

participantes en el estudio expone resultados de relación negativa y 

significativamente muy baja (r = -.38; p < .001).  

En función del clima disempowering se reconoce la percepción de 

implicación al ego por deportistas paralímpicos, manifestando una relación 

moderada, directa y significativa con la motivación controlada (r = .51; p < 

.001); igualmente existe una relación baja, directa y significativa tanto con la 

motivación autónoma como con la intención de continuar la práctica en 

deportistas paralímpicos (r = .28; p < .001). 

En sentido contrario, la relación existente entre la implicación al ego y 

la intención de abandonar la práctica deportiva en deportistas paralímpicos se 

percibe en los resultados una relación negativa y significativamente muy baja 

(r = -.20; p < .01).  

Continuando con el análisis de interrelaciones, los resultados 

analizados en los tipos de motivación muestran una relación alta, directa y 

significativa entre la motivación autónoma y la motivación controlada (r = .70; 

p < .001); en este mismo sentido, se identifica la intención de continuar la 

práctica deportiva (r = .61; p < .001).  
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Sin embargo, existe una relación negativa y significativamente muy 

baja entre la motivación autónoma y la intención de abandonar la práctica en 

deportistas paralímpicos (r = -.47; p < .001). 

Mientras tanto, se observa una relación moderada, directa y 

significativa entre la motivación controlada y la intención de continuar (r = 

.55; p < .001); como también, presenta una relación baja, directa y significativa 

con la no motivación (r = .17; p < .001). Por el contrario, existe una relación 

negativa y significativamente muy baja con la intención de abandonar la 

práctica en deportistas paralímpicos (r = -.44; p < .001). 

En el análisis de la no motivación y las intenciones futuras de práctica 

(intención de continuar e intención de abandonar) no se encontraron relaciones 

estadísticamente significativas en la percepción de los participantes del 

estudio.  

Para finalizar las interrelaciones entre las variables del estudio, los 

resultados demuestran que existe una relación negativa y significativamente 

muy baja entre la intención de continuar y la intención de abandonar la práctica 

en deportistas paralímpicos (r = -.60; p < .001). 

 

Tabla 18 

Interrelaciones bivariadas entre variables del estudio 

Variables 1 2 3 4 5 6 7 

1. Clima tarea ₋₋ 
      

2. Clima ego .25*** ₋₋ 
     

3. Motivación autónoma .71*** .28*** ₋₋ 
    

4. Motivación controlada .68*** .51*** .70*** ₋₋ 
   

5. No motivación -.05 .11 -.02 .17*** ₋₋ 
  

6. Intención de continuar .58*** .28*** .61*** .55*** .01 ₋₋ 
 

7. Intención de abandonar -.38*** -.20** -.47*** -.44*** .06 -.60*** ₋₋ 

Nota. *p < .05; **p < .01; ***p < .001; 

Diferencias entre variables de estudio 

Para reconocer diferencias entre las variables del estudio, se muestran 

las comparaciones entre la implicación a la tarea, implicación al ego; de la 

misma manera se identifica el contraste con los tipos de motivación: 

motivación autónoma, motivación controlada, no motivación y se diferencian 

las intenciones futuras de práctica: intención de continuar e intención de 
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abandonar, exponiendo los resultados de la media y la desviación estándar 

según el género y tipo de discapacidad en deportistas paralímpicos. 

Es posible observar, en la tabla 19 el análisis de diferencias referente a 

los resultados obtenidos de las comparaciones entre las variables de estudio en 

función del género y tipo de discapacidad en deportistas paralímpicos 

participantes. 

El primer contraste entre las variables: clima tarea, clima ego, 

motivación autónoma, motivación controlada, no motivación, intención de 

continuar e intención de abandonar se llevó a cabo en función del género, por 

medio de la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney, los resultados no 

demostraron diferencias significativas entre las comparaciones; sin embargo, 

al efectuar el análisis de magnitudes se reconoce en hombres valores más altos 

que las mujeres con tamaños de efecto pequeños en la percepción de la no 

motivación (g = .31), mientras que en el resto de las variables de estudio 

presentaron valores triviales (g < .20). 

 

Tabla 19 

Análisis de diferencias para las variables psicológicas en función del género 

y tipo de discapacidad 

  GÉNERO   TIPO DE DISCAPACIDAD   

Variable 

Mujer Hombre  1 2 3  

(n = 69) (n = 114)  (n = 93)  (n = 79)  (n = 11)   

M±DT M±DT  M±DT M±DT M±DT p 

Clima tarea 4.39±.59 4.39±.60  4.33±.59 4.44±.63 4.56±.42 .27 

Clima ego 2.20±1.12 2.35±1.17  1.94±.75 2.72±1.41 2.14±.87 .00 

Motivación autónoma 5.41±1.99 5.67±1.81  5.45±2.06 5.60±1.76 6.38±.64 .46 

Motivación controlada 4.51±1.94 4.55±1.82  4.34±1.86 4.68±1.93 5.12±1.13 .35 

No motivación 2.17±1.08 2.58±1.39  2.51±1.32 2.21±1.23 3.27±1.15 .01 

Intención de continuar 4.66±.46 4.64±.55  4.59±.61 4.70±.38 4.79±.34 .54 

Intención de abandonar 1.39±.51 1.44±.63   1.47±.66 1.38±.50 1.32±.46 .73 

Nota: 1 = Deportistas sobre silla de ruedas; 2 = Deportistas amputados/ausencia de extremidades/ 

baja estatura; 3 = Deportistas sordos. 

 

Al observar las comparaciones de las variables de estudio en función 

del tipo de discapacidad en deportistas paralímpicos participantes, los 
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resultados arrojaron diferencias significativas en las variables del clima ego y 

no motivación.  

Seguidamente se procedió a realizar el análisis Post Hoc, permitiendo 

reconocer en el clima ego diferencias entre el grupo de deportistas sobre silla 

de ruedas y deportistas amputados/ausencia de extremidades/ baja estatura 

(1.94±.75 vs 2.72±1.41, p < .01); en este mismo análisis, en la variable de no 

motivación se identificaron diferencias entre pares, entre la población 

participante de deportistas amputados/ausencia de extremidades/ baja estatura 

y deportistas sordos (1.94±.75 vs 2.72±1.41, p < .01). 

Profundizando en las diferencias entre estos grupos de deportistas con 

discapacidad, se implementó la comparación de magnitudes a través del 

tamaño del efecto por medio de la prueba de G de Hedges, corroborando las 

diferencias e identificando el rango moderado en las variables: clima ego y no 

motivación; mientras tanto, se reconocen diferencias que oscilan entre rangos 

triviales a pequeños en el resto de los grupos del clima ego y no motivación. 

De igual manera, el tamaño del efecto con rango que oscila entre trivial 

a pequeño se encontró en las variables del clima tarea, motivación autónoma, 

motivación controlada, intención de continuar e intención de abandonar, como 

se representa en la tabla 20. 

 

Tabla 20 

Diferencias de las variables psicológicas entre grupos de deportistas 

paralímpicos por tipo de discapacidad  

Tipo de discapacidad por pares  CT CE MA MC NM IC IA 

1. Deportistas sobre silla de ruedas 2 .17 .70b .08 .17 .23a .22a .15 

3 .39a .26a .47a .43a .59a .34a .23a 

2. Deportistas amputados/ausencia 

de extremidades/ baja estatura 

1 .17 .70b .08 .17 .23a .22a .15 

3 .19 .42b .47a .24a .87b .22a .12 

3. Deportistas sordos 1 .39a .42b .47a .43a .59a .34a .23a 

2 .19 .26a .47a .24a .87b .22a .12 

Nota: a = Tamaño de efecto pequeño, b = tamaño de efecto moderado. = p < .05. 

 

 



 Resultados 

69 
 

Modelo de regresión moderada entre las variables de estudio 

 Teniendo en cuenta los objetivos, se llevó a cabo el establecimiento de 

dos modelos para examinar el papel moderador entre las variables analizadas 

en el estudio.  

En primer lugar, se expone los resultados que permitieron solucionar el 

objetivo específico: examinar mediante un modelo el papel moderador de la 

motivación autónoma entre el clima tarea creado por entrenadores y la 

intención de continuar la práctica en deportistas paralímpicos. 

En el modelo 1. Los resultados del modelo de regresión moderada son 

observados en la tabla 21, indicaron que el término de interacción entre el 

clima tarea y la motivación autónoma fue estadísticamente significativo y que 

el intervalo de confianza (IC) bootstrap para dicho efecto no incluía el valor 

cero (β = .25, p < .001, IC 95% = [.15, .34]). 

 

Tabla 21 

Análisis de moderación: Interacción entre el clima tarea y la motivación 

autónoma como predictores de la intención de continuar 

 

 Variable dependiente: Intención de continuar 

 β t LI IC LS IC 

Predictor     

Motivación autónoma -.87*** -4.72 -1.24 -.51 

Clima tarea -1.23** -3.85 -1.86 -.60 

Interacción .25*** 4.94 .15 .34 

R2 = .27***     

ΔR2 = .10***     

Nota. β = coeficiente beta no estandarizado. LI IC = límite inferior de intervalo de confianza; LS IC = límite 

superior del intervalo de confianza, ΔR2 = incremento en R2 debido a la interacción. 

*** p <.001, ** p <.01. 
 

Continuando con el análisis, en la Figura 6 se brinda la representación 

gráfica del modelo de moderación que muestra la interacción del clima tarea y 
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la motivación autónoma como predictores de la intención futura de continuar 

(Modelo 1).  

Figura 6 

Modelo de moderación de la interacción del clima tarea y la 

motivación autónoma como predictores de la intención de continuar 

Nota. ***p < .001, **p < .01. 

La motivación autónoma (MA) en el efecto condicional del clima tarea 

creado por entrenadores y la intención futura de continuar la práctica de 

deportistas paralímpicos en los diferentes valores del moderador fue 

significativa. Se aprecian valores cuando la MA fue baja de (β = -.32; p < .05) 

y cuando la MA fue alta de (β = .49; p < .01). Los resultados planteados cuando 

la MA es alta y baja se podrán observar a continuación en una representación 

gráfica a través de la Figura 7.  

Con la utilidad de la técnica estadística Johnson-Neyman (J-N), que 

permite obtener un rango mayor de valores de la variable moderadora, se pudo 

observar el efecto de la motivación autónoma sobre la relación entre el clima 

tarea y la intención futura de continuar, para todo el rango de valores posibles 

de la motivación autónoma. Los resultados indicaron que para valores iguales 

y por encima de 5.76 en motivación autónoma (el 71.03% de la muestra), la 

relación entre el clima tarea y la intención futura de continuar fue positiva y 

estadísticamente significativa (M = 5.76, β = .18, p < .05). Por otra parte, 

cuando los resultados indicaron que para valores iguales y por debajo de 3.80 
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en motivación autónoma (el 19.67% de la muestra), la relación entre el clima 

tarea y la intención futura de continuar fue positiva y estadísticamente 

significativa (M = 3.80, β = -.29, p < .05). 

 

Figura 7 

Gráfica del efecto condicional de la motivación autónoma en la 

relación entre clima tarea y la intención de continuar 

 

 

 

 

 

 

En segundo lugar, se muestran los resultaron que dieron solución al 

objetivo específico 2: examinar mediante un modelo el papel moderador de la 

motivación controlada entre el clima ego creado por el entrenador y la 

intención de abandonar la práctica de paralímpicos. 

En el modelo 2. Los resultados observados en la tabla 22, indicaron que 

el término de interacción entre el clima ego y la motivación controlada fue 

estadísticamente significativo y que el intervalo de confianza (IC) bootstrap 
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para dicho efecto no incluía el valor cero (β = .25, p < .001, IC 95% = [.15, 

.34]).  

 

Tabla 22 

Análisis de moderación: Interacción entre el clima ego y la motivación 

controlada como predictores de la intención de abandonar 

 Variable dependiente: Intención de abandonar 

 β t LI IC LS IC 

Predictor     

Motivación controlada .01 .31 -.08 .58 

Clima ego .28 1.84 -.01 -.60 

Interacción -.5* -2.26 -.10 -.00 

R2 = .14***     

ΔR2 = .02*     
 

Nota. β = coeficiente beta no estandarizado. LI IC = límite inferior de intervalo de confianza; LS IC = límite superior del 

intervalo de confianza, ΔR2 = incremento en R2 debido a la interacción. 

*** p <.001, ** p <.01. 
Se aprecia en la Figura 8, la representación gráfica del modelo de 

moderación que muestra la interacción del clima ego y la motivación 

controlada como predictores de la intención futura de abandonar (Modelo 2). 

Figura 8 

Modelo de moderación de la interacción del clima ego y la motivación 

controlada como predictores de la intención futura de abandonar  

Nota. ***p < 001, *p < 05. 
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La motivación controlada (MC) en el efecto condicional del clima ego 

creado por el entrenador y la intención futura de abandonar la práctica de los 

deportistas paralímpicos en los diferentes valores del moderador fue 

significativo solo cuando la motivación controlada fue alta. Se aprecian valores 

cuando la MC fue baja de (β = .12; p > .05) y cuando la MC fue alta de (β = -

.08; p < .05). Los resultados planteados cuando la MC es alta y baja se podrán 

observar a continuación en una representación gráfica a través de la Figura 9.  

Con la utilidad de la técnica estadística Johnson-Neyman (J-N), que 

permite obtener un rango mayor de valores de la variable moderadora, se pudo 

observar el efecto de la motivación controlada sobre la relación entre el clima 

ego y la intención futura de abandonar, para todo el rango de valores posibles 

de la motivación controlada. Los resultados indicaron que para valores iguales 

y por encima de 6.28 en motivación controlada (el 15.30% de la muestra), la 

relación entre el clima ego y la intención de abandonar fue positiva y 

estadísticamente significativa (M = 6.28, β = -.08, p < .05). 
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Figura 9 

Gráfica del efecto condicional de la motivación controlada en la 

relación entre clima ego y la intención de abandonar
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Capítulo IV. Discusión  

En esta sección, se presentan las discusiones de los resultados 

alcanzados, teniendo como objetivo general: analizar el rol moderador de los 

tipos de motivación (autónoma y controlada) entre la percepción de los climas 

(tarea y ego) generados por el entrenador y las intenciones futuras de práctica 

en deportistas paralímpicos. Adentrarse en esta línea de estudio, pone en la 

mira la importancia de la psicología aplicada al deporte, y aún más, si el 

deporte es considerado un contexto facilitador de atención dirigida a 

deportistas con diversidad funcional; añadiendo el gran auge de participación 

tanto en competencias como de práctica en deportistas con discapacidad 

evidencia escasas investigaciones dirigida en esta población.  

 

El objetivo específico 1, analizar las propiedades psicométricas de los 

instrumentos utilizados en la presente investigación.  

Los resultados mostraron adecuadas propiedades psicométricas en los 

tres instrumentos utilizados, para analizar las variables de estudio: climas 

motivacionales (clima tarea y clima ego), tipos de motivación (autónoma, 

controlada y no motivación), intenciones futuras de práctica (intención de 

continuar e intención de abandonar). Respecto a la consistencia interna por 

escalas alcanzaron valores aceptables. Las escalas se validaron con el análisis 

factorial confirmatorio, arrojaron resultados con valores adecuados de ajuste.  

Específicamente en los análisis psicométricos realizados en el 

instrumento del Clima Motivacional Empowering y Disempowering, 

EDMCQ-C, estos resultados están en consonancia con los obtenidos y 

validados por (Gutiérrez-García et al., 2022) es inexiste la literatura o el 

soporte para contrastar estos resultados con población de deportistas 

paralímpicos.  

Al examinar los resultados por factores, el clima tarea es señalado por 

mostrar valores considerados excelentes en el alfa de Cronbach, así mismo se 

observan resultados similares, en el coeficiente omega de McDonald (Campo-

Arias & Oviedo, 2008; George & Mallery, 2021). Por otra parte, en el factor 
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ego se observan mayores valores en los resultados, tanto en el alfa de Cronbach 

como en el coeficiente omega de McDonald, aunque son mínimas las 

diferencias reflejadas en estos factores, los indicadores demuestran en gran 

medida que deportistas paralímpicos perciben sus ambientes deportivos 

asociados a éxitos del desempeño en competencias, estos indicios van acorde 

a lo expuesto por Ames (1992) y Duda & Balaguer (2007) sustentado en la 

teoría AGT; aunque sin antecedentes en el deporte paralímpico.  

Respecto al instrumentos de Escala de Motivación en el Deporte, SMS-

II, se obtuvieron adecuadas propiedades psicométricas. El análisis por tipo de 

motivación distingue valores muy altos y considerados excelentes en la 

motivación autónoma, coincidiendo con investigaciones realizadas en el 

deporte convencional (Gutiérrez-García et al., 2020; Gutiérrez-García., 2018) 

demostrando que el alfa de Cronbach es mayor en esta dimensión; 

especialmente cuando es originada en la motivación es intrínseca en 

deportistas paralímpicos presentan mayor disposición por el desarrollo de 

actividades físicas y la práctica deportiva, estos hallazgos no tienen 

antecedentes en el deporte paralímpico pero coinciden con investigaciones 

realizadas en el deporte practicado por deportistas sin discapacidad (Castillo-

Jiménez, 2018; Gutiérrez-García et al., 2020). En cuanto a la motivación 

controlada, se observan valores que coinciden en el rango considerados 

excelentes, interpretado por Campo-Arias & Oviedo (2008) y con George & 

Mallery (2021). La diferencia entre estas dos dimensiones del SMS-II, son 

muy notorias en sus valores de alfa de Cronbach como en el coeficiente omega 

de McDonald; respecto a la dimensión de la no motivación solo alcanzaron 

valores aceptables, este mismo sentido concuerda con estudios que 

profundizan en reconocer factores que inciden en la participación deportiva de 

atletas con discapacidad física (Ortiz et al., 2021). 

Finalmente, el último cuestionario utilizado es el de Intenciones 

Futuras de Práctica Deportiva, INT-PAPA, ofrecieron buenas propiedades 

psicométricas, lo cual va en concordancia con autores que indagaron en estas 

variables en el que participaron deportistas sin discapacidad (Castillo-Jiménez 
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et al., 2022; Ramírez et al., 2020); sin embargo en el deporte paralímpico sus 

antecedentes no profundizan en esta línea de estudio.  

Al examinar los resultados de las intenciones futuras de práctica, se 

identifican valores considerados buenos en la intención de abandonar, 

destacando que deportistas paralímpicos participantes presentan deseos de 

abandonar la práctica deportiva al culminar la temporada. Es posible 

desarrollar este análisis de discusión fundamentado en la teoría, al no encontrar 

resultados similares en el deporte paralímpico; debido a que revela un campo 

sin precedentes (Ma & Martin, 2018b; Sánchez, 2019), asociado al aumento 

de las investigaciones en esta población en los últimos años, debido a la 

participación de deportistas con discapacidad y el reconocimiento a sus méritos 

en competencias que colocan a México como potencia mundial, los estudios 

precedentes exploran variables asociadas la percepción de la práctica deportiva 

en términos de rehabilitación, promoción a la salud e inclusión social 

(Hernández et al., 2021). 

 

Objetivo específico 2, se enfocó en analizar a nivel descriptivo las 

características de cada una de las variables utilizadas en el estudio. 

Según la muestra de estudio se identifica que los deportistas 

paralímpicos perciben que sus entrenadores promueven un mayor clima ego, 

predispuestos a valorar su capacidad con respecto a otros y enfocándose a 

demostrar sus altos logros aún con sus capacidades en términos de salud 

asociados a su discapacidad y en menor medida perciben el fomento orientado 

al clima tarea. Los hallazgos son similares a fundamentos teóricos que 

expresan repercusiones de éxito atribuidos a la superioridad en deportistas sin 

discapacidad (Álvarez et al., 2012; Nicholls, 1989), aunque estos fundamentos 

no tienen precedentes en el deporte paralímpico en México, es posible 

identificar las similitudes con estudios abocados a analizar los motivos para la 

participación en actividades físicas por razones de ocio y tiempo libre de 

personas con discapacidad motríz, en el que se identificaron puntuaciones altas 

de la orientación al ego (Gutiérrez-Sanmartín, M., & Caus-Pertegáz, 2006). 
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Con relación a los tipos de motivación se distinguen valores muy altos 

de motivación autónoma originados en coeficientes elevados de la motivación 

intrínseca en el que deportistas paralímpicos participantes les emociona 

descubrir nuevas estrategias de rendimiento, estos resultados coinciden con 

investigaciones que muestran las repercusiones favorables del desarrollo en 

deportistas convencionales, estudiados por Gutiérrez-García (2018), 

Gutiérrez-García et al. (2020; 2019), Mosqueda et al. (2019); 

consecutivamente se observan valores de coeficientes elevados de motivación 

controlada originados en la motivación introyectada asociados en que 

deportistas paralímpicos expresaron sentirse bien consigo mismos cuando 

participan en su deporte, caracterizando su participación en aspectos de 

orgullo, estos resultados encontrados están alineados a estudios efectuados por 

Ryan & Deci (2000) al mostrar expectativas de autoaprobación así como 

percibir el logro de mejoras del ego; comparado con la no motivación, los 

valores identificados son bajos reconocido en que una parte de los deportistas 

paralímpicos participantes creen no tener claro si en realidad su lugar se 

encuentre en ese deporte, estos resultados se contraponen a estudios que 

reconocen a entrenadores de deportistas paralímpicos como facilitadores 

individuales que posibilitan la motivación de participación y fomente su 

confianza para su práctica deportiva (McLoughlin et al., 2017). 

En cuanto a las intenciones futuras de práctica deportiva, se observan 

valores de coeficientes elevados de la intención de continuar suscitados en que 

deportistas paralímpicos participantes tienen previsto seguir en ese deporte la 

próxima temporada, estos resultados presentan similitudes con investigaciones 

realizadas en el deporte practicado por deportistas sin discapacidad, efectuados 

por Castillo-Jiménez (2018), Castillo-Jiménez et al. (2022) y Coronel (2022) 

donde postulan que el papel de entrenador es crucial para generar mayor 

implicación en el deporte, dada su labor favorecedora de climas 

motivacionales instaurados en niveles altos de compromiso hacia el desarrollo 

del deporte. 
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Por otra parte, la intención de abandonar precisa valores bajos de 

coeficiente identificados en que deportistas paralímpicos participantes 

externaron pensar en dejar su equipo/deporte, estos resultados no presentan 

antecedentes en el deporte paralímpico; sin embargo se alinean a 

investigaciones con enfoque cualitativo adentradas en la identificación de 

facilitadores y barreras de práctica deportiva por atletas con discapacidad 

(Vieira et al., 2021).  

 

El objetivo específico 3, consistió en conocer la interrelación entre las 

variables de estudio en deportistas paralímpicos.  

Los resultados de la percepción de implicación a la tarea muestran 

relaciones positivas con la motivación autónoma y con la motivación controla, 

lo cual nos indica que los deportistas perciben que sus entrenadores promueven 

y aseguran que cada uno de ellos se sientan exitosos en su deporte, obteniendo 

sensaciones de bienestar propio al ser impulsados a la práctica, produciendo 

en ellos la intención de continuar practicando deporte con su entrenador actual, 

desechando intenciones de abandonó; estos descubrimientos concuerdan 

investigaciones centradas en el deporte convencional (Coronel et al., 2022; 

Gutiérrez-García et al., 2019; Mosqueda et al., 2019; Fenton et al., 2017).   

En este sentido de relación se observa la percepción de implicación al 

ego con resultados que muestran relaciones positivas con la motivación 

controlada y con la motivación autónoma, y estas a su vez con la intención de 

continuar, mientras en sentido contrario, persiste la relación negativa con la 

intención de abandonar la práctica deportiva. Con base en los resultados del 

estudio, se confirman los postulados del modelo de Duda et al. (2018). La 

evidencia empírica proporcionada resalta que los entrenadores deben propiciar 

experiencias gratificantes en los deportistas, ayudándolos a que sean capaces 

de enfrentar los desafíos orientados, se sientan más relacionados y apoyados 

con sus compañeros, además de buscar estrategias novedosas en la preparación 

contribuirá a fomentar una motivación de calidad y la continuación de la 

práctica deportiva. En contraposición, si los entrenadores promueven la 
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rivalidad y destacan la excelencia como un medio para evaluar el éxito en los 

deportistas, puede tener consecuencias negativas haciendo sentir al deportista 

una escasa percepción de éxito, rechazos, presiones y frustraciones, lo que 

puede afectar su motivación de calidad y se fomentará la intención de 

abandonar la práctica deportiva. 

Cabe resaltar que estos resultados, en el contexto del deporte 

paralímpico no se han profundizado, a pesar de ser novedosos por lo cual se 

debería adquirir más conocimiento acerca de estas relaciones. Si bien es cierto, 

indicios de las orientaciones de entrenadores sobre el compromiso de la 

práctica deportiva, en deportistas con discapacidad física, buscan conocer y 

experimentar aspectos sociales (autonomía, salud y trabajo personal) en grupos 

con características similares, originando repercusiones psicosociales que 

incrementan su seguridad y generando conciencia ante el posible aumento de 

enfermedades crónico- degenerativas derivados de la inactividad al no tener 

una actividad física y deportiva (Arévalo, 2017; Krops et al., 2018) 

 

El objetivo específico 4, consistió en analizar las diferencias de las 

variables psicológicas en función del género y el tipo de discapacidad. 

 Los resultados, como se muestra en la prueba estadística U de Mann-

Whitney al analizar la variable demográfica género no presentan diferencias 

significativas. Demostrando concordancia con estudios de tipo cualitativo, 

efectuados por Sørensen (2017) en el que no hubo diferencias significativas en 

ninguna de las medidas en referencia al género, la participación en un entorno 

integrado, dividido o en ambos, ni tampoco entre los diferentes tipos de 

discapacidades. Sin embargo, el análisis de magnitudes señala que los hombres 

presentan valores mayores que las mujeres en la percepción de la no 

motivación, lo cual está alineado a investigaciones con deportistas olímpicos 

(Chu, 2018; Cordo-Cabal et al., 2019). Lo anterior, refleja la importancia que 

desempeña el entrenador en las primeras etapas de formación deportiva como 

elemento facilitador de la motivación, estos antecedentes mismos resultados 

que se alinean a la literatura (Torralba et al., 2014; 2017), además del elemento 
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de motivación personal identificado en el ámbito personal y social que propicia 

el interés de participar en ambientes deportivos (Muñoz et al., 2017) y a 

estudios con deportistas sin discapacidad (Balaguer et al., 2007; Chu, 2018).  

Por consiguiente, en cuanto al tipo de discapacidad, tras llevar a cabo 

la prueba estadística Kruskal-Wallis se obtuvieron diferencias significativas en 

las variables del clima ego y no motivación, esto puede estar asociado con la 

diferencia en el número de participantes en cada grupo y la variedad en el rango 

de edades.  

En el análisis por pares, se identificaron diferencias en el clima ego 

entre el grupo de deportistas sobre silla de ruedas y deportistas 

amputados/ausencia de extremidades/ baja estatura; antecedentes efectuados 

por Samulski & Noce (2002) y estudios recientes efectuados por Zambrano & 

Hincapié (2022) presentan en sus estudios la relación de la motivación en 

deportistas con discapacidad motora atribuida a climas motivaciones que les 

permita cumplir con sus motivos de participación, vinculados con la 

competición y el deseo de superar los límites atribuidos a sus características 

individuales. 

En este mismo análisis, pero en la variable de no motivación se 

identificaron diferencias entre pares, entre la población participante de 

deportistas amputados/ausencia de extremidades/ baja estatura y deportistas 

sordos; antecedentes efectuados por Barbosa (2019) y por (Ortiz et al., 2021) 

abordan la percepción de práctica deportiva con factores facilitadores de 

accesibilidad determinantes para deportistas sordos, y para deportistas con 

discapacidad física. 

 

El objetivo específico 5, consistió en examinar mediante un modelo el 

papel moderador de la motivación autónoma entre el clima tarea creado por 

el entrenador y la intención de continuar la práctica en deportistas 

paralímpicos. 

Los resultados confirman el papel moderador de la motivación 

autónoma, la cual amortigua la relación entre clima tarea y la intención de 
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continuar la práctica en deportistas paralímpicos. Los hallazgos no se 

presentan como antecedentes en el deporte paralímpico ni en el deporte 

convencional; sin embargo, el modelo de Duda et al. (2018) nos muestra los 

enfoques motivacionales mediante los cuales los entornos motivacionales 

pueden impulsar el desempeño óptimo de los deportistas, así como su intención 

de continuar la práctica (Balaguer et al., 2021). 

Los resultados muestran que la correlación entre el clima tarea y la 

intención de continuar va a ser más fuerte para aquellos deportistas con una 

alta motivación autónoma independientemente que los deportistas que 

muestran baja motivación autónoma también se verán altamente beneficiados. 

Con lo anterior, se reafirma la necesidad de que los entrenadores promuevan 

ambientes empoderantes influyendo en el sentir positivo del deportista, 

trabajando de manera paulatina en el desarrollo de sus habilidades lo que los 

llevará a un mejor desempeño valorando de manera positiva todo el contexto 

y los deseos de continuar practicando su deporte. 

 

El objetivo específico 6, consistió en examinar mediante un modelo el 

papel moderador de la motivación controlada entre el clima ego creado por 

el entrenador y la intención de abandonar la práctica en deportistas 

paralímpicos.  

Los resultados confirman el papel moderador de la motivación 

controlada, la cual amortigua la relación del clima ego y las intenciones de 

abandonar la práctica en deportistas paralímpicos. Al igual que el modelo 

anterior, los hallazgos no se presentan como antecedentes en el deporte 

paralímpico ni en el deporte convencional; sin embargo, el modelo de Duda et 

al. (2018) nos muestra los mecanismos motivacionales a través de los cuales 

los ambientes motivacionales pueden dificultar el funcionamiento óptimo de 

los deportistas, así como el abandono de la práctica (Balaguer et al., 2021). 

Los resultados muestran que la relación entre el clima ego y la intención 

de abandonar fue importante para aquellos deportistas con una alta motivación 

controlada. Por lo tanto, la generación de ambientes desempoderantes 
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promoviendo la rivalidad, el castigo y la superioridad son características para 

lograr el éxito, traerá consigo que los deportistas se sientan presionados, 

rechazados y frustrados en el deporte, lo cual hará que disminuya la calidad de 

la motivación sintiéndose cansados, agotados físico y emocionalmente 

llevándolos a abandonar la actividad deportiva. 

Finalmente, las hipótesis fueron planteadas en función de los objetivos 

específicos en los que se platearon examinar mediante modelos de moderación 

los efectos causales en las variables de estudio. Asumiendo en ambos modelos 

que la motivación autónoma y la motivación controlada influyen en la relación 

entre los climas motivacionales (clima tarea y clima ego) y las intenciones 

futuras de práctica (intención de continuar e intención de abandonar).  

Desde el punto de vista de Bowler et al. (2010) la promoción de 

entornos ambientales a fin de fomentar la actividad física, sustentan impactos 

favorables para la salud física y salud mental, la anterior combinación propicia 

en deportistas un mayor involucramiento en actividades deportivas 

considerados espacios de socialización.  
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Limitaciones del estudio  

Una vez realizada la investigación doctoral, se identificaron algunas 

limitaciones presentadas durante el desarrollo, por lo que se enlistan a 

continuación:  

• En primer lugar, se reconoce la muestra conformada por un total 

de 183 deportistas, que externaron interés en participar; sin 

embargo, se contemplaba en esta clase de estudio mayor 

participación por parte de deportistas paralímpicos. 

• Otro aspecto relevante dentro de las limitantes es que nuestra 

muestra participante en el estudio no fue homogénea por 

edades, ni por tipo de discapacidad según las clasificaciones 

deportivas.  

• Una limitación que tuvo el estudio fue contingencia de salud 

que se vivió derivado del COVID-19 dado que en el momento 

en que se inició a externar la invitación de participar a 

deportistas paralímpicos en la investigación doctoral. 

• El estudio es tipo transversal, lo que obstaculiza el 

conocimiento, validando los resultados en función momentos 

en los que se obtuvieron los datos. Se propone llevar a cabo 

estudios longitudinales con el fin de identificar posibles 

repercusiones que pueden surgir en el deporte paralímpico. 

• Finalmente se ha considerado una limitación que el RMSEA de 

los AFC de las escalas, no haya presentado valores aceptables 

tanto en la motivación controlada como en la intención de 

abandonar.  
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Líneas futuras de investigación 

Elaborar una evaluación prolongada, tras la identificación del virus 

detectado en el año 2019, llamado coronavirus, para identificar a deportistas 

paralímpicos con edades comprendidas entre 17 y 25 años, expandiendo la 

muestra a nivel nacional.  

Sugerencias para investigaciones futuras 

Conforme a resultados alcanzados, se brindan sugerencias para 

investigaciones que continúen explorando este campo de estudio:  

• Hasta la fecha no existen precedentes en los estudios empíricos 

que profundicen las variables analizadas en deportistas 

paralímpicos.  

• Se busca contribuir al aspecto teórico y académico de 

entrenadores, con especial atención a entrenadores formadores 

de deportistas paralímpicos, por lo que se requiere difundir los 

hallazgos del estudio.  

• Se destaca la necesidad de fomentar una mayor participación de 

deportistas paralímpicos en investigaciones que mantengan una 

similar línea de estudio.  

• El contexto familiar en el desarrollo de deportistas paralímpicos 

y su orientación hacia la práctica deportiva es un campo de 

estudio inexplorado, por lo que resulta importante indagar en la 

relación que perciben de los climas motivacionales (clima tarea 

y clima ego), con los tipos de motivación (autónoma, controlada 

y no motivación) y las intenciones futuras de práctica (intención 

de continuar e intención de abandonar). 
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Conclusiones  

En la presente tesis doctoral centrada en el análisis de la investigación, 

los resultados conducen un escenario relevante para el deporte paralímpico, 

pues produce la reflexión sobre los climas motivacionales orientados hacia el 

clima tarea y ego, los tipos de motivación y la intención futura de práctica 

percibidos por deportistas paralímpicos pertenecientes a la nación de México. 

En este sentido, se enfatiza puntualizando las conclusiones siguientes:  

En un primer acercamiento con deportistas paralímpicos en el estudio, 

se percibe un carácter sociodemográfico en la población con una mayor 

participación perteneciente al género masculino, mientras que la menor 

participación se identifica en el género femenino, distinguiendo la diversidad 

de los grupos por género correspondiente a la población de deportistas que 

externaron interés en la investigación. Cabe mencionar que la diversidad en 

participación pone en evidencia una heterogeneidad de disciplinas deportivas, 

como también en el tamaño muestral en este indicador, identificando la 

disciplina de paratletismo como el deporte con mayor auge de práctica en 

población de deportistas con discapacidad.  

Seguidamente en el referente a los instrumentos que conformaron la 

batería de cuestionarios psicológicos implementados en el estudio presentaron 

adecuadas propiedades psicométricas, originando la pertinencia de su 

empleabilidad en población de deportistas paralímpicos. 

Otro hallazgo relevante en el estudio es la apreciación de deportistas 

paralímpicos que perciben una mayor promoción del clima ego, demostrando 

similitud con sustento teórico en población de deportistas sin discapacidad y 

en línea con estudios realizados en otros países que identificaron en la 

población de personas con discapacidad motríz puntuaciones elevadas en la 

orientación al ego; demostrando contraste con lo esperado, ya que cuando 

existe indicadores superiores de ambientes motivacionales con orientación a la 

tarea, garantiza que entrenadores corroboren el éxito en actividades prácticas 

llevadas a cabo por deportistas satisfechos.  
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Al mejorar sus actitudes enfocadas en el esfuerzo y la ardua labor por 

la tarea, perciben la capacidad de superar desafíos y colaborar con otros; 

experimentarán un interés por adquirir habilidades y valorarán aspectos 

positivos de su persona, mejorando su adquisición de conocimientos en el 

ámbito deportivo, en su disciplina y dirigiendo los entrenamientos con vistas a 

mejorar la integración personal, estimulando la liberación de decisiones y la 

interacción saludable entre los integrantes del equipo.  

Esto ayudará a que deportistas manifiesten adecuada salud psicológica 

y que mantengan deseos de continuar, forjando su participación permanente en 

la práctica deportiva; contrario a los climas orientados al ego, donde 

formadores del deporte conducen su preparación enfocada en “quien es el 

mejor” limitando la toma de decisiones en atletas, lo cual estaría ocasionando 

padecimientos psicológicos.  

Continuando con el análisis de resultados, los descubrimientos 

encontrados en los tipos de motivación en deportistas paralímpicos ponen de 

manifiesto puntuaciones elevadas en la motivación autónoma y en la 

motivación controlada. Estos descubrimientos concuerdan con antecedentes 

que exponen la labor de entrenadores al instaurar ambientes motivacionales 

autónomos revelando las experiencias positivas en sus deportistas; a su vez, 

pone en evidencia la necesidad de entrenadores por reconocer durante el 

entramiento, aquellos factores que originen en deportistas paralímpicos su 

orientación en la motivación controlada destinada a demostrar sus capacidades 

como condición atribuida al tipo de discapacidad. 

Finalmente, al explorar las intenciones futuras de práctica en 

deportistas paralímpicos, evidencia la importancia de generar ambientes que 

fortalezcan tanto el aprendizaje en el deporte como en el aumento del 

compromiso, participación y cooperación que originan experiencias deportivas 

positivas y benéficas tanto en estados de salud como en el desarrollo de 

deportistas.  

Con lo anterior puntualizado se concluye que al realizar esta 

investigación permitió indagar en estudios efectuados en el deporte olímpico 
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incuestionables en la labor de entrenadores, como elemento potenciador del 

trabajo y actividades entre semejantes con condiciones similares y con equidad 

de oportunidades para el desarrollo de deportistas con destacada participación 

en sus disciplinas. Se reconoce a entrenadores como facilitadores de inclusión 

social y de atención a la diversidad, que contemplan la participación plena de 

deportistas con discapacidad, orientado a la competencia y el cumplimiento de 

metas, repercutiendo en aspectos psicosociales que incrementan la seguridad 

del deportista paralímpico. 
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Anexo 1: Consentimiento de estudio 
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Anexo 2: Cuestionarios psicológicos enfocados al deporte 

paralímpico 
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Anexo 3: Carta de autorización para aplicación de cuestionarios en 

el periodo del 10 al 23 de noviembre del 2022  
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Anexo 4: Base de datos para el seguimiento 

 

 


