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Resumen. Las investigaciones basadas en la motivación y la autocompasión han demostrado que son 
características personales que influyen en el desarrollo de cada individuo. El objetivo de este estudio fue 
analizar la evolución de la motivación y de la autocompasión a lo largo de una temporada deportiva 
completa, con el fin de valorar si existen diferencias entre los distintos periodos de la misma teniendo en 
cuenta cada deporte. En la investigación participaron 48 deportistas (42 hombres y 6 mujeres) de edades 
comprendidas entre los 15 y 53 años (media= 23,5) que practicaban fútbol (29,2%), atletismo (31,3%) o 
rugby (39,6%) en un equipo de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Respondieron a dos pruebas: un 
cuestionario de motivación (BRSQ) y una escala de autocompasión. Los resultados obtenidos mostraron 
que ambas variables se mantienen estables a lo largo de la temporada deportiva si se realiza el análisis de 
manera globalizada. En cambio, si se comparan los deportes entre sí, se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas en la mayoría de las variables de la motivación lo que implica que esta está 
influenciada por el deporte que se practique. En el caso de la autocompasión, únicamente la variable 
Mindfulness contaba con significancia, por lo que está sujeta también a la influencia de las diferentes 
características de cada deporte. 
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ATHLETICS, RUGBY AND FOOTBALL: ASSESSMENT OF 
MOTIVATION AND SELF-COMPASSION THROUGHOUT THE 

SEASON 
 
Abstract. Researches based on motivation and self-compassion has shown that they are personal 
characteristics which influence the development of each individual. The aim of the present study is to 
analyse the evolution of motivation and self-compassion throughout a complete sport season, in order to 
assess if there are differences between its periods taking into account each sport. The research involved 48 
athletes (42 men and 6 women) between the ages of 15 and 53 (average = 23.5) who played soccer (29.2%), 
athletics (31.3%) or rugby (39, 6%) in the Autonomous Community of Cantabria. They answered two tests: 
a motivational questionnaire (BRSQ) and a self-compassion scale. The results obtained showed that both 
variables remain unchangeable throughout the season if the analysis is carried out in a general manner. On 
the other hand, if sports are compared to each other, statistically significant differences were found in most 
of the motivation variables, which implies that this is influenced by the sport that is practiced. In the case 
of self-compassion, only the Mindfulness variable had significance, so it is also subject to the influence of 
the different characteristics of each sport. 
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Introducción 
El ejercicio físico, la actividad física y el deporte son factores condicionantes de 

la calidad de vida, la salud y el bienestar de las personas, produciendo beneficios tanto a 
nivel psicológico como físico (Bro, Ballart, Juan, Valls & Latinjak, 2012). El deporte es 
un medio para que las personas se desafíen a sí mismas, obteniendo un sentido de la 
identidad, aprendiendo sobre sus capacidades físicas y desarrollando habilidades y 
relaciones sociales (Sutherland, Kowalski, Ferguson, Sabiston, Sedwick & Croker, 2014). 
Los motivos por los que las personas realizan esta actividad son la implicación social y 
el placer obtenido de ellas (Corbí, Palermo-Cámara & Jiménez-Palmero, 2019), ligados 
principalmente a un óptimo desarrollo (Ferguson, Kowalski, Mack & Sabiston, 2014). 
Algunos autores afirman que hay diferencias en los motivos de los hombres y las mujeres, 
haciendo hincapié en que las mujeres tienden a practicarlo por una relación con la imagen 
corporal y el control del peso (Corbí et al., 2019). Por otro lado, las experiencias positivas 
que surgen ayudan al deportista a desarrollar mayor confianza en sí mismo y mayor 
autoestima, además de fomentar la autosuficiencia, independientemente del género 
(Sutherland et al., 2014).   

Un conjunto de señales implícitas y explícitas que definen las claves del éxito o 
del fracaso en la experiencia deportiva, denominado clima motivacional. Este clima es 
creado por el ambiente del deportista (padres, entrenadores, compañeros, amigos) 
(Almagro, Sáenz-López, González-Cutre & Moreno-Murcia, 2011) y puede ser de dos 
tipos: clima motivacional orientado a la tarea o maestría y clima motivacional hacia el 
ego o competitivo (Cervelló, González-Cutre, Moreno & Iglesias, 2016). Si los motivos 
van orientados hacia la tarea, se desarrolla un aumento del interés hacia la práctica de la 
actividad física sustentada en sentimientos de alegría y satisfacción, lo que facilita la 
prolongación de la práctica (Ramírez-Granizo, Zurita, Sánchez-Zafra & Chacón, 2019). 
El enfoque está centrado en el proceso, el esfuerzo y la superación personal de cada uno 
de los individuos y lo importante es la persistencia y la colaboración (Almagro et al., 
2011). En cambio, si el clima se orienta hacia el ego, las metas se enfocan como un 
prestigio personal y se busca la fama (Ramírez-Granizo et al., 2019), el proceso se centra 
en el resultado y prima la comparación entre compañeros. Suele fomentarse mediante la 



Atletismo, rugby y fútbol: valoración de la motivación y autocompasión a lo largo de la temporada 

(2021) MLSSR, 1(1), 19-34 21 

ausencia en la variedad de las tareas, un liderazgo autoritario y el reconocimiento público 
basado en la comparación social, además, habría una evaluación del éxito o fracaso en 
función de la victoria o derrota (Almagro et al., 2011).  

Desde la perspectiva de la Teoría de la Autodeterminación (Deci y Ryan, 1985), 
el clima motivacional se considera un factor social que influye en la motivación a través 
de tres necesidades básicas principales: competencia, autonomía y relación social 
(Almagro et al., 2011). La competencia se refiere a la capacidad de realizar acciones 
teniendo la seguridad de que el resultado será el esperado; la autonomía incluye la 
capacidad de tomar las propias decisiones; y la relación con los demás hace referencia a 
contar con una red de apoyo cercana (Moreno-Murcia, Marzo & Martínez-Galindo, 
2011).  Es por ello que esta teoría sugiere que la motivación debe ser tenida en cuenta 
como una variable multidimensional (Martín & Guzmán, 2012) que incluye factores 
sociales, causales, contextuales y comportamentales (Monteiro, Moutao & Cid, 2018). En 
este sentido, la motivación es definida por Martín, Navas, Notari, Olmedo y Pinilla (2014) 
como el “conjunto de variables sociales e individuales que determinan la elección, 
intensidad y persistencia en una tarea, así como el rendimiento”. Esta conceptualización 
describe el constructo como un factor estable siendo un rasgo individual (Martín, Navas, 
Notari, Olmedo & Pinilla, 2014). Además, está formado por dos tipos de componentes: 
energía o intensidad del impulso (motivo por el que las personas invierten tiempo y 
energía en el deporte) y direccionalidad (indica por qué las personas se orientan a un 
objetivo y no a otro) (Fradejas & Espada, 2018).  

Tradicionalmente, esta teoría identificaba tres grandes tipos de motivación: 
intrínseca, extrínseca y desmotivación (Martín & Guzmán, 2012; Shokri, Viladrich, Cruz 
& Alcaraz, 2014; Pulido, Sánchez-Oliva, González-Ponce, Amado, Montero & García-
Calvo, 2015), referidos al tipo de motivación que adopta el deportista frente a su 
participación, o no, en una actividad determinada y cuya regulación puede ser interna o 
externa (Pestillo, Andrade, Nickenig, Ferreira, Norraila & López, 2016).  

La motivación intrínseca se caracteriza principalmente por el placer o satisfacción 
que la persona obtiene por el mero hecho de realizar la actividad (Pulido et al., 2015). 
Abarca las actividades que el individuo realiza de manera voluntaria, por factores como 
el placer que le produce hacerla, la satisfacción personal de alcanzar la meta, las nuevas 
experiencia vividas o la internalización del comportamiento (Pestillo et al., 2016). Este 
es el prototipo de motivación autodeterminada (Deci & Ryan, 1985).  

La motivación extrínseca puede dividirse en el siguiente continuo motivacional: 
regulación integrada, regulación identificada, regulación introyectada y regulación 
externa (Balaguer, Castillo & Duda, 2008; Almagro et al., 2012; Pulido et al., 2015). La 
regulación integrada se refiere a actividades que están inmersas en el estilo de vida de la 
persona, y pone de manifiesto las características que tienen que ver con los valores, las 
necesidades personales, las metas… (Balaguer et al., 2008; Pulido et al., 2015). La 
regulación identificada está compuesta por aquellas actividades que conllevan un 
beneficio para el individuo que las realiza (Almagro et al., 2012; Pulido et al., 2015). La 
regulación introyectada se define por el sentimiento de culpa que aparece por no haber 
participado o por la participación en la actividad por orgullo (Haney, Ramos & Agudelo, 
2015; Pulido et al., 2015). La regulación externa hace referencia a la participación por 
una recompensa o premio (Pulido et al., 2015). En todos los casos está apoyada en las 
contingencias (Haney et al., 2015).  

Por último, la desmotivación se define como la ausencia de cualquier tipo de 
motivación, por lo que el individuo no encontraría motivo para seguir realizando la 
práctica deportiva (Pulido et al., 2015). Está relacionada con la falta de deseo por actuar 
(Monteiro et al., 2018), la cual podría ser debida a una percepción de incompetencia y 
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baja autoestima y autoconcepto (Martín et al., 2014). Suele manifestarse con sentimientos 
de frustración, miedo o depresión, ya que el sujeto no expresa intención por realizar 
ninguna actividad (Haney et al., 2015). 

Además de esta división, se definen tres modelos de investigación sobre la 
motivación en el deporte y el ejercicio físico: global, contextual y situacional. El primero 
se refiere a la orientación motivacional general del deportista,  el segundo está referido a 
la motivación hacia un contexto específico, por ejemplo, el ejercicio físico, y el tercero 
se refiere a la motivación dirigida a una actividad específica, como puede ser un deporte 
concreto. Las  consecuencias de la motivación situacional pueden ser de tres tipos: 
cognitivas, si los sujetos están centrados en la tarea; conductuales, si emplean más tiempo 
y esfuerzo en las actividades; y consecuencias afectivas, relacionadas con estados más 
positivos  (Bro et al., 2012). Algunos estudios han observado que aquellas tareas con 
consecuencias cognitivas, necesitan un mayor conocimiento procedimental, más 
elaborado, estructurado, sofisticado y organizado, por lo que los deportistas deben ser 
sujetos rápidos en la toma de decisiones (Cervelló et al., 2016).  

La Teoría de la Autodeterminación afirma que los seres humanos somos 
organismos activos que tendemos al crecimiento personal y a implicarnos de forma 
óptima y eficaz en nuestro entorno (Balaguer et al., 2008). La motivación es incluyente 
en la competencia y el rendimiento para alcanzar los logros deportivos y su estudio se 
considera importante ya que ayuda a comprender el motivo por el que las personas inician, 
mantienen o descartan la participación en la práctica deportiva (Haney et al., 2015).  Es 
por ello que para conseguir maximizar la adherencia a la actividad físico-deportiva, es 
indispensable conocer las variables que intervienen a la hora de adoptar dicho 
compromiso o no hacerlo. Es así como el deportista podría percibirse más competente y 
seguro ante ciertas actividades, lo que implicaría una mayor satisfacción de las 
necesidades básicas que postula la Teoría de la Autodeterminación (Moreno-Murcia et 
al., 2011).  Además, de esta forma, aparecerían todos los beneficios posibles, como el 
bienestar psicológico, el desarrollo emocional y la autoestima (Reis, Kowalski, Ferguson, 
Sabiston, Sedwick & Croker, 2015).  

A pesar de todos los beneficios señalados con anterioridad, el deporte puede 
conllevar situaciones de comparación social y evaluación, los cuales son experiencias 
comunes que pueden generar dificultades en el contexto personal (Mosewich, Kowalski, 
Sabiston, Sedwick & Tracy, 2011). Estos juicios dan lugar a la preocupación por la 
imagen corporal, miedo, culpa, vergüenza, preocupación o ansiedad, ante el cual se ha 
visto que ciertos deportistas tienen dificultad para su manejo. Además, los deportistas 
experimentan una gran variedad de contratiempos, que, a menudo, son emocionalmente 
dolorosos, por lo que es necesario un buen método de afrontamiento de los mismos (Reis 
et al., 2015). Surge así el desarrollo de la autocompasión, que se caracteriza por ser una 
estrategia de regulación emocional para afrontar las diferentes situaciones que se dan a lo 
largo del desarrollo de la actividad físico-deportiva, como pueden ser los pensamientos 
negativos, emociones asociadas al fracaso o eventos negativos (Mosewich, Croker, 
Kowalski & DeLongis, 2013).  

La autocompasión es un término que proviene del Budismo y fue presentado como 
una manera de autoconocimiento que facilita una mejora del bienestar y máxima 
iluminación (Pauley & McPherson, 2010). Ha sido practicada y estudiada desde hace más 
de 2600 años (Araya & Moncada, 2016) ya que permite la observación de los 
pensamientos y emociones de uno mismo (Ferreira, Pinto-Gouveia & Duarte, 2013) 
siendo amable y aceptándose, particularmente ante una mala ejecución (Walsylkiw & 
Clairo, 2016). Ha sido definida como la capacidad de estar abierto al propio sufrimiento, 
sin evitarlo ni desconectarse de él, sino generando el deseo de aliviarlo y curarse con 
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amabilidad (García-Campayo, Navarro-Gil, Andrés, Montero-Marín, López-Artal & 
Marcos, 2014). Es así como presenta una forma saludable de relacionarse con uno mismo, 
aceptando todos los aspectos propios sin tener en cuenta las comparaciones y 
evaluaciones sociales (Ferguson et al., 2014), lo que permite hacer frente a las emociones 
con un mayor grado de comprensión de las mismas (Pauley & McPherson, 2010).  

Las personas autocompasivas son conscientes de su propio bienestar y sensibles 
al malestar de los demás, pudiendo ser más tolerantes con ellos mismos y sin ejercer la 
autocrítica o el enjuiciamiento (Araya & Moncada, 2016; Walsylkiw & Clairo, 2016). 
Consta de tres componentes relacionados entre sí que forman un continuo (Gálvez, 2012; 
Dunne, Sheffield & Chilcot, 2016): Self-Kindness, definida como la bondad con uno 
mismo (Araya & Moncada, 2016) lo que implica ser amable y comprensivo con uno 
mismo en lugar de ejercer la autocrítica o Self-Judgement (Gálvez, 2012; Dunne et al., 
2016); Common Humanity definido como reconocer que los demás pasan dificultades 
similares a las nuestras en vez de recurrir al aislamiento, denominado Isolation (Gálvez, 
2012; Araya & Moncada, 2016; Dunne et al., 2016); y Mindfulness, que consiste en darse 
cuenta de lo que está ocurriendo en el momento presente tomando distancia de los propios 
pensamientos y sentimientos, el efecto contrario sería Over-Identification o evitación de 
los mismos (Araya & Moncada, 2016; Magnus, Kowalski & Mchugh, 2014). Este último 
elemento, la atención plena, permite el manejo del estrés y el afrontamiento de las 
situaciones del deporte, poniendo el foco en objetivos e información relevante para la 
tarea que se está desempeñando (Mosewich, Croker & Kowalski, 2013). Estos tres 
componentes juntos aseguran la aceptación propia y una actitud hacia el yo positiva 
(Walsylkiw & Clairo, 2016). 

Aunque la autocompasión a menudo ha sido conceptualizada como una 
experiencia individual, puede desarrollarse a través de las relaciones que se mantienen 
con los demás, ya que la presencia de otros puede actuar como facilitador o catalizador 
de las experiencias de  autocompasión (Crozier, Mosewich & Ferguson, 2018). Los  
individuos más autocompasivos suelen presentar más satisfacción, mayor inteligencia 
emocional y menor ansiedad y depresión (Dosil, 2008). También se ha estudiado su 
influencia en el dolor, ya que se asocia con una mayor aceptación del mismo, lo que en 
términos deportivos, se podría relacionar con la experiencia subjetiva y el afrontamiento 
de las lesiones, tanto musculares como óseas (Gálvez, 2012). Se asocia con una mejor 
calidad de vida, bienestar y felicidad, teniendo el potencial para atenuar y neutralizar las 
emociones negativas y sus efectos (Ingstrup, Mosewich & Holt, 2017). En el contexto 
deportivo, estos detalles pueden determinar el rendimiento óptimo (Serpa, Guerrero & 
Boleto, 2019). Asimismo se han encontrado diferencias en función de si se trata de un 
deporte de equipo o individual, ya que el factor de los compañeros puede afectar al 
compromiso y a la autocompasión (Crozier et al., 2018). En el ámbito deportivo se 
considera un recurso para manejar las experiencias estresantes, mejorando la adaptación 
a las nuevas situaciones (Mosewich et al., 2013). 

En este estudio, valoraron las variables psicológicas motivación y autocompasión 
en deportistas que practican rugby, fútbol y atletismo. El rugby se caracteriza por ser un 
deporte de mucha exigencia tanto física como mental, ya que produce desgaste físico al 
ser un deporte de contacto, que se practica a nivel internacional en el que es necesario 
contar con numerosas habilidades psicológicas como la concentración o la fortaleza 
mental (Kerr, 1987). Junto con el fútbol, son dos de los deportes de equipo más comunes 
a nivel mundial. El fútbol es considerado el deporte más popular del mundo, en cuya 
práctica intervienen a su vez un gran número de factores como son los recursos técnicos 
de cada deportista, las condiciones físicas y fisiológicas, los conocimientos tácticos y las 
habilidades psicológicas (Castro-Sepúlveda, 2015). Además, consideramos relevante su 
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comparación con un deporte individual, como es el atletismo, ya que en él influyen 
variables diferentes a los deportes de equipo.  

Con todo ello, este estudio tiene el propósito de comprender la evolución de la 
motivación y la autocompasión a lo largo de una temporada completa, con el fin de 
valorar si existen diferencias en estas variables psicológicas a lo largo de la temporada y 
entre diferentes deportes. 

 
 

Método 

Análisis de datos 
Se realizó un análisis descriptivo mediante el paquete estadístico SPSS 22 (IBM 

SPSS). 
Diseño 

Se trata de un diseño longitudinal con metodología de encuesta. 
Participantes 

En este estudio contamos con 48 sujetos (42 hombres y 6 mujeres) con un rango 
de edad que va desde los 15 a los 53 años (media=23.54 y desviación típica=8.83), 
practicantes de distintas modalidades deportivas (atletismo 31.3%, fútbol 29.2% y rugby 
39.6%). Como criterios de inclusión del estudio, se consideró que los sujetos estuvieran 
totalmente sanos, y en estado apto para la realización de la prueba. Los criterios de 
exclusión del estudio, dejando fuera del mismo a los sujetos que poseían uno o más de 
ellos, se establecieron aquellos que hubiesen sufrido una lesión, reciente o antigua, en el 
tren superior, aquellos que hubieran tomado algún tipo de medicación, y aquellos que 
hubiesen realizado en las 24 horas anteriores al test un entrenamiento de fuerza u otro 
tipo de ejercicio que les limitase para este tipo de medición, ya que en ambos casos se 
podría ver afectado el rango de movimiento en las articulaciones. 

Como variables sociodemográficas se tuvieron en cuenta la edad, el sexo y el 
deporte que practican. 
Instrumentos 

Escala de autocompasión (SCS; Neff, 2003b) es una escala que consta de 12 ítems 
los cuales deben ser puntuados mediante una escala Likert en la que 1 representa “casi 
nunca” y 5 significa “casi siempre”, con el fin de medir el nivel de autocompasión de 
cada sujeto de manera individual. A partir de esta escala se desarrollan tres subescalas 
separadas, que incluyen la auto amabilidad, la humanidad común y el mindfulness, 
además de sus opuestos: Auto juicio, aislamiento y sobre identificación. Cuenta con una 
fuerte consistencia interna (Alfa de Cronbach > 0.86) y con una buena correlación entre 
sus ítems (r > 0.97) (García-Campayo et al., 2014). 

Cuestionario de Regulación Conductual en el Deporte (BRSQ, Behavioral 
Regulation in Sport Questionnaire; Lonsdale et al., 2008) la versión española del mismo 
(Viladrich, Torregrosa, y Cruz, 2011), diseñado para evaluar la motivación en la práctica 
del deporte. Está formado por seis subescalas, de cuatro ítems cada una, diseñadas para 
medir la amotivación, las regulaciones: externa, introyectada, identificada e integrada, y 
la motivación intrínseca. Cada ítem se contesta en una escala tipo Likert, que va de 1 
(completamente falso) a 7 (completamente verdadero). Todas las afirmaciones son 
directas y la puntuación total de cada subescala se obtiene promediando las respuestas a 
sus cuatro ítems, de manera que una puntuación más elevada se interpreta como mayor 
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regulación del tipo que mide la escala. Este cuestionario cuenta con un intervalo de 
confianza del 95% presentando un Alfa de Cronbach = 0.78 (Lonsdale, Hodge & Rose, 
2008). 

Procedimiento 
Se contactó con el responsable de los clubes elegidos para informales de los objetivos y 
pedirles su colaboración. La administración de los cuestionarios a los deportistas tuvo 
lugar frente al investigador principal, quién realizó previamente una breve explicación 
del objetivo del estudio y de la manera de cumplimentar correctamente los instrumentos, 
resaltando la importancia de la sinceridad y el anonimato de los datos. Inicialmente se les 
entregó la hoja de información y el consentimiento informado para posteriormente 
ofrecerles las pruebas. En el caso de los participantes menores de edad, fueron sus padres 
o tutores los que firmaron el consentimiento informado. Además, se mantuvo cerca en 
todo momento para solventar las posibles dudas que surgieran. El tiempo requerido para 
rellenar la escala y el cuestionario fue de aproximadamente 10 minutos. Los datos 
obtenidos fueron tratados con la máxima confidencialidad y rigor científico, reservándose 
su uso para trabajos de investigación siguiendo el método científico exigido en cada caso, 
acatándose la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de 
Carácter Personal (LOPD) y los procedimientos empleados respetan los criterios éticos 
del comité responsable de experimentación humana (local o institucional) y la 
Declaración de Helsinki de 1975, enmendada en 2013. 
 
 

Resultados 
  Con el propósito de realizar los análisis comparativos se ha procedido primero a 

precisar si las variables presentan una distribución normal. En consecuencia, los 
resultados de la prueba Shapiro-Wilk demuestran que los datos de las variables no 
presentan una distribución normal, ya que el coeficiente obtenido es significativo (p>.05). 
Es por ello que para los siguientes análisis estadísticos se empleará estadística no 
paramétrica. 

A continuación, se realizó la Prueba de Friedman, la cual es una prueba no 
paramétrica que equivale a la prueba ANOVA, con el fin de comparar si existen diferencias 
significativas en las diferentes variables a lo largo de la temporada. Fue así como se 
analizaron las seis variables del Cuestionario de Motivación (motivación interna, 
motivación externa, motivación introyectada, motivación identificada, motivación 
integrada y desmotivación) y las tres variables de la Escala de Autocompasión (auto-
amabilidad, humanidad común y mindfulness). Tras realizar este análisis se obtuvieron 
resultados no significativos (p>.05), como se puede observar en la Tabla 1, por lo que se 
puede afirmar que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los 
diferentes momentos de la temporada.  
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Tabla 1 
Prueba Friedman: Comparación a lo largo de la temporada. 
 

  Sig.  
Motivación Externa .75 

Interna .49 
Introyectada .67 
Identificada .76 
Integrada .55 
Desmotivación .50 

Autocompasión Auto-amabilidad .50 
Humanidad común .13 
Mindfulness .39 

Nota: * p < 0.05 
 
Se pasó a administrar la prueba Kruskal-Wallis con el fin de conocer si existen 

diferencias significativas entre los distintos deportes estudiados (fútbol, atletismo y 
rugby) a lo largo de la temporada. Al igual que la prueba anterior, se realizó con las nueve 
variables (seis de motivación y tres de autocompasión). 

 
Tabla 2 
Prueba Kruskal-Wallis: Comparación entre deportes. 
 

  Sig.  
Motivación Externa .05 

Interna .03* 
Introyectada .00* 
Identificada .01* 
Integrada .52 
Desmotivación .07 

Autocompasión Auto-amabilidad .26 
Humanidad común .91 
Mindfulness .00* 

Nota: *p < 0.05 
 
En la Tabla 2 se puede observar que existen diferencias significativas (p<.05) en 

casi todas las variables de motivación, por lo que se puede afirmar que hay diferencias 
entre los deportes analizados. En algunas de las variables estas diferencias son muy 
significativas (p<.01) como la motivación introyectada o la motivación identificada, 
mientras que otras no presentan significancia como la motivación externa, la motivación 
integrada y la desmotivación, por lo cual, estos factores se mantienen estables 
independientemente del deporte que se practique. 
En cuanto a las variables de autocompasión, se observa que solamente el factor 
Mindfulness presenta diferencias estadísticamente significativas (p<.05), por lo que es el 
único factor que varía en función del deporte que se practique. 

 
 

Discusión y conclusiones 
El principal objetivo del presente estudio es comprender la evolución de la 

autocompasión y la motivación a lo largo de una temporada completa en deportistas que 
practican rugby, fútbol y atletismo.  Para llevarlo a cabo se analizaron las dos variables 
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por separado y en los diferentes deportes propuestos, obteniendo así un desglose de 
resultados que facilitan la comprensión del desarrollo de estos factores a lo largo del 
tiempo.  

Debido a su naturaleza multidimensional, estudiar las diferentes variables en 
combinación resulta muy fructífero para comprender la motivación y autocompasión de 
los deportistas hacia la práctica deportiva y de así sugerir estrategias para poder 
desarrollarlas de manera adaptativa. Es por ello que en este trabajo se han tenido en cuenta 
las subescalas de las dos variables, y se han analizado las diferencias entre los subfactores 
a lo largo de la temporada.  

La motivación ha sido una de las mayores preocupaciones de los estamentos 
deportivos, quienes desean llegar a conocer cuáles son los motivos que llevan a la práctica 
deportiva (Torralba, Braz & Rubio, 2014). Los resultados en este aspecto revelan que los 
deportistas mantuvieron su motivación tanto extrínseca como intrínseca en los mismos 
valores a lo largo de toda la temporada.  La motivación intrínseca presentó valores 
elevados mientras que la motivación extrínseca mantuvo valores más bajos. Esta 
información demuestra que la presión ejercida por el entorno y la necesidad de satisfacer 
a otras personas (Corbí, Palermo-Cámara & Jimenez-Palermo, 2019) no es tan alta. Este 
es el caso del estudio realizado por Pelletier et al. (1995) que afirma que el deportista se 
enorgullece por el reconocimiento de los demás y es por ello que en la época competitiva 
tiene una alta regulación hacia los premios centrada principalmente en la búsqueda de 
prestigio y respeto (Almagro et al., 2011).   

Los resultados mostraron que la motivación intrínseca se mantuvo elevada, lo que 
se relaciona con una alta satisfacción intrínseca pudiendo actuar como factor protector 
frente al burnout (Ramis, Torregosa, Viladrich & Cruz, 2013). Además, demuestra que 
los participantes practican el deporte correspondiente de manera voluntaria debido a que 
este les genera placer y satisfacción tanto por las experiencias como por la posibilidad de 
alcanzar una meta (Pestillo et al., 2016). De hecho, otro estudio ha relacionado la 
motivación intrínseca con el bienestar, la participación continua, el rendimiento deportivo 
y la ética (Martinent et al., 2014).  

En este sentido, Deci y Ryan (200), afirman que podemos considerar algunos 
perfiles como funcionales o adaptativos y otros como disfuncionales o desadaptativos, 
considerando la motivación intrínseca como altamente adaptativa.  Por el contrario, la 
motivación extrínseca se relaciona con el agotamiento o burnout (Lonsdale & Hodge, 
2011; Madigan et al., 2016) y bajos niveles de rendimiento (Martinent, Cece, Elferink-
Gemser, Faber, & Decret, 2018). Es por ello que las modificaciones a lo largo de la 
temporada harían que aumente la necesidad de instaurar programas para mantener la 
motivación autodeterminada durante todo el proceso. Este no es el caso de nuestra 
muestra, ya que se mantiene estable, pero se considera importante contar con medios y 
estrategias para poder actuar en el caso de que aparezca una fluctuación. 

En cuanto a la variable autocompasión, no se encontraron diferencias 
significativas ni en relación al deporte practicado ni al momento de la temporada, por lo 
que, según nuestros resultados, podemos afirmar que la autocompasión se mantiene 
estable y alta en todo el periodo.  Estos resultados concuerdan con los obtenidos por 
Ferguson et al. (2014), quienes además afirman que los atletas autocompasivos son más 
autónomos y presentan mayor motivación intrínseca. Estos cuentan con mayores 
“reacciones constructivas” lo que significa que son más perseverantes y positivos frente 
a las adversidades, y tienen menores “reacciones destructivas”, lo que se relaciona con 
menos pensamientos rumiantes y menor autocrítica negativa. De esta forma, los 
deportistas que presentan una alta autocompasión responden de manera más adaptativa a 
las dificultades del deporte (Leary et al. 2007; Neff 2003a, b) y  no suelen rendirse por lo 
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que obtienen resultados positivos (Gilbert et al., 2011).  También correspondiendo a 
nuestros resultados, Mosewich et al. (2014) plantean que los individuos autocompasivos 
tienen intención de modificar y mejorar sus debilidades personales para superar sus 
fracasos. Esto demuestra la importancia de la autocompasión en todos aquellos sujetos 
que realicen deporte ya que facilitará el buen rendimiento.  

Es así como concluimos que tanto la motivación como la autocompasión son 
variables de carácter personal que afectan sustancialmente al rendimiento deportivo y 
pueden variar en función del contexto. Estas variaciones pueden ser determinantes para 
predecir el rendimiento de los deportistas siendo entonces necesario tenerlas en cuenta en 
la preparación de las sesiones a lo largo de la temporada, pudiendo incluir diferentes 
actividades y prácticas que faciliten el incremento de los valores más adecuados. Es por 
ello que, aunque se demuestre que la motivación y la autocompasión se mantienen 
estables, es recomendable contar con programas de intervención efectivos ante posibles 
modificaciones. 

En futuras investigaciones, sería interesante replicar el estudio con otro tipo de 
población intercultural y una mayor variedad de deportes. Se deberían incluir un mayor 
número de temporadas competitivas para avanzar en el conocimiento sobre el desarrollo 
longitudinal de estas variables y, además, sería de gran utilidad conocer el tipo de 
motivación y autocompasión en cualquier contexto deportivo, independientemente de la 
modalidad que se practique. También sería interesante comparar los diferentes deportes 
entre ellos, pudiendo comprobar si la variable individual/equipo influye o si cuáles son 
las diferencias según el tipo de deporte. Además, se podrían incluir otras variables como 
el clima motivacional, la cohesión en los deportes de equipo y la influencia de esta en la 
motivación y la autocompasión. 

Por otro lado, las implicaciones prácticas irían encaminadas a generar un 
programa de intervención que faciliten mantener el tipo de motivación y autocompasión 
más adecuada en cada momento de la temporada. 

Por último, este estudio presenta algunas limitaciones que deberán ser subsanadas 
en futuras investigaciones. En primer lugar, se considera necesario diseñar intervenciones 
bajo condiciones más controladas, comprobando también otros factores que influyan en 
los deportistas como el nivel sociocultural o económico. En segundo lugar, únicamente 
se empleó un cuestionario para cada variable, por lo que sería interesante utilizar otros 
instrumentos para comprobar y comparar los resultados. 
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