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Resumen 

El estudio realizado tuvo por objetivo general determinar la relación entre la 

regulación de la conducta y las necesidades psicológicas básicas en el deporte de 

los cadetes atletas de una institución militar de Lima 2022. El aspecto metodológico 

está enmarcado en un enfoque cuantitativo, nivel correlacional, diseño no 

experimental de corte transeccional. Como técnica de recolección se empleó la 

encuesta mediante la aplicación de cuestionarios, la validez la brindaron el juicio de 

tres expertos y confiabilidad fuerte de rho de Spearman 0,722 y 0,833. Tuvo una 

población de 443 cadetes matriculados cuya muestra fue representada por 93 

cadetes deportistas voluntarios. Se obtuvo como resultado: en la variable 

regulación de la conducta el 67.7% en un nivel medio equivalente a 63 

encuestados; en la variable las necesidades psicológicas básicas el 66.7% en un 

nivel medio equivalente a 62 evaluados. Respecto a la prueba de hipótesis por no 

tener una distribución de datos normales, se aplicó el estadístico rho de Spearman, 

obteniendo p – valor de 0,000 siendo menor a 0,050 y el coeficiente de correlación 

de 0,682, permitiendo concluir la existencia de una relación significativa directa 

positiva moderada entre la regulación de la conducta y las necesidades 

psicológicas básicas en el deporte. 

Palabras clave: regulación, necesidades, conductas, validez, deportistas. 
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Abstract 

The general objective of the study was to determine the relationship between the 

regulation of behavior and the basic psychological needs in sport of cadet athletes 

from a military institution in Lima 2022. The methodological aspect is framed in a 

quantitative approach, correlational level, design non-experimental cross-sectional 

cut. As a collection technique, the survey was used through the application of 

questionnaires, the validity was provided by the judgment of three experts and with 

a strong reliability of Spearman's rho 0.722 and 0.833. There was a population of 

443 registered cadets whose sample was represented by 93 volunteer athlete 

cadets. It was obtained as a result: in the behavior regulation variable, 67.7% at an 

average level equivalent to 63 respondents; on the other hand, in the variable basic 

psychological needs, 66.7% at an average level equivalent to 62 evaluated. 

Regarding the hypothesis test for not having a normal data distribution, the 

Spearman's rho statistic was applied, obtaining p - value of 0.000 being less than 

0.050 and the correlation coefficient of 0.682, allowing to conclude the existence of 

a direct significant relationship. moderate positive relationship between behavior 

regulation and basic psychological needs in sport. 

Keywords: regulation, needs, behaviors, validity, athletes. 
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I. INTRODUCCIÓN

En muchos casos, los jóvenes atletas en sus primeros años de práctica deportiva 

se enfrentan a entrenamientos excesivamente exigentes que no corresponden con 

su nivel de maduración, siendo necesario que se diferencien las necesidades 

psicológicas, que dotan al atleta de la motivación necesaria para la adecuación a 

sus actividades deportivas. Es por ello que el fin de este estudio es determinar la 

relación entre las dimensiones motivacionales y las psicológicas de deportistas de 

las diferentes disciplinas en la institución militar (Garza et al., 2017). 

A nivel internacional, Pelletier et al. (2017) argumentaron que, las actividades 

deportivas tienen una problemática centrada en las condiciones motivacionales 

para el ejercicio deportivo, originado por la interacción social, el nivel competitivo y 

los comportamientos de los entrenadores y como sus efectos en el desarrollo de 

variables conductuales, como la perseverancia, la deserción y el rendimiento en 

diferentes áreas del deporte.  

Sin embargo, dada su naturaleza inherentemente abstracta, es una fuerza 

que a menudo es difícil de explotar por completo, es por ello que la desmotivación 

representa la falta de intención de participar en un comportamiento, 

acompañándose de sentimientos de incompetencia y falta de conexión entre el 

comportamiento de uno y el resultado esperado impactando negativamente en el 

desarrollo profesional del atleta.  

Desde otra perspectiva, Komarc et al. (2020) sostuvieron que los deportistas 

requieren estar motivados para que se involucren en las actividades físicas 

elegidas, originando una participación de calidad y, a fin de cuentas, para lograr el 

éxito en las actividades deportivas, es necesario una diversidad de factores 

motivacionales que impliquen esfuerzo y entrenamiento responsable y continuo. 

Para Moreno et al. (2019) estudios recientes demostraron que, la motivación 

es un componente primordial para el entrenamiento deportivo. 

Desde otro punto de vista, Komarc et al. (2020) señalaron que la motivación 

juega un importante rol en el deporte, debido a su influencia en el motivo y la 

manera en que los atletas se comprometen en las acciones elegidas por ellos 

mismos, impactando la calidad de su participación y, en última instancia, el 

resultado o el éxito de su esfuerzo, donde los resultados se asignan a menudo a 
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construcciones motivacionales como esforzarse más o entrenar con mayor 

intensidad. 

Desde otro enfoque, Deci y Ryan (2017) sustentaron que la teoría de la 

autodeterminación sugiere que todos los individuos tienen tres necesidades 

psicológicas básicas: autonomía, competencia y relación, que subyacen en el 

crecimiento y el desarrollo. Y destaca que el ámbito del deporte, estos componentes 

deben ser el soporte que relacionen todos los valores que implican una adecuada 

interacción con sus pares (autónoma o controlada) resultando clave tanto para la 

satisfacción como para el éxito sostenido en el logro de las propias metas  (Stover, 

2017). 

En el ámbito local de Lima, la problemática institucional se origina por la falta 

de cobertura a la actividad física y deportiva en beneficio de la salud y para la propia 

formación profesional, en el tiempo e importancia que se le dé, siendo parte de la 

currícula evaluativa de la formación académica militar. Cabe señalar que la calidad 

de la actividad física y el deporte no es buena porque no está dirigida por un 

profesor especializado. Es preciso mencionar que hay problemas de gestión 

inmersos en el sistema educativo que impiden el normal desenvolvimiento de los 

entrenamientos. Por último, la falta de recursos e inversión para infraestructura e 

implementación que motive el entrenamiento físico y deportivo.  Del mismo modo, 

en otras instituciones de formación militar y policial de oficiales, se encuentra la 

misma problemática debido a una misma política de estado a pesar de participar 

en competencias nacionales e internacionales organizadas por la Fedemilpe. El 

problema de la desmotivación no toma otra relevancia por la falta de 

empoderamiento de los entrenadores de los diferentes deportes a fin de tomar 

protagonismo con los cadetes deportistas a su cargo, también porque no lo tienen 

como parte de la formación integral, como medio de salud, desarrollo físico y 

aprendizaje (Rodríguez, 2021). 

Ante esta situación observada, se ha realizado la siguiente formulación de la 

problemática en la pesquisa: ¿Cuál es la relación que existe entre la regulación de 

la conducta y la satisfacción de las necesidades psicológicas en deportistas cadetes 

de una institución militar de Lima – 2022?, y en referencia a las interrogantes 

específicas: ¿Cuál es la relación entre las dimensiones motivación intrínseca, 

motivación extrínseca y desmotivación de la variable regulación de la conducta y la 
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variable de las necesidades psicológicas de los deportistas cadetes varones y 

damas de una institución militar de Lima 2022? 

El presente estudio en lo teórico se justifica en que la motivación y la 

intención en primer plano que estudia las experiencias psicológicas del deporte. La 

teoría de la autodeterminación resalta entre dichas teorías y ha atendido un gran 

foco de concentración en la bibliografía relacionada con el comportamiento en 

diversos entornos del deporte (Deci y Ryan, 2017). 

Por otro lado, en lo metodológico se utilizó el procedimiento de tipo no 

experimental, y de corte transversal, y la validación de los instrumentos de 

recolección se realizó a través del análisis de expertos; los efectos de este estudio 

servirán como sustento para futuras investigaciones. 

El estudio es de relevancia práctica, debido a que los resultados permitirán 

aplicar estrategias de mejora que beneficien a la institución en el desarrollo de las 

actividades pedagógicas deportivas de sus estudiantes referente a la regulación de 

la conducta y las necesidades psicológicas básicas en deportistas cadetes varones 

y damas de una institución militar de Lima 2022. 

El estudio propuso los siguientes objetivos generales: determinar la relación 

entre la variable regulación de la conducta y la variable de las necesidades 

psicológicas básicas en deportistas cadetes varones y damas de una institución 

militar de Lima, 2022. Del mismo modo, se propusieron los siguientes objetivos 

específicos: determinar la relación existente entre las dimensiones motivación 

intrínseca, motivación extrínseca y la desmotivación de la variable regulación 

conductual y la variable de las necesidades psicológicas básicas de los deportistas 

cadetes varones y damas de una institución militar de Lima – 2022. 

 La hipótesis general planteada es la siguiente: existe relación significativa 

entre la variable regulación de la conducta y la variable de las necesidades 

psicológicas básicas de los deportistas cadetes varones y damas de una institución 

militar de Lima – 2022; y las hipótesis específicas son: existe relación significativa 

entre las dimensiones motivación intrínseca, extrínseca y desmotivación de la 

variable regulación conductual y la variable de las necesidades psicológicas 

básicas de los deportistas cadetes varones y damas en una institución militar de 

Lima – 2022. 
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II. MARCO TEÓRICO 

En la búsqueda de antecedentes, se han encontrado investigaciones importantes 

que analizan de igual forma las variables: la regulación de la conducta y las 

necesidades psicológicas de los deportistas, que han direccionado y brindado la 

orientación necesaria para la presente investigación.  

Por tanto, considerando que toda investigación debe tener un buen respaldo, 

a continuación, se plantean los siguientes antecedentes: 

Rico et al. (2019) realizaron su investigación dirigida a la motivación y hábitos 

de actividades físicas en los alumnos universitarios, con el objetivo de describir los 

comportamientos habituales y motivacionales durante el ejercicio de sus 

entrenamientos deportivos de los estudiantes de la universidad. 

Metodológicamente, el estudio abarcó una muestra correspondiente a 608 

estudiantes del campus de Santiago de Compostela, tomados mediante muestro 

estratificado. La recopilación de datos se hizo mediante un cuestionario que midió 

las dimensiones del ejercicio físico y modo de vida. En conclusión, alrededor del 

75% del alumnado universitario realizaban alguna actividad o deporte, y en 

promedio de edad de 18.42 años era que abandonaban dicha actividad por los 

motivos más frecuentes en ambos sexos, que fue la falta de tiempo para continuar 

con los estudios. 

Vásquez y López (2019) desarrollaron una investigación sobre la Motivación 

extrínseca e intrínseca y satisfacción con la vida en deportistas universitarios en la 

Universidad Autónoma de Nuevo León – México con el objetivo de analizar la 

relación entre estos dos tipos de motivación y la satisfacción con la vida de los 

deportistas que participaron en la universidad nacional 2014; la metodología 

utilizada incluyó una muestra conformada por 712 atletas de deporte individual  y 

colectivo a quienes se les aplicó la escala de motivación deportiva y de satisfacción 

de la vida, ambas ajustadas al ámbito mexicano, para medir las variables antes 

mencionadas y empleándose el coeficiente alfa de Cronbach para evaluar la 

fiabilidad de esos instrumentos, cuyos resultados fueron favorables (Rovella, 2018). 

En conclusión, el estudio interpersonal del entrenador tiene implicaciones 

significativas en la clase de motivación del atleta y es fundamental que el psicólogo 
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deportivo considere estas variables para poder trabajar de manera efectiva con los 

atletas, sus entrenadores y otras personas involucradas en ese deporte particular.  

Varela (2020) realizó una investigación sobre la influencia de ansiedad 

precompetitiva y motivación al éxito deportivo de atletas en artes marciales, con el 

propósito de determinar la relación entre la motivación, la ansiedad precompetitiva 

y el éxito deportivo en los atletas de artes marciales de los equipos (Judo, Karate-

Do y Tae Kwon Do) mediante test psicológicos aplicados para cada variable y 

evaluando el óptimo alcance deportivo a través del logro esperado y el obtenido en 

competencia. En su metodología se utilizaron los siguientes Instrumentos de 

investigación: Escala de motivación deportiva: de 28 ítems, inventario ansiedad 

precompetitiva y éxito deportivo. En conclusión, cabe destacar que la motivación es 

un proceso crucial para lograr el éxito deportivo, pero existen muchas otras 

variables que influyen en dicha consecución. 

Nope et al. (2020) en su indagación tuvieron como propósito, resumir los 

distintos elementos que repercuten en el estado motivacional de los atletas. La 

metodología consistió en una exploración narrativa e indagación bibliográfica en el 

banco de datos PubMed, Scielo y Dialnet para identificar las publicaciones que 

valoran y examinan los factores que influyen en la motivación de los atletas. En 

conclusión, la motivación es uno de los vaticinadores más significativos del 

comportamiento humano; por lo tanto, es necesario considerar diversos aspectos 

intrínsecos y extrínsecos que son parte de su desarrollo, con el propósito de 

ejecutar un enfoque airoso de acuerdo con los objetivos deportivos planteados. La 

indagación de la literatura analizada permitió deducir que tanto la conexión 

socioemocional como la intervención del entrenador (liderazgo) pueden influir 

significativamente en el estado motivacional de los atletas. 

Para Tovar (2021) su objetivo de investigación sobre las regulaciones 

motivacionales según la teoría de la autodeterminación en ámbitos de educación 

física escolar, deporte escolar, universitario y alto rendimiento. Revisión sistemática 

corresponde a la metodología cualitativa denominada “análisis de contenido” 

reconocido como un procedimiento de indagación en el ámbito de las ciencias 

sociales y humanidades (donde se hayan diversos ámbitos de las ciencias de la 

actividad física y el deporte) a fin de investigar segmentos de la realidad social 

mediante la observación y el análisis de documentos empleados como medios de 
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información. En conclusión, en cualquier ámbito deportivo desde la educación física 

escolar, el deporte escolar, el deporte de alto rendimiento o el deporte universitario 

hay motivación que impulsa a los atletas a llevar a cabo su actividad deportiva 

correspondiente. Esta motivación está establecida fundamentalmente por las 

necesidades psicológicas básicas tal como son la necesidad de autonomía, de 

competencia y de relación.  

Durán et al. (2021) desarrollaron un estudio que analizó los factores 

motivacionales en estudiantes universitarios para el desarrollo de actividades 

físicas, diferenciando como se regulan las motivaciones para el ejercicio de su 

actividad física diferenciando la variable sexo. En su metodología, contaron con la 

intervención de 170 alumnos universitarios del primer curso del Grado de Maestro, 

el 35.3% varones (n= 60) y el 64.7% damas (n= 110), con edad promedio de 20.02 

± 2.55. A fin de indagar el modelo de motivación asociado con la AF, se empleó la 

escala Behavioral Regulation in Exercise Questionnaire-3, versión BREQ-3. El 

cuestionario BREQ-3 está conformado por 23 ítems organizados por 6 elementos. 

En conclusión, sería muy útil compartir y divulgar los logros alcanzados en esta 

indagación para mejorar el nivel de ejercicio físico-deportivo en los alumnos 

universitarios y así puedan apreciar su importancia de forma continua y moderada, 

ya que la información encontrada evidencia bajos niveles de entrenamiento físico 

en la muestra estudiada. 

Tuta (2021) desarrolló la investigación sobre aspectos motivacionales para 

el desarrollo de la actividad física en jugadores de la selección Bocayá de mini fútbol 

F7 con el objetivo de conocer las condiciones motivacionales en la formación 

deportiva de los jugadores de la selección Boyacá de futbol mini F7 sede Duitama, 

a través de la escala de motivación deportiva. De acuerdo a su metodología la 

muestra estuvo compuesta por 14 deportistas con edades entre 15 y 30 años y el 

instrumento empleado fue la escala de motivación deportiva (EMD). A modo de 

conclusión, los niveles de motivación en el aspecto deportivo son muy importantes 

para orientar al futbolista en su búsqueda del rendimiento óptimo. La teoría de la 

autodeterminación nos permite mostrar los aspectos que pueden satisfacer a las 

personas, tales como: el sentirse empoderado, mejorar su relación social y su 

autonomía, enriqueciendo su ambiente y logrando un mejor nivel de productividad, 
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dadas las recomendaciones que el entrenador realiza antes, durante y después de 

ejercicio. 

Duran (2022) realizó una investigación sobre regulación motivacional y 

motivos de práctica deportiva en jóvenes universitarios, con el objetivo de indagar 

la clase de regulación de las motivaciones y los motivos para la ejecución del 

ejercicio físico en relación al sexo y modelo de entrenamiento físico-deportivo. 

Según su metodología, se contó con la intervención de 331 alumnos universitarios 

del primer curso del Grado de Maestro, el 34.4% varones (n=114) y el 65.6% damas 

(n=217), con una edad promedio de 20.02±2.55. Para el análisis del tipo de 

motivación en relación a la AF, se empleó la escala Behavioral regulation in 

exercise questionnaire-3, versión BREQ-3, validada al español. El cuestionario 

BREQ-3 está conformado por 23 ítems organizados en 6 partes. Como conclusión 

se determinó que se debe fomentar y ejecutar, no sólo políticas idóneas para la 

difusión de la actividad física sino también programas de intervención que permitan 

el establecimiento de una variedad de sanas costumbres en estos jóvenes adultos. 

Del mismo modo, los programas tendrían que enfocarse en satisfacer las 

necesidades de los alumnos teniendo en cuenta el sexo, debido a que las 

preferencias por la práctica difieren tanto en varones como en damas.  

Coronel et al. (2022) realizaron un estudio sobre climas motivacionales, 

procesos psicológicos mediadores y funcionamiento óptimo en atletas con el 

objetivo de probar un tipo de ecuaciones estructurales con la secuencia climas 

motivacionales de empoderamiento o desempoderamiento creados por los 

entrenadores, orientaciones de meta, necesidades psicológicas básicas, 

motivación autónoma, indicadores de comodidad/incomodidad, futuros propósitos 

de entrenamiento en atletas. El patrón se basa en lo propuesto por Duda et al. 

(2018). En su metodología se contó con la participación de 671 atletas 

correspondientes a grupos que representaron a la universidad autónoma de 

occidente y del instituto Sinaloense de cultura física y el deporte, ambos del estado 

de Sinaloa, México; de los cuales, 348 eran varones (51.9%) y 323, damas (48.1%); 

siendo el rango de edad entre los 12 y 40 años (M = 19.20, DT = 5.19). En 

conclusión, el patrón que propusieron Duda et al. (2018), recalca que el entrenador 

tiene un rol fundamental en el contexto deportivo, debido a que el ambiente 

motivacional de empoderamiento propicia que los atletas se sientan cómodos al 
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rendir su máximo, trabajen con visión de triunfo y asimilen nuevas habilidades que 

los llevarán a un óptimo desenvolvimiento, a sentirse más integrados y confiados 

con sus compañeros de equipo; además de buscar novedosas tácticas de 

entrenamiento, valorar positivamente su trabajo como una manera de su desarrollo 

personal, y considerar continuar entrenando deportes en un porvenir.  

Pazmiño (2022) desarrolló una investigación sobre motivación deportiva y su 

influencia en el rendimiento deportivo de los Taekwondoines con el fin primordial 

de demostrar que el deportista de taekwondo si está entusiasmado, rinde al máximo 

en el entrenamiento y la competencia. De acuerdo con su metodología, formaron 

parte de estudio de este proceso de intervención de tipo correlacional descriptivo, 

cuantitativo transversal, 39 participantes pertenecientes al club especializado 

formativo Seúl de Quito, Ecuador. En conclusión, fue posible hacer la validación de 

la hipótesis del investigador de que el deportista de taekwondo del club 

especializado formativo Seúl de rendimiento deportivo debe sentirse estimulado 

para alcanzar su máximo rendimiento en el entrenamiento y desempeñarse 

correctamente en la competición.  

Sheehan et al. (2018) tuvieron como objetivo de su investigación caracterizar 

las relaciones longitudinales de salud mental y motivación entre estudiantes-atletas 

de élite a lo largo de una temporada condensada: influencia plausible del horario 

académico y deportivo. Según su metodología, 38 estudiantes-atletas de élite 

constituyeron la muestra, a los que se les administró cuestionarios electrónicos que 

midieron el trastorno del estado de ánimo total y los síntomas depresivos, la calidad 

del sueño y el rasgo de ansiedad, y la motivación, la satisfacción de las necesidades 

básicas y el clima motivacional. En conclusión, sus hallazgos sugieren que el 

seguimiento psicológico de los estudiantes-atletas, particularmente durante 

períodos deportivos y académicos intensos, es una herramienta poderosa para 

identificar posibles problemas de salud mental y/o la motivación que pueden afectar 

el rendimiento y el bienestar. 

Parra et al. (2018) desarrollaron un estudio sobre la satisfacción de las 

necesidades psicológicas básicas en función de la formación y experiencia del 

deportista: características socio deportivas con el objetivo de detallar la relación 

entre variables deportivas (años, meses y semanas de entrenamiento, duración del 

entrenamiento y nivel competitivo) y demográficas (género y edad) referente a la 

https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/motivational-climate
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satisfacción de las necesidades psicológicas básicas. Según su metodología la 

muestra fue compuesta con 690 atletas de 13 a 35 años (M = 17,81; DT = 4,01), 

quienes complementaron una versión española de dicha escala y preguntas 

adicionales de carácter demográfico y deportivo. Para ello, se empleó el 

instrumento “Basic needs satisfaction in sport scale” que evalúa la satisfacción de 

las necesidades psicológicas básicas (competencia, relación y autonomía) en el  

interior del contexto deportivo. En conclusión, se constató una conexión contraría 

en la edad del atleta y la satisfacción de la necesidad autonomía-locus, en tanto, a 

mayor edad, menos satisfacción de la necesidad. 

Rovella et al. (2018) investigaron sobre la regulación emocional y práctica 

deportiva en jóvenes universitarios con el objetivo de examinar su relación con los 

niveles de motivación de la actividad físico-deportiva y sus características. Según 

su metodología la muestra incluyó un total de 290 sujetos, 200 damas y 90 varones, 

estudiantes universitarios. Se aplicaron los siguientes instrumentos: Entrevista ad 

hoc: que recoge datos socio demográficos, cuestionario de actitudes, motivaciones 

e intereses hacia las actividades físico-deportivas (CAMIAF) que indaga sobre 

motivaciones para practicar actividad físico-deportiva y escala de dificultades en la 

regulación emocional (DERS) la cual evalúa diversos aspectos de la desregulación 

emocional. En conclusión, los sujetos practicantes de nuestra muestra mostraron 

una correlación mayor entre la escala global del CAMIAF y la escala global del 

DERS, en comparación con la muestra total, e incluso, mayor es la diferencia 

correspondiente a la correlación que arroja la muestra de no practicantes, siendo 

este grupo quien obtuvo el menor índice de correlación. Esto sugiere que cuanto 

más motivados estaban los sujetos para realizar actividades físicas y deportivas, 

menos problemas tenían para regular la emoción. 

De Francisco et al. (2020) hicieron la validación del instrumento de la 

satisfacción de las necesidades psicológicas básicas en deportistas españoles. La 

Metodología empleó una muestra elegida intencionalmente, formada por 795 

estudiantes inscritos en diversas categorías deportivas (n = 350) y colectivas (n = 

445). En cuanto al instrumento, se tomó en cuenta el BNSSS (española) diseñada 

por (De Francisco, 2018), que consta de 20 indicadores, de los cuales (5) miden la 

competitividad, (10) miden la autonomía y (5) miden la relación. Concluyeron, que 

el instrumento en su versión española (BNSSS) posee características 
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psicométricas que favorecen y estructuran factorial mente las (5) dimensiones que 

evalúan el nivel de satisfacción de NPB en el dominio deportivo, que implica un 

logro en el ámbito psicológico deportivo, que permite diseñar herramientas de 

evaluación para toda clase de deporte, y que toma en los tres aspectos de la 

autonomía. 

El desenvolviendo deportivo representa al grupo de acciones aprendidas a 

lo largo de la práctica, lo que las personas realizan al enfrentarse al ejercicio físico 

del deporte seleccionado, por motivos de recreación, bienestar, para divertirse, 

ejercitarse ya sea como un juego o para competir, cuyo ejercicio implica entrenar 

cumpliendo ciertas normas requeridas en cada tipo de deporte. 

Fernández (2020) indica que las teorías frecuentemente empleadas son 

aquellas de enfoque cognitivo y del comportamiento, la cual se basa actitudes 

basadas en el sentimiento emocional, que implica sensaciones de intensidad que 

pueden ser agradables o penosos, originados por hechos, ideas o recuerdos.  

Desde la perspectiva de la teoría de la autodeterminación (TAD) en 

contextos deportivos universitarios, la motivación para la actividad física y el 

deporte representan un proceso lleno de complejidad, en ello interviene la 

autodeterminación, que tiene que ver con el grado en que sus comportamientos 

son elegidos y autoiniciados. Las regulaciones de comportamiento se pueden 

colocar en un continuo de autodeterminación (Deci y Ryan, 2017). También pueden 

progresar en el deporte por el interés, la curiosidad o el deseo de dominación. 

Además, la TAD brinda un marco integral para comprender la motivación intrínseca 

y extrínseca y sus efectos en la estabilidad en el deporte y sus diferentes efectos 

en los beneficios derivados del deporte. 

La investigación realizada por Keshtidar y Behzadnia (2017), la TAD es una 

teoría macro en la motivación y la personalidad humana que describe los efectos 

de las determinaciones de los ámbitos sociales en la motivación y las funciones 

humanas. propone un continuo de regulaciones motivacionales desde la motivación 

intrínseca hasta la extrínseca y la desmotivación.  

Las dos categorías generales de motivación incluyen la motivación 

autónoma (motivación intrínseca, regulaciones integradas e identificadas) y la 

motivación controlada (regulaciones interpuestas y externas). Incluye, además, la 

participación de la persona en una actividad basada en la voluntad y decisión de 
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esa persona, retención de ciertos resultados conductuales que son importantes 

para la persona, como la difusión de la salud y la forma física y la optimización del 

rendimiento deportivo (Team Asana, 2021). 

Según Rico (2019), al referirse a la teoría de la jerarquía de necesidades 

humanas que se relacionan con la motivación externa o extrínseca, en sus cinco 

necesidades humanas. Este tipo de motivación es aquella que motiva al individuo 

a reaccionar ante una recompensa o a un factor externo; esta acción se genera 

externamente. Las cinco necesidades humanas son las siguientes: 1) Regulación 

integrada esta clase de deportistas percibe el comportamiento controlador del 

entrenador como completamente compatible con su comportamiento y ya no puede 

percibirlo como controles externos. 2) Regulación identificada: El comportamiento 

está regulado por aspectos importantes del individuo, hay una regulación externa 

percibiéndose como propia. 3) Regulación introyectada: El comportamiento está 

regulado por personas internas como aspectos relacionados con la autoestima. 4) 

Regulación externa: Describe comportamientos regulados por el entorno externo 

del individuo. 5) Desmotivación: estas ocurren de manera no intencional, 

percibiéndose como externamente causadas. 

La definición de la variable regulación de la conducta está íntimamente 

relacionada con el concepto de equilibrio u homeostasis. Esto significa que si las 

personas están satisfechas con la distribución de sus actividades, intentarán 

mantenerla por encima de todo. De esta forma, cuando algo o alguien rompe este 

equilibrio, la conducta deberá cambiar para poder volver a la normalidad (Rovira, 

2017). 

Piquer (2022) definió las tres dimensiones de la variable regulación de la 

conducta de la siguiente manera: 

Motivación intrínseca: refiere que este tipo de motivación nace del interior 

del individuo, la que insta o motiva a hacer cosas por la propia felicidad y el placer 

de realizarlas. 

Motivación extrínseca: es contraria a la motivación intrínseca, denota la 

ausencia de acciones por razones prácticas. Esto significa reforzar o incentivar a 

un sujeto que no encuentra atractiva una actividad, y la haga por la recompensa 

que recibirá. 
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Desmotivación: se caracteriza por el hecho de que el sujeto no tiene 

intención de hacer nada incluyendo sentimientos de frustración, lo que crea una 

falta de motivación. 

Uno de los principales componentes que forman la TAD se centra en las 

necesidades psicológicas básicas (NPB) que sostiene que son tres las necesidades 

psicológicas primordiales en el desarrollo psicológico de la persona: competencia, 

autonomía y relación, las cuales deben estar desarrolladas plenamente para lograr 

un óptimo desarrollo psicológico y emocional, de otro modo se ven afectadas, 

provoca incomodidad y puede ocasionar diversas psicopatologías (Rivera, 2017). 

La variable de la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas se 

define como la mini teoría de las necesidades psicológicas básicas, Según la Teoría 

de la Autodeterminación, hay necesidades psicológicas humanas universales. Las 

necesidades de Competencia, Autonomía y Relaciones de Pertenencia. Esta es 

una teoría motivacional, que explica las razones del comportamiento humano. 

Cuantas más personas competentes, autónomas y conectadas positivamente sean, 

mejores resultados se obtendrán en términos de bienestar, salud, productividad y 

relaciones (Deci y Ryan, 2017). 

Esta variable está conformada por tres dimensiones las cuales serán 

definidas: 

Competencia: se refiere a la capacidad para hacer frente a los desafíos 

internos y externos. Superación de obstáculos para lograr un mayor crecimiento y 

desarrollo personal. 

Es una necesidad fundamental, que conduce a la adopción de una postura 

activa frente al propio curso de vida. Autonomía: Es el sentimiento íntimo de 

competencia y posibilidad de elección, así como el placer del autodesafío, 

iniciativas valiosas, autoevaluación-autocorrección, autoconsciencia positiva 

reafirmada por el reconocimiento de los demás, promotor del proceso de 

socialización (Chokler, 2017). 

Relación: Cuando las personas interactúan dentro de una sociedad o de 

una comunidad, establecen relaciones humanas. Estas conexiones a menudo se 

basan en la jerarquía y se desarrollan a través la comunicación (López, 2022). 

Debido al ascendente interés en la investigación de la NPB en el campo 

deportivo surgió la necesidad de diseñar un instrumento para poder medir el nivel 

https://definicion.de/sociedad
https://definicion.de/comunidad
https://definicion.de/comunicacion
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de frustración de los atletas al no cubrir estas necesidades y así conocer sus efectos 

en el deporte, se denomina Basic psychological needs in exercise scale, (BPNES) 

que fue ejecutado entre participantes que asistían a un local de entrenamiento 

fitness. Estuvo constituido de doce ítems divididos de manera equitativa en tres 

dimensiones correspondientes a las tres necesidades psicológicas. 

Considerando las escalas mencionadas, se aprecia que se enfocan en 

ejercitación física continua saludable, y por ende, es indispensable desarrollar 

instrumentos de medición que se relacionen con la evaluación de las necesidades 

psicológicas en el ámbito del desenvolvimiento deportivo, desarrollo exitoso y 

logros. De acuerdo a lo desarrollado por De Francisco et al. (2020) a través de un 

instrumento o escala específica para medir el deporte competitivo: la BNSSS, que 

consta de 20 indicadores, de los cuales 10 se refieren a la autonomía, 5 a la relación 

y 5 a la competencia. Respecto a  la autonomía se divide en 4 ítems para la 

posibilidad de elección, 3 ítems para la subescala de voluntad y 3 ítems para locus 

percibido de causalidad interno (IPLOC); y finalmente, 5 ítems para la necesidad 

de relación. 

La TAD propone que la motivación depende del grado en que se satisfagan 

las necesidades básicas. Así, la forma en que los individuos regularán su 

motivación hacia un determinado comportamiento se explica por la satisfacción o 

frustración de sus necesidades. Esta motivación implícita regula el comportamiento, 

y el alcance de este compromiso podría explicarse total o parcialmente por la 

calidad de la motivación que uno tiene. 

La satisfacción de las necesidades psicológicas consta de tres dimensiones: 

competencia, autonomía y relación:  

Competencia: Para López (2016), la competencia incluye valores, actitudes 

y motivaciones, así como conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas. 

Autonomía: Según Rodríguez (2021) respecta a la capacidad elegir o decidir 

independientemente, sin coacción de terceras personas. La autonomía representa 

la necesidad de actuar de acuerdo con el propio interés sintiéndose 

psicológicamente libre; la competencia se define por la necesidad de sentir una 

sensación de dominio y la habilidad para obtener los efectos anhelados; y la 

relación representa la necesidad de sentirse conectado con los demás y un sentido 

de cercanía y pertenencia. 
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Para Arosemena (2018) El término locus de control se refiere al grado 

en que los individuos sienten que tienen el control sobre lo que sucede en sus vidas, 

desde un suceso cotidiano hasta un evento peligroso. Los individuos atribuyen el 

“orden de su destino” a sus propias decisiones o a sus habilidades (locus de control 

interno) o a fuerzas externas, como Dios, la suerte o el karma.  

Existen dos tipos: locus interno y locus externo:  

El locus de control interno sucede en la ocasión cuando una persona cree 

que un hecho de refuerzo depende de su propio comportamiento. Hace referencia 

a cuando una persona cree que lo que ha sucedido externamente es el resultado 

de su conducta y puede controlar las consecuencias externas. 

El locus de control externo ocurre en el momento en que la persona advierte 

que un suceso externo ha sucedido independientemente a su conducta. Así, la 

persona relaciona los hechos ocurridos con el albur, la fortuna o el destino 

(Rodríguez, 2020). 
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III.  METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de investigación  

Tipo de investigación 

La indagación realizada fue de tipo básico, pues su objetivo es adquirir 

sistemáticamente un nuevo conocimiento, con el único fin de incrementar el 

conocimiento respecto a la motivación. En este caso de la posible relación entre 

dos variables; precisamente por ello, su alcance es correlacional descriptivo, ya que 

enumeró detalladamente cuáles son las cualidades de dichas variables (Álvarez, 

2020). 

 

Diseño de investigación 

El diseño fue no experimental de corte transversal, donde las variables de ningún 

modo fueron deliberadamente maniobradas ni controladas para obtener un 

resultado esperado. El investigador se limita a observar la realidad de los cadetes 

deportistas de una institución militar de Lima 2022. Un diseño de investigación es 

un marco para los métodos y técnicas de estudio que el investigador ha elegido 

para llevar a cabo una investigación. El diseño posibilita a los investigadores 

optimizar los procedimientos de indagación apropiados para el tema y sentar las 

bases para un análisis exitoso (Bhat, 2023). De acuerdo a Arias (2016) la forma de 

recabar información puede ser de diversas formas. Para el caso transversal, los 

datos se recopilan en una ocasión específica, en un instante único, para describir 

variables, examinar su influencia e interrelación en un tiempo definido (Huaire, 

2019).  

Esquema del diseño de investigación: 

 

                        V1 

 

M                       r 

 

                        V2  

Leyenda: 

M:  Muestra de estudio 

V1: Regulación conductual 

V2: Necesidades psicológicas 

r:    Coeficiente de correlación 
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3.2 Variables y Operacionalización 

Variable 1: Regulación de la conducta de deportistas  

Definición conceptual: 

Según Morales (2018) la regulación conductual se centra en el modo en que los 

procedimientos de condicionamiento instrumental imponen restricciones a las 

actividades normales de un organismo y provocan la redistribución de dichas 

actividades rompiendo con la estabilidad del comportamiento y empujándola a 

cambiarlas. 

La regulación de la conducta, conocida también como autorregulación, se refiere a 

la capacidad de autocontrol para comportarse de manera apropiada y gestionar la 

propia energía, emociones, atención y comportamiento de forma socialmente 

aceptable para alcanzar los objetivos deseados (Lowry, 2016). 

 

Definición operacional:  

Según Moreno (2018) es un conjunto de procedimientos que describen las acciones 

que debe realizar un observador para recibir las impresiones sensoriales, que 

indican la existencia de un concepto teórico en mayor o menor grado. En este 

sentido, intenta mostrar claramente cómo se manipularán o medirán las variables y 

además señala que es necesario hacer una serie de actividades o procedimientos 

para medir una variable. 

La variable regulación conductual es de escala ordinal porque es una 

variable cualitativa porque ha sido elaborada por tres dimensiones que son parte 

de estudio, y estas a su vez tienen sus propios indicadores que son los 

componentes de refuerzo de estudio; esta variable es medida por 24 ítems, 

presentando un modelo de contestación tipo Likert a partir de 1 (completamente 

falso) a 7 (completamente verdadero). Para medir la variable se utilizó medida por 

medio del Cuestionario de regulación de conducta en el deporte (BRSQ) Lonsdale, 

Hodge y Rose (2008). 

 

Variable 2: Necesidades psicológicas básicas en el deporte 

Definición conceptual: 

Según Garza et al. (2016) es la eficacia de la exposición de los trabajos de los 

entrenadores permite que los deportistas sean competentes para empezar a 
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practicar las actividades de aprendizajes y esta a su vez, predice en su conjunto la 

satisfacción de las necesidades psicológicas básicas de los deportistas. 

 

Definición operacional:  

La variable necesidades psicológicas básicas en el deporte es de escala 

ordinal porque es una variable cualitativa ya que ha sido diseñada por tres 

dimensiones que forman parte del estudio, y las cuales a su vez poseen sus propios 

indicadores que son los componentes de refuerzo de estudio; esta variable es 

medida por 20 ítems, tiene un modelo de contestación tipo Likert a partir de 1 (nada 

cierto) a 7 (totalmente cierto). Para medir la variable se utilizó la escala de medición 

de la satisfacción de las necesidades psicológicas en el deporte (PNSE) (De 

Francisco et al., 2018). 

 

3.3 Población, muestra y muestreo 

Población: 

Para Teitelbaum (2022) es el número total de habitantes que ocupa un área (como 

un país o el mundo) y que se modifica constantemente por aumentos (nacimientos 

e inmigraciones) y pérdidas (muertes y emigraciones). 

Según Ventura (2017) es un grupo de individuos que tienen ciertas 

peculiaridades para efectos de un estudio. En este caso, para efectos de la 

investigación, se consideró como población 443 cadetes varones y damas (368 

varones y 75 damas) de una institución militar de Lima – 2022. 

Criterios de inclusión: son las características de la población que la hacen 

apta para formar parte del estudio (Terán, 2022). Estudiantes cadetes deportistas 

de una institución militar de Lima – 2022, que practicaron un deporte con fines 

competitivos y  que dieron su consentimiento voluntariamente de formar parte de la 

presente investigación. 

Criterios de exclusión: son las características específicas de la población que 

las incapacita para formar parte de su estudio (Terán, 2022). Estudiantes cadetes 

que no den su consentimiento de participación en dicho estudio, que se encuentren 

en situación disciplinaria, que tengan problemas de salud, que tengan problemas 

académicos o que no esté presente el día de la aplicación del cuestionario y la 

escala de medición. 

https://www.britannica.com/topic/nation-state
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Muestra:  

Condori (2018) considera que una muestra es una parte representativa de una 

población, con las mismas características generales. Para Kendal (2022) una 

muestra es una versión más pequeña y manejable de un grupo más grande. Es un 

subconjunto que contiene las características de una población mayor. Las 

muestras se emplean en pruebas estadísticas cuando los tamaños de población 

son muy grandes para que todos los miembros u posibles observaciones sean 

incluidos en la prueba. En tal sentido, el estudio incluyó a 93 cadetes que 

representa 20.99% de la población, que practican un deporte competitivo de la 

Fedemilpe de los cuales 75 son varones que representa el 80.64% de la muestra y 

18 son damas que representa el 19.35% de la muestra de atletas cadetes de una 

institución militar de Lima 2022. 

 

Muestreo:  

El muestreo que guió el presente estudio fue de tipo no probabilístico por 

conveniencia, técnica conveniente debido a su rapidez, efectividad, costo y hacer 

posible la disponibilidad de la muestra. Se seleccionaron todos los cadetes varones 

y damas que practican deporte competitivo de la Fedemilpe de una institución 

militar de Lima 2022, que voluntariamente quisieron cooperar en el desarrollo y 

socialización con el cuestionario regulación conductual y la escala de satisfacción 

de las necesidades psicológicas básicas en el deporte. Según Otzen y Manterola 

(2017) el muestreo es un procedimiento para el estudio de la muestra obtenida, 

aplicando esta técnica a la población se obtiene un estadígrafo, esta es una cifra 

que se consigue por medio de un cálculo o una operación estadística la cual brinda 

una cifra o el número real de los elementos que representan a la población.  

 

Unidad de análisis: 

Para Zipreporting (2020) el análisis de datos es una técnica de valoración 

empleando uno o más instrumentos de análisis. Al ejecutarlo, se puede determinar 

la importancia de la información proporcionada para los fines y metas de la 

organización. Los datos de diversas fuentes se recopilan, evalúan y por último, son 

analizadas con el fin de alcanzar conclusiones. 
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Los cadetes seleccionados para el análisis son aquellos deportistas que 

practican un deporte competitivo de los que integran la Fedemilpe, que tiene 

características iguales de selección de la población a fin de constituir la muestra. 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Técnicas de estudio son los procedimientos y herramientas empleados para 

estudiar un determinado fenómeno, hecho, individuo o grupo social (Montagud, 

2020). 

Una encuesta es un instrumento para recoger información cualitativa y 

cuantitativa de una población estadística (Westreicher, 2020). Las encuestas son 

métodos de estudio empleados para recabar información de un colectivo 

preestablecido de entrevistados con el propósito de obtener información y puntos 

de vista respecto a diversos temas de interés. Pueden tener numerosos propósitos 

y los investigadores pueden realizarlos de varias maneras dependiendo de la 

metodología escogida y el objetivo del estudio (Baht, 2023) 

Un cuestionario es un instrumento estandarizado empleado para recopilar 

información en el transcurso del trabajo de campo de ciertos estudios cuantitativos, 

que se realizan principalmente mediante metodologías de encuestas (Meneses, 

2016). Los cuestionarios son considerados una especie de entrevista escrita. Se 

pueden realizar de forma presencial o virtual (McLeod, 2022) 

Instrumentos de recolección de datos: cuyo fin es crear condiciones 

para realizar mediciones. Los datos son un concepto abstracto que expresa 

el mundo real y las sensaciones que pueden ser percibidas directa o 

indirectamente por los sentidos, donde todas las experiencias son medibles. 

(Hernández y Duana, 2020). 

Los instrumentos utilizados en la presente investigación fueron los 

siguientes: 

Cuestionario de regulación conductual en el deporte (BRSQ, Behavioral 

regulation in sport questionnaire; Lonsdale et al., 2008), diseñado para evaluar la 

motivación en la práctica deportiva desde la perspectiva de la SDT. Consta de 24 

items con seis subescalas, de cuatro ítems cada una, diseñadas para medir la 

amotivación, las regulaciones externa, introyectada, identificada e integrada, y la 

motivación intrínseca.  



 
 

20 
 

Escala de la satisfacción de las necesidades psicológicas en el deporte: se 

empleó la versión española de la BNSSS elaborada por De Francisco et al. (2020) 

que consta de 20 ítems, 5 ítems para determinar la competencia, 10 ítems de 

autonomía (4 ítems de autonomía elección, 3 ítems de autonomía voluntad y 3 de 

autonomía locus percibido de causalidad interna -autonomía locus-) y 5 ítems de la 

relación. Ofrece un modelo de contestación tipo Likert que va de (1) nada cierto a 

(7) totalmente cierto.  

Los instrumentos de recolección de datos se encuentran en el Anexo 3. 

 

Validez: 

La validez de contenido evalúa qué tan bien un instrumento (como una prueba) 

cubre todas las partes relevantes del constructo que pretende medir. Aquí, 

un constructo es un concepto, tema o idea teóricos: en particular, uno que 

generalmente no se puede medir directamente. (Nikolopoulou, 2022)   

Los certificados de validez se encuentran en el Anexo 4, tabla 11. 

 

Confiabilidad  

La confiabilidad se refiere a la consistencia con la que un método mide algo. Una 

medición se considera confiable si se puede usar el mismo método para producir 

consistentemente los mismos resultados bajo las mismas condiciones (Middleton, 

2019). 

Cada instrumento empleado en una investigación requiere de una 

estabilidad, que otorgue a los datos obtenidos la anulación de cualquier riesgo que 

origine cambios o varianzas en valores de los distintos casos y momentos de 

aplicación (Mata, 2020). 

El alfa de Cronbach se utilizó con el fin de demostrar los valores de 

confiabilidad instrumental del presente estudio no experimental con el propósito de 

determinar la consistencia interna de los mismos, con respuestas politómicas como 

la de tipo Likert, porque son escalas con items que exponen más de dos distintas 

dimensiones que hacen parte del mismo instrumento, ya que se presenta el riesgo 

de alterar la consistencia. Determina la posibilidad de evaluar cuando mejoraría o 

empeoraría la fiabilidad de la prueba, si se excluyera un determinado ítem. 
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Requiere solo una aplicación del instrumento de medición, produce un valor que 

oscila entre cero (0) y uno (1). 

En el Anexo 5, tabla 12 se observa que para la obtención de la confiabilidad de los 

instrumentos de medición se aplicó la prueba alpha de Cronbach, donde la 

respuesta de la variable regulación de la conducta fue 0,722 y la de las necesidades 

psicológicas básicas en el deporte fue 0,833. Por la tanto, se concluye que la 

consistencia interna de los instrumentos utilizados es fuerte, motivo por el cual 

procede su aceptación. 

 

3.5 Procedimientos: 

Para recabar los datos se empezó con el envío de la carta de presentación 

de la pesquisa a realizar, a la dirección del centro de formación militar de Lima 2022, 

donde se expusieron los objetivos y la envergadura del estudio. Lo que se buscó 

fue conseguir la autorización para encuestar a 100 cadetes deportistas, además del 

compromiso expreso de recibir las facilidades necesarias. Una vez que esa gestión 

fue exitosa, se prosiguió con la respectiva coordinación con el jefe del departamento 

de psicofísico, brigadier y entrenadores a cargo de cada uno de los 11 deportes 

existentes en la institución militar con fines competitivos local, nacional e 

internacional, con el fin de que ayuden a persuadir a los cadetes deportistas a 

participar libre y voluntariamente en el presente estudio. Además, se realizó una 

reunión presencial con todos los involucrados (mencionados anteriormente) para 

explicarles el propósito y la finalidad de la investigación. Con la intención que al 

término de esa reunión se consiga el consentimiento informado de todas las partes 

involucradas. 

Acto seguido, se les explicó a los deportistas cadetes el tiempo de duración 

de cada uno de los cuestionarios que sería de 15 minutos (30 minutos en total). Y 

como deberían desarrollar tanto el cuestionario con 20 ítems para medir la 

regulación de las dimensiones: motivación intrínseca, extrínseca y desmotivación, 

así como la escala con 20 ítems para medir las necesidades psicológicas básicas 

de deportistas cadetes que conformaron la muestra piloto y la de investigación. 

  Al siguiente día, se entregaron los cuestionarios a los cadetes más antiguos 

de cada uno de los deportes que representaban. La recolección de los datos tuvo 

una duración de tres días calendarios. Al cuarto día se recogieron los cuestionarios 
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para ser descargados manualmente a las matrices de datos hechas en Google 

form. El programa principal utilizado para el procesamiento estadístico de los datos 

fue a través de IBM spss statistics 25. 

 

3.6 Método de análisis de datos:  

Respecto a la descripción de resultados, se realizó una organización en base a 

niveles y rangos. En el procedimiento de descripción se utilizaron tablas y gráficos 

de distribución de frecuencia para lo cual se recurrió a IBM spss statistics 25 con el 

fin de procesar los datos y a Microsoft Excel con el objetivo de analizarlos. 

Análisis inferencial: La información resultante de la prueba de normalidad demostró 

que se tiene como p–valor 0,000 para la variable regulación de la conducta y 0,000 

para la variable necesidades psicológicas básicas en el deporte los cuales son 

menores a 0,050 analizadas mediante el Test de Kolmogorov–Smirnov por tener 

una cantidad muestral mayor a 50 sujetos. esto demostró que los datos no se 

distribuyen normalmente y por ello se empleó la prueba no paramétrica Rho de 

Spearman. 

 

3.7 Aspectos éticos:  

Ética, llamada también filosofía moral, es una especialidad que se encarga de lo 

que es moralmente bueno y malo y moralmente correcto e incorrecto. La expresión 

también se aplica a cualquier sistema o teoría de valores o principios morales 

(Singer, 2022).  

La recolección de datos consideró como parte de la muestra a todos los 

cadetes atletas que hacen deporte en la escuela con fines competitivos para los 

juegos Inter escuelas militares organizadas por la Fedemilpe. El beneficio de la 

presente investigación determinó las causas de la desmotivación a la hora de hacer 

la actividad física y el deporte con el fin de revertirlo en mecanismos apropiados 

para lograr la motivación deseada. En el presente estudio no hay maleficencia para 

que se exija la práctica física en la escuela sino todo lo contrario que se vea el 

beneficio de la actividad física y el deporte para la salud y el desarrollo físico mental 

de los cadetes deportistas. Se les habló sobre la necesidad de la autonomía, la 

libertad de decidir y participar en la investigación, sin sentir presión por parte de los 
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superiores oficiales y cadetes más antiguos, si determinan lo contrario, no pensar 

en la represión, sanción o aislamiento. Por lo que se va a aplicar y mantener la 

equidad de justicia de los criterios que cada cual marque en la encuesta, siempre 

analizando si una actuación es o no ética y si es justa, ya que la justicia tiene que 

ser justa para todos aquellos que la necesiten, incluyendo el rechazo o la 

discriminación por cualquier motivo. El mecanismo que se aplicó en los diferentes 

pasos desde el inicio de la selección de la muestra, información, beneficios, la no 

maleficencia, autonomía y justicia para las investigaciones científicas, no solo está 

basado en los principios nacionales, sino también en los principios internacionales. 

La ejecución del trabajo se realizó con el permiso de la dirección de una 

institución militar de Lima 2022 y con la cooperación voluntaria de todos los 

involucrados de la muestra en el desarrollo y socialización con el cuestionario 

regulación de la conducta y la escala de satisfacción de las necesidades 

psicológicas básicas en el deporte, durante el cual se mantuvo el anonimato de 

cada uno de los deportistas cadetes, respetando la autoría de otros investigadores 

e indicando su respectiva bibliografía para evitar plagios de propiedad intelectual.  
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IV. RESULTADOS 

Análisis descriptivo  

Tabla  1 

Nivel de frecuencia de la variable regulación conductual del deportista 

 Frecuencia Porcentaje 

 Bajo 1 1,1 

Medio 63             67,7 

Alto 29             31,2 

Total 93           100,0 
    

Nota: Se aprecia en tabla 1, respecto a la variable 1; que la regulación conductual 

de los deportistas cadetes varones y damas de una institución militar de Lima – 

2022 se ubica en un nivel bajo (1) representando un 1,1%; seguido de un nivel 

medio con (63), lo que se representa por el 67,7% y por último en un nivel alto un 

total de (29), lo que representa el 31,2%. Se infiere entonces que los deportistas se 

encuentran medianamente motivados a realizar sus actividades deportivas. 

A continuación, se procede a describir las frecuencias y porcentajes de cada una 

de las dimensiones de la variable 1: 

 

Tabla  2  

Nivel de frecuencia de las dimensiones de la variable regulación de la conducta 

Nivel                Dimensión 1 
                         Motivación  
                          Intrínseca 
                           f            %      

Dimensión 2 
Motivación 
Extrínseca 
f            % 

Dimensión 3 
Desmotivación 

 
f            %  

Bajo                  
Medio 
Alto 
Total 

46        46.2         4           4.3        27          29.0 
22        23.7 
28        30.1 

      59         63.4 
      30         32.3 

1 1.1 
        65          69.9 

93      100       93       100         93        100 
   

 

Nota: Se aprecia en tabla 2, referida a la dimensión motivación intrínseca de los 

deportistas cadetes varones y damas encuestados de una institución militar de Lima 

– 2022 se ubica en un nivel bajo (43) representando un 46,2%; seguido de un nivel 

medio con (22), lo que se representa por el 23,7% y por último en un nivel alto un 
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total de (28), lo que representa el 30,1%. Se infiere entonces que los deportistas a 

nivel interno, y motivación personal se hayan en un nivel bajo. 

En referencia a la dimensión motivación extrínseca de los deportistas cadetes 

varones y damas encuestados de una institución militar de Lima – 2022 se observa 

que se ubica en un nivel bajo (4) representando un 4,3%; seguido de un nivel medio 

con (59), lo que se representa por el 63,4% y por último en un nivel alto un total de 

(30), lo que representa el 32,3%. Se infiere entonces que los deportistas a nivel 

interno, la motivación que reciben a nivel externo se posiciona en un nivel medio. 

Finalmente, en lo referente a la dimensión desmotivación de los deportistas cadetes 

varones y damas encuestados de una institución militar de Lima – 2022 se observa 

que se ubica en un nivel bajo (27) representando un 29%; seguido de un nivel medio 

con (1), lo que se representa por el 1,1% y por último en un nivel alto un total de 

(65), lo que representa el 69,9%. Se infiere entonces que los deportistas se 

encuentran en su mayoría desmotivados a realizar las actividades deportivas en su 

institución. 

 

Tabla  3  

Nivel de frecuencia de la variable satisfacción de las necesidades psicológicas 

básicas en el deporte. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Medio 62 66,7 

Alto 31 33,3 

Total 93            100,0 

 

Nota: Se aprecia en tabla 3, referida a la variable satisfacción de las necesidades 

psicológicas básicas en el deporte de los cadetes varones y damas encuestados 

de una Institución Militar de Lima – 2022 se ubica en un nivel medio con (62), lo 

que se representa por el 66,7% y por último en un nivel alto un total de (31), lo que 

representa el 33,3%. Se infiere entonces que los deportistas en su mayoría realizan 

sus actividades deportivas en forma satisfactoria, a pesar de que no cuentan con 

una adecuada motivación, más sin embargo cumplen con ello por ser un requisito 

para su formación militar. 
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Tabla  4 

Nivel de frecuencia de las dimensiones de la variable satisfacción de las 

necesidades psicológicas básicas en el deporte 

Nivel                Dimensión 1 
                         Competencia 
                           f            %      

Dimensión 2 
Autonomía 
f            % 

Dimensión 3 
Relación 
f            %  

Bajo                  
Medio 
Alto 
Total 

34        36.6        35         37.6          -            - 
28        30.1 
31        33.3 

       29         31.2 
       29         31.2 

-         - 
        93         100 

93      100        93       100         93         100 
   

 

Nota: Se aprecia en tabla 4, referida a la dimensión de competencias de los cadetes 

varones y damas encuestados de una institución militar de Lima – 2022 se ubica 

en un nivel bajo con (34), lo que representa un 37%, seguido de un nivel medio con 

(28), lo que se representa por el 30% y por último en un nivel alto un total de (31), 

lo que representa el 33%. Se infiere entonces que las competencias de los 

deportistas están distribuidas de forma equitativa en los 3 niveles mencionados, lo 

que implica que se deben desarrollar actividades que potencien las actividades 

físico-deportivas para una adecuada formación profesional. 

Con respecto a la dimensión autonomía de los cadetes varones y damas 

encuestados de una institución militar de Lima – 2022 se pudo observar que se 

ubica en un nivel bajo con (35), lo que representa un 38%, seguido de un nivel 

medio con (29), lo que se representa por el 31% y por último en un nivel alto un 

total de (29), lo que representa el 31%. Se infiere entonces que la autonomía de los 

deportistas está ubicada de nivel medio a más, lo que implica que desarrollan sus 

actividades de forma autónoma. 

Finalmente, con respecto a la dimensión relación de los cadetes varones y damas 

encuestados de una institución militar de Lima – 2022, se pudo observar que se 

ubica en su totalidad; es decir al 100% en un nivel alto. Esto implica que las 

relaciones de ámbito social, e interacción entre compañeros de grupo es apropiado. 
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Análisis inferencial 

Tabla  5  

Grado de correlación entre las variables en estudio regulación de la conducta y 

las necesidades psicológicas básicas en el deporte. 

H0: No existe relación entre la regulación de la conducta y las necesidades 

psicológicas básicas en el deporte en una institución militar de Lima 2022. 

H1: Existe relación entre la regulación de la conducta y las necesidades 

psicológicas básicas en el deporte en una institución militar de Lima 2022. 

   Necesidades 
psicológicas 

Rho Spearman  Regulación de la 
conducta 

Coeficiente de 
correlación 
       Sig. 
       N. 

      ,682 
 
      ,000 
        93 

 

Nota: de acuerdo a lo observado en tabla 5 se los resultados demuestran que 

prueba de normalidad es no paramétrica y por ser la cantidad muestral igual a 50, 

se usó el Test de Kolmogorov–Smirnov y se pudo observar que el análisis 

estadístico fue p-valor = 0,000 < 0,05 permitiendo desestimar la hipótesis nula H0 

y aprobar la H1, por tanto, no tiene una distribución normal. Motivo por el cual se 

utilizó el coeficiente rho de Spearman = ,682 indicando una relación significativa, 

directa positiva moderada entre la regulación de la conducta y las necesidades 

psicológicas básicas en el deporte. 
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Tabla  6 

Grado de correlación entre la dimensión motivación intrínseca y las necesidades 

psicológicas básicas en el deporte. 

   Necesidades 

psicológicas 

Rho Spearman  Motivación intrínseca Coeficiente de 

correlación 

       Sig. 

       N. 

      ,347 

 

      ,001 

        93 

 

Nota: según lo observado en tabla 6 evidencia que estadísticamente el p-valor es 

de 0,000; por ende, es menor que 0,05 y permite rechazar la hipótesis nula H0 y 

dar por aprobada la H1.  

El valor del coeficiente rho de Spearman = 347, indicando un grado de relación 

directa, positiva baja entre la motivación intrínseca y las necesidades psicológicas 

básicas en el deporte. 
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Tabla  7  

Grado de correlación entre la dimensión motivación extrínseca y las necesidades 

psicológicas básicas en el deporte 

   Necesidades 

psicológicas 

Rho Spearman  Motivación extrínseca Coeficiente de 

correlación 

       Sig. 

       N. 

      ,584 

 

      ,000 

        93 

 

Nota: según lo observado en tabla 7 evidencia que estadísticamente el p-valor es 

de 0,000; por ende, es menor que 0,05 y permite rechazar la hipótesis nula H0 y 

dar por aprobada la H1.  

El valor del coeficiente rho de Spearman = 584, indicando un grado de relación 

directa, positiva moderada entre la motivación extrínseca y las necesidades 

psicológicas básicas en el deporte. 
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Tabla  8  

Grado de correlación entre la dimensión desmotivación y las necesidades 

psicológicas básicas en el deporte 

   Necesidades 
psicológicas 

Rho Spearman  Desmotivación Coeficiente de 
correlación 
       Sig. 
       N. 

      ,406 
 
      ,000 
        93 

 

Nota: según lo observado en tabla 8 evidencia que estadísticamente el p-valor es 

de 0,000; por ende, es menor que 0,05 y permite rechazar la hipótesis nula H0 y 

dar por aprobada la H1.  

El valor del coeficiente rho de Spearman = 406, indicando un grado de relación 

directa, positiva moderada entre la dimensión desmotivación y las necesidades 

psicológicas básicas en el deporte. 
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V. DISCUSIÓN 

El estudio desarrollado demostró de acuerdo al objetivo general que, hay 

conexión significativa positiva moderada en medio de la regulación de la conducta 

y las necesidades psicológicas básicas en el deporte de una institución militar de 

Lima 2022. De acuerdo a tabla 5 se puede apreciar que hay una relación entre 

ambas variables con un 100% de los encuestados presentan un nivel positivo 

moderado de motivación teniendo en cuenta las exigencias que ellos tienen. Los 

resultados obtenidos son similares a los encontrados por Rico (2019) de los cuales 

el 74.35% de los participantes que realizaban entrenamiento en actividades físico-

deportiva, aunque los hombres superaban a las mujeres según el estudio, se ofrece 

una relación de todos los motivos por lo que los alumnos no practican y los motivos 

inhibidores de la no práctica según cuestionario aplicado. Estas coincidencias de 

los motivos alegados por los alumnos (hombres y mujeres) para iniciar la práctica 

coincidieron en la valoración en no contar con un horario de clase. y en el caso de 

los estudiantes cadetes de la institución militar de Lima tienen un horario de 

actividad física, pero carecen de la orientación necesaria por parte de sus 

entrenadores.  

Precisamente la Teoría de la Autodeterminación abarca los diferentes tipos 

de comportamiento, desde espacios autodeterminados hasta comportamientos no 

autodeterminados, entre las que se diferencian: la motivación intrínseca que origina 

placer y bienestar en el desarrollo de la actividad, la motivación extrínseca como el 

impulso externo para el logro de objetivos y la desmotivación, que se caracteriza 

por carencia de impulsos o motivos de participación. Para Tuta (2021) muchas 

teorías intentan explicar la motivación que puede caracterizarse como motivación 

desde un punto de vista mecanisistica, a través del instinto, fuerzas primarias o 

secundarias, o a través de historias condicionales por estímulo y esfuerzo.  

Por otro lado, otros postulados proponen que la motivación se ha construido 

a partir de múltiples actividades del individuo como el medio de interacción de la 

misma. Por supuesto que toda gestión que se haga por motivar a los estudiantes 

masivamente a realizar una actividad físico-deportiva a través del aprendizaje y el 

conocimiento va a ser un factor condicionante, puesto que el estilo de gestión 

asignará roles para los profesores, los deportistas y los recursos de información 

deportivos. Si el entrenador no propicia el cambio, el contraste metodológico de 
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aplicación de los entrenamientos en busca del desarrollo de cada actividad no se 

logrará la motivación correspondiente.  

Para Sheehan et al. (2018) la motivación autodeterminada implica actuar 

según la elección, en vez de una obligación externa o una presión interna. La 

motivación intrínseca es la manera de motivación más autodeterminada y se refiere 

a efectuar una actividad por el placer y la satisfacción que proviene de la 

participación. La motivación extrínseca consiste en comportamientos relacionados 

a un resultado separable e incluye cuatro tipos de regulación de la conducta: la 

regulación integrada es la forma más autodeterminada de motivación extrínseca e 

implica comportamientos coherentes con el yo y el sistema de valores de una 

persona; la regulación identificada representa acciones tomadas por elección, 

incluso si no son atractivas en sí mismas; la regulación introyectada ocurre cuando 

una persona interioriza, pero no apoya, fuerzas externas; finalmente, la regulación 

externa se refiere a comportamientos regulados por fuentes externas. Por lo 

general, la motivación autónoma incluye acciones que los atletas realizan 

voluntariamente y, por consiguiente, abarca motivación intrínseca, regulación 

integrada y regulación identificada. En cambio, la motivación controlada implica 

coacción intra o interpersonal y, por lo tanto, implica regulaciones introyectadas y 

externas. 

Para lograr profundizar y reconocer la importancia de la motivación y su 

impacto en el comportamiento; y por ende en las implicancias cognitivas y afectivas 

en el deporte, se recurren a una diversidad de perspectivas o fundamentos teóricos 

que analicen este importante proceso, entre los cuales se destaca la teoría de la 

motivación contemporánea, es la teoría de la autodeterminación. en ella, se hace 

referencia a los diversos factores sociales y contextuales que originan diversas 

formas motivacionales en las personas, así mismo estas influyen en las actitudes y 

disposiciones durante el desamarrarlo del ejercicio y práctica deportiva física. en la 

actualidad ha mejorado este análisis, siendo diversos las pruebas e instrumentos 

utilizados para lograr su comprensión para el fin; ejemplo: el cuestionario de 

regulación conductual en el deporte BRSQ de Lonsdale y Col (2008) que presenta 

dos versiones de 24 y 36 ítems respectivamente. 

Desde este enfoque se muestra los resultados estadísticos de la 

investigación cuyo fin fue establecer el nivel de frecuencia de la variable regulación 
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conductual de los deportistas varones y damas de una institución militar de Lima 

2022, en el cual se halló que el 67.7% de los entrevistados presentan un nivel medio 

o moderado de motivación por la actividad deportiva. Los resultados son contrarios 

a los encontrados por Tuta (2021) donde el 100% de los encuestados mediante la 

escala de motivación del deporte (EMD) en la que concierne la motivación 

intrínseca de los deportistas de la selección Boyacá mini fútbol F7 quienes 

demostraron una alta motivación, tomando en cuenta que los deportistas se 

apasionan por experiencias como la práctica y el juego del fútbol.  

En esta misma línea, Varela (2020) señaló que los niveles de motivación 

obtenidos por sexo son los siguientes: masculino 89.23% y femenino 121.1%, 

concluyendo que no hay diferencia estadística significativa al comparar el género 

según las variables de motivación. En los niveles de motivación según disciplina 

deportiva, el Taekwondo 91%, Karate 118.29%, Judo 120%. En cuanto su relación, 

se obtuvieron niveles apropiados de motivación. Como lo mencionan Nope et al. 

(2020) el estado de motivación del atleta son cambios cognitivos (autoconfianza y 

pensamiento negativo para la elección de resoluciones), emocionales, 

características inherentes a la personalidad (la construcción de su yo) y el ambiente 

(objetivo físico deportivo, interacción con el preparador, la competencia y cohesión 

con el grupo), regulación de forma dinámica y a menudo, de manera bidireccional.  

Tovar (2021) hizo referencia a la teoría de la autodeterminación en ámbitos 

de deporte universitario, señalando que los procesos motivacionales resultan 

complejos, porque son diferentes los elementos que inciden en el impulso a 

desarrollar las actividades deportivas y de ejercicio; tal es el caso de que los atletas 

reaccionan ante premios, valoraciones, coacción de los padres o profesores o las 

posturas que otras personas demuestran hacia ellos. También pueden progresar 

en el deporte por el interés, la curiosidad o el deseo de dominación. Además, el 

STD proporciona un marco integral para comprender los motivadores intrínsecos y 

extrínsecos y su impacto en la estabilidad en el deporte, así como sus diversos 

efectos sobre los beneficios del deporte. 

Con referencia a la variable satisfacción de las necesidades psicológicas 

básicas en el deporte, se encontró en la muestra de los cadetes atletas en una 

institución militar de Lima 2022, que el 66.7% de los encuestados tienen un nivel 

medio en sus necesidades psicológicas básicas, así mismo Parra et al. (2018) 
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señaló en la tabla 4 que, las medias de la satisfacción de cada necesidad presentan 

diferencias importantes referidas al género en la satisfacción de la necesidad de 

autonomía de elección y la satisfacción de las necesidades de relación en que los 

varones presentaron mayor placer respecto a la autonomía en las decisiones, 

mientras que las mujeres mostraban mayor satisfacción respecto a necesidades de 

relacionarse en lo social. 

Tomando en consideración la data y resultados inferenciales, se estableció 

la relación entre la regulación conductual y las necesidades psicológicas básicas 

de los deportistas cadetes varones y damas de una institución militar de Lima 2022, 

lográndose un resultado rho = ,682 que indica una relación significativa positiva 

moderada entre la regulación de la conducta y las necesidades psicológicas 

básicas del deportista. En base a estos resultados, se da por aprobada la hipótesis 

del investigador y es rechazada la hipótesis nula general, que sostiene que hay 

relación entre la regulación conductual y las necesidades psicológicas básicas de 

los deportistas cadetes varones y damas de una institución militar de Lima 2022. 

Los resultados anteriores no guardan relación con Vásquez y López (2019) quienes 

hallaron una correlación de r = ,688 de ambas motivaciones con la satisfacción de 

la vida. Tampoco guarda relación con Parra et al. (2018) quienes hallaron una 

correlación entre las necesidades psicológicas básicas y la variable deportiva.  

Con respecto a la hipótesis específica 1, el resultado rho = ,347 indicó 

conexión significativa baja entre la dimensión motivación intrínseca y las 

necesidades psicológicas básicas de deportistas cadetes varones y damas de una 

institución militar de Lima 2022, difiriendo de los resultados de Vásquez y López 

(2019) con un resultado r = ,421 de relación entre la motivación intrínseca y la 

satisfacción con la vida en deportistas universitarios. Los resultados de la presente 

investigación son todo lo contrario a los obtenidos por Sheehan et al. (2018) 

quienes propusieron la hipótesis de que las puntuaciones de la motivación 

intrínseca y el clima de la tarea serían mayores a la motivación/desmotivación 

extrínseca y el clima del ego, respectivamente; y que las variables vinculadas con 

la motivación permanecerían relativamente estables a lo largo del tiempo y los 

estudiantes atletas reportarían altos niveles de satisfacción de sus necesidades 

básicas (Por ejemplo: rendimiento por encima del punto medio). Durán et al. (2021) 

plantearon que en la regulación de la motivación se hallaron desigualdades 
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estadísticamente significativas en la variable regulación intrínseca (U=1418,5 

p<,05), integrada (U=1520,5 p<,05) identificada (U=2157,5 p<05). Pazmiño (2022) 

planteó al presentarse un porcentaje de 48,72% en un nivel elevado, por ende, se 

puede concluir que los deportistas que practican taekwondo mejoran su desarrollo 

y rendimiento deportivo físico-mental siempre y cuando cuenten con la motivación 

elevada. los deportistas encuestados demostraron en su rendimiento deportivo un 

nivel excelente en un 48,7% motivo por el cual los atletas sentían bienestar y 

seguridad respecto a la competencia fundamental y por otro lado el 51,3% indicaron 

que no estaban conformes con su performance en relación a su competitividad. 

Esto resulta como consecuencia de la subestimación al aspecto motivacional en el 

trabajo e interacción con pares, además de considerarse que únicamente es 

necesario que la preparación física y técnica son primordiales para lograr un alto 

rendimiento deportivo. la motivación percibida por los atletas demuestra que un 

48,7% mencionan que se encuentran en un alto performance a diferencia del 

20,51% que no considera encontrarse en su mejor forma para afrontar la 

competencia, todo ello como consecuencia de la falta de estrategias motivacionales 

en la formación o entrenamiento profesional. Se determinó que el deportista de 

taekwondo cuando se siente estimulado obtiene buen desempeño deportivo en el 

entrenamiento y competiciones. 

Con respecto a la hipótesis específica 2, el resultado de correlación entre la 

dimensión motivación extrínseca y las necesidades psicológicas básicas de 

deportistas cadetes varones y damas de una institución militar de Lima 2022 con 

rho = ,584 lo que indica una relación positiva moderada. Sin embargo, difiere de los 

resultados de Vásquez y López (2019) donde se encontró una relación significativa 

entre la motivación extrínseca y la satisfacción con la vida con r = ,213. Duran et al. 

(2021) plantearon que en la regulación de la motivación sean encontrados valores 

diferenciales muy significativos en relación a la variable regulación intrínseca 

(U=1418,5 p valor<,05), integrada (U=1520,5 p valor<,05) identificada (U=2157,5 

p<05). referente a los valores de las medias en relación a varones, son mayores 

que las mujeres respecto a variables orientadas a la regulación interna para el 

desarrollo del entrenamiento físico-deportivo. 

Tomando en cuenta la hipótesis 3, el grado de correlación entre la dimensión 

desmotivación y las necesidades psicológicas básicas de deportistas cadetes 
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varones y damas de una institución militar de Lima 2022 con rho = ,213 lo que 

muestra una relación significativa, directa, positiva moderada entre la dimensión 

desmotivación y las necesidades psicológicas básicas en el deporte. Estos 

resultados se contrastan con los aportes de (Tovar, 2021) respecto a la motivación 

que incluye a la persona que carece de valor o interés en una conducta, por lo tanto, 

este tipo de amotivación no se debe a la ineficacia o a la contingencia percibida, 

sino más bien, a la indiferencia con respecto a la actividad o de su resultado 

pertinente; a uno no le importa actuar. Por consiguiente, la motivación implica el 

estado de no intencionalidad representado en ambos casos: incapacidad percibida 

para lograr un resultado y falta de interés o utilidad. No obstante, estos dos tipos de 

amotivación pueden tener consecuencias afectivas muy diferentes, ya que en este 

último caso la persona aún puede experimentar un sentido de control y en 

ocasiones, incluso la autonomía en actuar.  
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VI. CONCLUSIONES  

Primera. Teniendo en cuenta el propósito general, se llegó a la conclusión que la 

variable regulación conductual tiene una relación positiva moderada entre la 

variable necesidades psicológicas básicas de los deportistas cadetes varones y 

damas de una institución militar de Lima 2022, con un valor rxy = 0.682, para lo que 

se utilizó la prueba de correlación Rho de Spearman. Además, es positiva 

moderada porque p – valor < 5% se descarta la H0 y se aprueba la H1. indicando 

la existencia de una relación significativa, directa, positiva moderada. 

Segunda. Teniendo en cuenta el objetivo específico uno, se concluye que la 

dimensión motivación intrínseca, posee una relación positiva baja entre la variable 

necesidades psicológicas básicas de los deportistas cadetes varones y damas de 

una institución militar de Lima 2022, con un valor r = 0.347, para lo que se usó la 

prueba de correlación Rho de Spearman. Además, es positiva moderada porque p 

– valor < 5% se descarta la H0 y se aprueba la H1. indicando la existencia de una 

relación significativa, directa, positiva baja. 

Tercera. Teniendo en cuenta el objetivo específico dos, se concluye que la 

dimensión motivación extrínseca, posee una relación positiva moderada entre la 

variable necesidades psicológicas básicas de los deportistas cadetes varones y 

damas de una institución militar de Lima 2022, con un valor r = 0.584, para lo que 

se utilizó la prueba de correlación Rho de Spearman. Además, es positiva 

moderada porque p – valor < 5% se descarta la H0 y se aprueba la H1. indicando 

la existencia de una relación significativa, directa, positiva moderada. 

Cuarta. Teniendo en cuenta el objetivo específico tres, se concluye que la 

dimensión desmotivación, posee una relación positiva moderada entre la variable 

necesidades psicológicas básicas de los deportistas cadetes varones y damas de 

una institución militar de Lima 2022, con un valor r = 0.406, para lo que se usó la 

prueba de correlación Rho de Spearman. Además, es positiva moderada porque p 

– valor < 5% se descarta la H0 y se aprueba la H1. indicando la existencia de una 

relación significativa, directa, positiva moderada. 
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VII. RECOMENDACIONES  

Primero.  Se recomienda a los entrenadores o psicólogos deportivos que en 

próximas investigaciones contemplen muestras de estudiantes que no estén 

relacionados con la actividad deportiva competitiva en la escuela con el fin de 

investigar como activar la motivación por las actividades físicas y que las vean como 

un medio de estar en un óptimo estado de salud físico, curricular y formación 

integral. 

Segundo.  Se sugiere a la dirección de la institución de formación militar de Lima 

se solicite como requisito indispensable para el ingreso de los postulantes a 

cadetes, que tengan el conocimiento necesario y cierta formación física que les 

permita un buen desarrollo dentro de la actividad físico militar. 

Tercero. Se recomienda a la dirección de la institución de formación militar de Lima 

que la práctica de las actividades físicas esté dirigida por un especialista de la 

respectiva actividad que fomente el hábito y la necesidad de los estudiantes por la 

actividad física. 

Cuarto. Se sugiere a la dirección de la institución de formación militar de Lima que 

fomente en los cadetes el amor por la institución no solo en lo militar, sino también 

en otras actividades representativas como la ciencia, la cultura y el deporte; de tal 

manera que cuando se requiera su participación en determinadas actividades, se 

sientan entusiasmados e identificados con la institución sin sentirse presionados y 

sin verlo como una obligación. 

Quinto. Se recomienda al departamento psicofísico de la institución de formación 

militar de Lima que se les de mayor protagonismo a los entrenadores sobre sus 

deportistas, por ser ellos la máxima autoridad en la actividad deportiva y principales 

motivadores dentro del entrenamiento mediante la aplicación de diferentes 

metodologías de preparación física, técnica y táctica en busca de un óptimo 

rendimiento deportivo. 

Sexto.  Se sugiere a la dirección de la institución de formación militar de Lima que  

contemple en su plana de contratación de personal de psicofísico, psicólogos 

deportivos que ayuden a resolver los problemas de  motivación u otros problemas 

que se puedan presentar dentro y durante la actividad física. 

Séptimo. Al departamento de psicología implementar de forma permanente 

atención psicológica individualizada a la mayoría de los cadetes sobre trabajo 
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motivacional, dirigido a la participación entusiasta de las actividades físicas 

curriculares y colaterales como el deporte, cultura, etc., que son parte de su 

formación integral. También realizar diagnósticos y seguimientos que permitan 

identificar a los estudiantes cadetes que presentan conductas que indiquen falta de 

disposición para la participación en las actividades físicas asociadas para un 

adecuado apoyo emocional.
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ANEXOS 

Anexo Nº 1: Matriz de consistencia 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: Regulación conductual y necesidades psicológicas de deportistas cadetes varones y damas en la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú - 2022 

AUTOR: AUGUSTO PERDOMO HERNÁNDEZ 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES / CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 

Problema General: 

¿Cuál es la relación entre la 

regulación de la conducta y las 

necesidades psicológicas de los 

deportistas cadetes varones y 

damas de una institución militar de 

Lima 2022 que afecta en el 

rendimiento deportivo? 

 

Problemas Específicos: 

¿Cuál es la relación entre las 

dimensiones motivación 

intrínseca, la motivación 

extrínseca y la desmotivación de 

la variable regulación conductual y 

la variable de las necesidades 

psicológicas de los deportistas 

cadetes varones y damas de una 

institución militar de Lima 2022? 

 

Objetivo general: 

Determinar la vinculación entre 

la regulación de la conducta y 

las necesidades psicológicas de 

los deportistas cadetes varones 

y damas de una institución 

militar de Lima 2022. 

 

Objetivos específicos: 

Determinar la relación existente 

entre las dimensiones 

motivación intrínseca, 

motivación extrínseca y la 

desmotivación de la variable 

regulación conductual y la 

variable de las necesidades 

psicológicas de los deportistas 

cadetes varones y damas de 

una institución militar de Lima 

2022. 

 

Hipótesis general: 

Existe relación entre la 

regulación de la conducta y 

las necesidades 

psicológicas de los 

deportistas cadetes varones 

y damas de una institución 

militar de Lima 2022. 

 

Hipótesis específicas:  

Existe relación positiva entre 

las dimensiones motivación 

intrínseca, motivación 

extrínseca y desmotivación 

de la variable regulación 

conductual y la variable de 

las necesidades 

psicológicas de los 

deportistas cadetes varones 

y damas de una institución 

militar de Lima 2022. 

 

Variable 1: Regulación conductual del deportista 

Dimensiones Indicadores Ítem Escala Nivel y rango 

 

La motivación 

intrínseca 

 

 

Motivación 

intrínseca 

1, 8, 13, 16 Ordinal 

 

Bajo  

[20 – 59] 

 

 

 

 

La motivación 

extrínseca 

 

 

Regulación 

identificada 

Regulación 

introyectada 

Regulación externa 

6, 14, 17, 19 

2, 4, 9, 15 

7, 11, 12, 20 

 

Ordinal 

Medio 

[60 – 99] 

 

 

La desmotivación 

 

Desmotivación 3, 5, 10, 18 Ordinal 
Alto 

[100 – 140] 

Variable 2: Necesidades Psicológicas de los deportistas 

Dimensiones Indicadores Ítems Escalas Nivel y rango 

 

Competencias 

 

 

Proyección 

 

6, 11, 12, 14, 17 Ordinal 

Bajo  

[20 – 59] 

 

 

 

Autonomía 

 

Autonomía Elección 

Autonomía Voluntad 

Locus percibido de 

causalidad interna  

4, 9, 13, 20  

3, 5, 8´ 

2, 15, 16 

Ordinal 

Medio 

[60 – 99] 

 

 

Relación 
Sociabilización 1, 7, 10, 18, 19 

 

Ordinal 

Alto 

[100 – 140] 
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TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA 

Tipo de investigación básica, aplicativa. 
El diseño de esta investigación tiene un 
enfoque cuantitativo, transversal con un nivel 
correlacional causal y descriptivo, los 
estudios que se llevan a cabo sin manipular 
deliberadamente la variable. El método es 
hipotético deductivo. 

Población:  
- La población dispuesta para esta 

investigación es de 443 cadetes, de los 
cuales 368 son varones, que conforman el 
83.7%, y 75 damas, que conforman el 
16.93% de una institución militar de Lima 
2022. 

 
Muestra:  
- Para este estudio se tomaron en cuenta 93 

cadetes deportistas que practican las 
diferentes disciplinas deportivas (11) que 
participan en las competencias de la 
Fedemilpe, que es el 20.99 % de la 
población, de los cuales 75 son varones, 
que representa el 80.64% y 18 son damas, 
que representa el 19.35% de la población 
de cadetes de una institución militar de 
Lima 2022. 

 
Muestreo:  
- Se seleccionaron todos los cadetes que 

están practicando un deporte que forma 
parte de la Fedemilpe de una institución 
militar de Lima 2022. 

 

Variable 1:  
Técnica: Encuesta 
Instrumento: Cuestionario de Regulación de la 
conducta en el deporte (BRSQ) Lonsdale, 
Hodge y Rose (2008) 
 
Variable 2:  
Técnica: Encuesta 
Instrumento: Escala de medición de la 
satisfacción de las necesidades psicológicas 
en el deporte (PNSE) J. Ng, C. Lonsdale y K. 
Hodge (2011). 
 

Estadística descriptiva: 
Los datos se agruparán en niveles de 

acuerdo a los rangos establecidos, los 

resultados se presentarán en tablas de 

frecuencias y gráficos estadísticos. 

 
Estadística inferencial: 
El análisis de datos se realiza con el coeficiente 

de correlación Rho de Spearman a través del 

SPSS versión 25.  
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Anexo Nº 2 Operacionalización de variables 

Matriz de Operacionalización de las variables  

 

Variables Definición Conceptual Definición Operacional Indicadores Escala de Medición Variable independiente 
V1: 
Regulación de la Conducta en 
deportistas 

 
Según Morales (2018) la 
regulación conductual se enfoca en 
la manera en que los 
procedimientos de 
condicionamiento instrumental 
ponen limitaciones a las 
actividades normales de un 
organismo y ocasionan la 
redistribución de dichas 
actividades rompiendo con la 
estabilidad conductual y 
empujándola a cambiarlas. 
 

Se utilizó la versión española de la BRSQ 
elaborado por Lonsdale et al. (2008) 
formada por 24 ítems, cuatro ítems para 
medir motivación intrínseca,16 para medir 
motivación extrínseca (cuatro para medir 
regulación integrada, cuatro para regulación 
identificada, cuatro para regulación 
introyectada, cuatro para regulación 
externa) y cuatro para medir desmotivación. 
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 
regulación del tipo que mide la escala. 

M. Intrínseca 
Regulación identificada 
Regulación introyectada 
Regulación externa 
Desmotivación 

Ordinal Según Sampieri: Las variables 
independientes son la causa de la 
variación observada en las 
variables dependientes. La 
variable independiente no se 
mide, es la variable que se 
manipula para observar los 
efectos causados en las variables 
dependientes. 

      

V2: 
Necesidades Psicológicas de 
deportistas 
 

 
Según Garza et al. (2016) es la 
eficacia de la presentación de las 
tareas de los entrenadores permite 
que los deportistas se sientan 
capaces de comenzar a practicar 
en las tareas de aprendizajes y 
esta a su vez, predice en su 
conjunto la satisfacción de las 
necesidades psicológicas básicas 
de los deportistas. 
 

Se utilizó la versión española de la BNSSS 
elaborada por De Francisco et al. (2018), 
formada por 20 ítems, cinco ítems para 
medir la competencia, 10 ítems para 
autonomía (cuatro ítems para autonomía 
elección, tres ítems para autonomía 
voluntad y otros tres para autonomía locus 
percibido de causalidad interna -autonomía 
locus-) y cinco ítems para la relación. 
Presenta un formato de respuesta tipo Likert 
desde 1 (nada cierto) hasta 7 (totalmente 
cierto). El valor numérico más alto hace 
referencia al mayor valor de respuesta, 
exceptuando el quinto ítem (En el [deporte], 
me siento obligado/a a hacer cosas que no 
quiero hacer; autonomía voluntad) que está 
formulado de manera inversa (el mayor 
valor numérico indica el menor grado de 
satisfacción). 

- Competencia 
- Autonomía elección 
- Autonomía voluntad 
- Autonomía locus 
percibido de causalidad 
interna 
- Relación 

Ordinal Variable Dependiente: 
Según Sampieri la variable 
dependiente es el efecto medido 
en el experimento. Las variables 
independientes son la causa de la 
variación observada en las 
variables independientes. La 
variable independiente no se 
mide, es la variable que se 
manipula para observar los 
efectos causados en las variables 
dependientes. 
 
De modo que la variable 
dependiente es el resultado 
medido que el investigador usa 
para determinar si los cambios en 
la variable independiente tuvieron 
un efecto (Karlinger y Lee, 2002, 
p.43) 
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Tabla  9  

Operacionalización de la variable regulación conductual del deportista 

Dimensiones Indicadores Ítem Escala 
Nivel y rango 

por dimensión 

Nivel y rango 

por variable 

La motivación 

intrínseca 
M. Intrínseca 1, 8, 13, 16 Ordinal 

Bajo 

[4 – 11] 

Medio 

[12 – 19] 

Alto 

[20 – 28] 

Bajo  

[20 – 59] 

 

Medio 

[60 – 99] 

 

Alto 

[100 – 140] 

La motivación 

extrínseca 

 

Regulación identificada 

Regulación 

introyectada 

Regulación externa 

6, 14, 17, 19 

2, 4, 9, 15 

7, 11, 12, 20 

 

Ordinal 

Bajo 

[12 – 35] 

Medio 

[36 – 59] 

Alto 

[60 – 84] 

La desmotivación 

 

 

Desmotivación 
3, 5, 10, 18 Ordinal 

Bajo 

[4 – 11] 

Medio 

[12 – 19] 

Alto 

[20 – 28] 
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Tabla  10  

Operacionalización de la variable satisfacción de las necesidades psicológicas en el 

deporte 

Dimensiones Indicadores Ítem Escala 
Nivel y rango 

por dimensión 

Nivel y rango 

por variable 

Competencia 

 

 

Competencia 

 

 

 

6, 11, 12, 14, 17 

 

Ordinal 

Bajo 

[5 – 14] 

Medio 

[15 – 24] 

Alto 

[25 – 35] 

Bajo  

[20 – 59] 

 

Medio 

[60 – 99] 

 

Alto 

[100 – 140] 

Autonomía  

 

Autonomía elección 

Autonomía voluntad 

Autonomía locus 

percibido de causalidad 

interna 

4, 9, 13, 20  

3, 5, 8 

2, 15, 16 

Ordinal 

Bajo 

[10 – 29] 

Medio 

[30– 49] 

Alto 

[50 – 70] 

Relación 

 

 

Relación 
1, 7, 10, 18, 19 Ordinal 

Bajo 

[5 – 14] 

Medio 

[15 – 24] 

Alto 

[25 – 35] 
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Anexo Nº 3: Instrumentos 

Cuestionario de Regulación de Conducta en el Deporte (BRSQ) Lonsdale, Hodge 
y Rose (2008) 

Deporte:……………  Años de Entrenam……  Tiempo de Entrenam……………….. 
  
Sesiones semanales………                               Nivel competitivo…………………… 
 
Sexo:    M (    )        F (    )          Edad:……..                  Deporte:……………………... 
 

   

 

 

 

Practico este deporte… 

C
o

m
p

le
ta

m
e
n

te
 

fa
ls

o
 

B
a
s

ta
n

te
 f

a
ls

o
 

A
lg

o
 f

a
ls

o
 

N
eu

tr
o

 

A
lg

o
 d

e 
v

er
d

a
d

 

B
a

st
a

n
te

 d
e 

v
er

d
a

d
 

C
o

m
p

le
ta

m
en

te
 

v
er

d
a

d
er

o
 

1. Porque disfruto 

 
➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ 

2. Porque me avergonzaría dejarlo 
 

➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ 

3. A pesar de que ya no tengo muy claro por qué lo hago 

  
➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ 

4. Porque me sentiría fracasada si lo dejara 
➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ 

5. A pesar de que me pregunto para qué sirve 
➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ 

6. Porque para mí son importantes los beneficios que implica el deporte 

 
➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ 

7. Porque si no lo hago, los demás estarán descontentos de mí 

 
➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ 

8. Porque me gusta 

 
➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ 

9. Porque me siento obligada a continuar 

 
➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ 

10. A pesar de que me pregunto por qué continúo 

 
➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ 

11. Porque me siento presionada por los demás para seguir haciéndolo 

 
➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ 

12. Porque los demás me exigen hacerlo 

 
➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ 

13. Porque es divertido 

 
➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ 

14. Porque me enseña autodisciplina 

 
➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ 

15. Porque me sentiría culpable si lo dejara 

 
➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ 

16. Porque lo encuentro agradable 

 
➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ 

17. Porque valoro los beneficios de este deporte 

 
➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ 

18. A pesar de que me pregunto por qué paso por esto 

 
➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ 

19. Porque es una buena manera de aprender cosas que podrían 
resultarme útiles en la vida 

➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ 

20. Para satisfacer a las personas que quieren que lo practique 
➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ 
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Motivación intrínseca: 1, 8, 13,16 

R identificada: 6, 14, 17, 19 

R introyectada: 2, 4, 9, 15 

R externa: 7, 11, 12, 20 

Desmotivación: 3, 5, 10, 18 

 

 

Ficha Técnica del primer instrumento:  

Título: Cuestionario de Regulación de conducta en el deporte 

Autor: Lonsdale, Hodge y Rose  

Procedencia: España, 2008 

Objetivo: medir las diferentes formas de motivación en el deporte de una Institución 

Militar de Lima 2022. 

Administración: Individual (a través de Google Forms) 

Duración: 15 minutos 

Estructura: El cuestionario está diseñado de la siguiente manera: 24 ítems 

correspondientes a seis indicadores en tres dimensiones (motivación intrínseca, 

motivación extrínseca y desmotivación). 

Escala tipo Likert con las siguientes opciones de respuesta: completamente falso, 

bastante falso, algo falso, neutro, algo verdad, bastante verdad y completamente 

verdadero. 
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Escala de medición de la satisfacción de las necesidades psicológicas en el 
Deporte (PNSE) De Francisco et al., (2018) 

                  
Deporte:……………    Años de Entrenam……  Tiempo de Entrenam……………… 
  

Sesiones semanales………                               Nivel competitivo…………………… 
 

Sexo:    M (    )        F (    )           Edad:……..                  Deporte:…………………….. 
 
 
 
 
 

 
Participo en este deporte… 

N
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B
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 f
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1. En el deporte, tengo una relación cercana con los demás. ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ 

2. En el deporte siento que persigo mis propias metas. ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ 

3. Tengo la sensación de jugar deporte con buena disposición. ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ 

4. En el deporte tengo oportunidades para elegir. ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ 

5. En el deporte, me siento obligado/a a hacer cosas que no quiero hacer. ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ 

6. Soy capaz de superar desafíos en el deporte. ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ 

7. Muestro preocupación por otras personas involucradas en mi deporte. ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ 

8. Decido jugar deporte por voluntad propia. ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ 

9. En el deporte, mi opinión cuenta a la hora de decidir cómo se hacen las 
cosas. 

➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ 

10. En el deporte, tengo compañeros/as que se preocupan por mí. ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ 

11. Tengo aptitudes para jugar al deporte. ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ 

12. Creo que soy bueno/a en el deporte. ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ 

13. En el deporte puedo formar parte del proceso de toma de decisiones. ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ 

14. Tengo oportunidades para demostrar que soy bueno/a en el deporte. ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ 

15. En el deporte, tengo la sensación de querer estar donde estoy. ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ 

16. En el deporte tengo la sensación de estar haciendo lo que quiero hacer.  ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ 

17. Tengo capacidades para obtener buenos resultados en el deporte. ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ 

18. En el deporte, hay personas en las que puedo confiar. ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ 

19. En el deporte, tengo buenas relaciones con mis compañeros/as. ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ 

20. En el deporte, tengo la oportunidad de elegir ciertas tácticas. ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ 
 

1. Competencia: 6, 11, 12, 14, 17,  
2. Autonomía elección: 4, 9, 13, 20 
3. Autonomía voluntad: 3, 5, 8,  
4. Autonomía locus percibido de causalidad interna: 2, 15, 16 
5. Relación: 1, 7, 10, 18, 19 
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Ficha Técnica del segundo instrumento:  

Título: Escala de la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas en el 

deporte. 

Autor: De Francisco, C., Parra-Plaza, F.J. y Vilchez, P.M. 

Procedencia: España, 2018 

Objetivo: medir la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas en el deporte 

de una Institución Militar de Lima 2022. 

Administración: Individual (a través de Google Forms) 

Duración: 15 minutos 

Estructura: La escala está conformada por 20 ítems, 5 ítems para medir 

competencias, 10 ítems para medir autonomía y 5 ítems para medir relación. 

Presenta un formato tipo Likert (1) nada cierto hasta (7) totalmente cierto. 
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           Anexo Nº 4: Certificados de validez 

 

Tabla  11  

Validadores de los instrumentos de la investigación 

Experto     Especialidad Dictamen  

Mg. Antonio Palomino Salvador 

Mg. David Castillo Castañeda 

Mg. Jorge Moreno Peña 

Psicología deportiva 

Psicología deportiva 

Psicología deportiva 

Aplicable   

Aplicable      

Aplicable          

           Fuente: Certificado de Validez 

Experto 1 
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Experto 2 
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Experto 3 
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Anexo N° 5. Confiabilidad 
 
Confiabilidad  

Se refiere a la consistencia interna como cualidad del instrumento para la medición 

precisa y válida a través de sus ítems articulados como una totalidad. 

Tabla  12 

Confiabilidad de la regulación de la conducta y las necesidades psicológicas básicas 

en el deporte. 

 

Variables 

N° de ítems Alpha de Cronbach Confiabilidad 

Regulación de la conducta 

Necesidades psicológicas 

20 

20 

0,722 

0,833 

Fuerte 

Fuerte 

 

Nota: Por su fuerte confiabilidad, ambos instrumentos son aconsejables para medir 

las variables de la presente investigación. 

El coeficiente alpha de Cronbach aplicado a los ítems de los instrumentos, se calculó 

a través del programa IBM spss statistics 25 y  su respuesta fue de 0,722 de la variable 

regulación de la conducta y de 0,833 de la variable necesidades psicológicas con 

fuerte confiabilidad, porque se encuentran en el rango 0,70 – 0.90. Por la tanto, se 

concluye que la consistencia interna de los instrumentos utilizados es fuerte, motivo 

por el cual procede su aceptación.



 
 

62 
 

Prueba de confiabilidad del instrumento 
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Anexo N° 6. Prueba de normalidad 

 

Tabla  13  

Prueba de normalidad 

Nota: Como se puede observar en la tabla 13, que se refiere a la prueba de 

normalidad, se tiene como p-valor = 0,000 para la variable regulación de la conducta 

en el deporte y 0,000 para la variable necesidades psicológicas básicas en el deporte, 

los cuales son menores a 0,05. Lo que nos indica que no existe una distribución 

normal de los datos por lo que se decidió, utilizar como método de análisis la prueba 

no paramétrica Rho de Spearman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kolmogorov - Smirnova 

 Estadístico gl Sig. 

Regulación de la 

conducta en el deporte 

 

Necesidades psicológicas 

básicas en el deporte 

 .218     

 

 

.213                        

     93          

 

 

     93 

.000           

 

 

.000 
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Anexo Nº 7: Base de datos 

Variable 1: Regulación de la conducta en el deporte 
 

 

D1 
Motivación Intrínseca 

D2 
Motivación extrínseca 

D3 
Desmotivación 

 1 8 13 16 6 14 17 19 2 4 9 15 7 11 12 20 3 5 10 18 

E1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 

E3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 

E4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

E5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 

E7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E8 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 

E9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 

E10 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 

E11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 

E12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E14 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 

E15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 

E17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

E18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 

E19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

E20 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 

E21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
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E22 2 2 1 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

E23 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 

E24 2 2 2 2 1 2 2 1 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 

E25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E26 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 3 

E27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E28 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

E29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E32 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 

E33 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E34 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 

E35 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E36 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E37 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E38 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 

E39 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E40 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

E41 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 

E42 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

E43 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E44 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

E45 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E46 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

E47 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 

E48 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 
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E49 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E50 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E51 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E52 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

E53 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 

E54 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

E55 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

E56 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 1 

E57 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E58 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

E59 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E60 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

E61 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

E62 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E63 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E64 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 1 

E65 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E66 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

E67 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E68 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 

E69 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E70 1 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 

E71 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E72 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

E73 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 

E74 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E75 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 
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E76 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 

E77 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 

E78 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

E79 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E80 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E81 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E82 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

E83 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

E84 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

E85 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 

E86 3 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 

E87 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 

E88 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 

E89 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E90 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E91 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

E92 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 

E93 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 
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Variable 2: Necesidades psicológicas básicas en el deporte 
 

 D1: COMPETENCIA D2: AUTONOMIA D3: RELACIÓN 

 6 11 12 14 17 4 9 13 20 3 5 8 2 15 16 1 7 10 18 19 

E1 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 

E2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

E3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 3 3 2 2 3 3 

E4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E5 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E6 3 1 2 3 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 

E7 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E8 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 

E9 3 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 

E10 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 1 2 2 

E11 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 1 2 

E12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E13 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 

E14 3 1 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 3 

E15 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 

E16 3 3 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 

E17 3 1 2 3 2 3 3 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 

E18 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 

E19 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 3 2 1 2 

E20 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 2 2 2 2 2 

E21 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

E22 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 

E23 3 3 2 3 3 3 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 1 2 

E24 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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E25 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

E26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 

E27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E28 3 3 2 1 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

E29 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E30 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 3 1 

E31 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E32 3 3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 

E33 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 

E34 3 3 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 

E35 3 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 

E36 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E37 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E38 3 1 2 3 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 

E39 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 

E40 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E41 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E42 3 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

E43 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E44 3 3 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 

E45 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

E46 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 

E47 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E48 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 

E49 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E50 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 

E51 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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E52 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 

E53 3 3 2 2 3 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 

E54 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E55 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 3 2 1 2 

E56 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

E57 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 

E58 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

E59 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E60 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E61 3 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E62 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E63 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 

E64 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E65 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E66 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E67 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 3 2 1 2 

E68 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 

E69 1 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 

E70 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 

E71 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E72 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 1 3 

E73 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 

E74 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E75 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 

E76 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E77 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E78 1 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 
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E79 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E80 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E81 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 

E82 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

E83 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 

E84 3 1 2 2 2 2 1 2 2 1 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1 

E85 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E86 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

E87 1 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 

E88 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 3 2 1 2 

E89 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E90 1 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E91 3 3 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E92 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E93 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 
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               Anexo N° 8. Autorización de la entidad 
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               Anexo N° 9. Formato de consentimiento informado 
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I. INTRODUCCION  

En muchos casos, los jóvenes atletas en sus primeros años de práctica deportiva 

se enfrentan a entrenamientos excesivamente exigentes que no corresponden con 

su nivel de maduración, siendo necesario que se diferencien las necesidades 

psicológicas, que dotan al atleta de la motivación necesaria para la adecuación a 

sus actividades deportivas. Es por ello que el fin de este estudio es determinar la 

relación entre las dimensiones motivacionales y las psicológicas de deportistas de 

las diferentes disciplinas en la institución militar (Garza et al., 2017). 

A nivel internacional, Pelletier et al. (2017) argumentaron que, las actividades 

deportivas tienen una problemática centrada en las condiciones motivacionales 

para el ejercicio deportivo, originado por la interacción social, el nivel competitivo y 

los comportamientos de los entrenadores y como sus efectos en el desarrollo de 

variables conductuales, como la perseverancia, la deserción y el rendimiento en 

diferentes áreas del deporte.  

Sin embargo, dada su naturaleza inherentemente abstracta, es una fuerza 

que a menudo es difícil de explotar por completo, es por ello que la desmotivación 

representa la falta de intención de participar en un comportamiento, 

acompañándose de sentimientos de incompetencia y falta de conexión entre el 

comportamiento de uno y el resultado esperado impactando negativamente en el 

desarrollo profesional del atleta.  

Desde otra perspectiva, Komarc et al. (2020) sostuvieron que los deportistas 

requieren estar motivados para que se involucren en las actividades físicas 

elegidas, originando una participación de calidad y, a fin de cuentas, para lograr el 

éxito en las actividades deportivas, es necesario una diversidad de factores 

motivacionales que impliquen esfuerzo y entrenamiento responsable y continuo. 

Para Moreno et al. (2019) estudios recientes demostraron que, la motivación 

es un componente primordial para el entrenamiento deportivo. 

Desde otro punto de vista, Komarc et al. (2020) señalaron que la motivación 

juega un importante rol en el deporte, debido a su influencia en el motivo y la 

manera en que los atletas se comprometen en las acciones elegidas por ellos 

mismos, impactando la calidad de su participación y, en última instancia, el 

resultado o el éxito de su esfuerzo, donde los resultados se asignan a menudo a 
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construcciones motivacionales como esforzarse más o entrenar con mayor 

intensidad. 

Desde otro enfoque, Deci y Ryan (2017) sustentaron que la teoría de la 

autodeterminación sugiere que todos los individuos tienen tres necesidades 

psicológicas básicas: autonomía, competencia y relación, que subyacen en el 

crecimiento y el desarrollo. Y destaca que el ámbito del deporte, estos componentes 

deben ser el soporte que relacionen todos los valores que implican una adecuada 

interacción con sus pares (autónoma o controlada) resultando clave tanto para la 

satisfacción como para el éxito sostenido en el logro de las propias metas  (Stover, 

2017). 

En el ámbito local de Lima, la problemática institucional se origina por la falta 

de cobertura a la actividad física y deportiva en beneficio de la salud y para la propia 

formación profesional, en el tiempo e importancia que se le dé, siendo parte de la 

currícula evaluativa de la formación académica militar. Cabe señalar que la calidad 

de la actividad física y el deporte no es buena porque no está dirigida por un 

profesor especializado. Es preciso mencionar que hay problemas de gestión 

inmersos en el sistema educativo que impiden el normal desenvolvimiento de los 

entrenamientos. Por último, la falta de recursos e inversión para infraestructura e 

implementación que motive el entrenamiento físico y deportivo.  Del mismo modo, 

en otras instituciones de formación militar y policial de oficiales, se encuentra la 

misma problemática debido a una misma política de estado a pesar de participar 

en competencias nacionales e internacionales organizadas por la Fedemilpe. El 

problema de la desmotivación no toma otra relevancia por la falta de 

empoderamiento de los entrenadores de los diferentes deportes a fin de tomar 

protagonismo con los cadetes deportistas a su cargo, también porque no lo tienen 

como parte de la formación integral, como medio de salud, desarrollo físico y 

aprendizaje (Rodríguez, 2021). 

Ante esta situación observada, se ha realizado la siguiente formulación de la 

problemática en la pesquisa: ¿Cuál es la relación que existe entre la regulación de 

la conducta y la satisfacción de las necesidades psicológicas en deportistas cadetes 

de una institución militar de Lima – 2022?, y en referencia a las interrogantes 

específicas: ¿Cuál es la relación entre las dimensiones motivación intrínseca, 

motivación extrínseca y desmotivación de la variable regulación de la conducta y la 
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variable de las necesidades psicológicas de los deportistas cadetes varones y 

damas de una institución militar de Lima 2022? 

El presente estudio en lo teórico se justifica en que la motivación y la 

intención en primer plano que estudia las experiencias psicológicas del deporte. La 

teoría de la autodeterminación resalta entre dichas teorías y ha atendido un gran 

foco de concentración en la bibliografía relacionada con el comportamiento en 

diversos entornos del deporte (Deci y Ryan, 2017). 

Por otro lado, en lo metodológico se utilizó el procedimiento de tipo no 

experimental, y de corte transversal, y la validación de los instrumentos de 

recolección se realizó a través del análisis de expertos; los efectos de este estudio 

servirán como sustento para futuras investigaciones. 

El estudio es de relevancia práctica, debido a que los resultados permitirán 

aplicar estrategias de mejora que beneficien a la institución en el desarrollo de las 

actividades pedagógicas deportivas de sus estudiantes referente a la regulación de 

la conducta y las necesidades psicológicas básicas en deportistas cadetes varones 

y damas de una institución militar de Lima 2022. 

El estudio propuso los siguientes objetivos generales: determinar la relación 

entre la variable regulación de la conducta y la variable de las necesidades 

psicológicas básicas en deportistas cadetes varones y damas de una institución 

militar de Lima, 2022. Del mismo modo, se propusieron los siguientes objetivos 

específicos: determinar la relación existente entre las dimensiones motivación 

intrínseca, motivación extrínseca y la desmotivación de la variable regulación 

conductual y la variable de las necesidades psicológicas básicas de los deportistas 

cadetes varones y damas de una institución militar de Lima – 2022. 

 La hipótesis general planteada es la siguiente: existe relación significativa 

entre la variable regulación de la conducta y la variable de las necesidades 

psicológicas básicas de los deportistas cadetes varones y damas de una institución 

militar de Lima – 2022; y las hipótesis específicas son: existe relación significativa 

entre las dimensiones motivación intrínseca, extrínseca y desmotivación de la 

variable regulación conductual y la variable de las necesidades psicológicas 

básicas de los deportistas cadetes varones y damas en una institución militar de 

Lima – 2022. 
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II. MARCO TEÓRICO 

En la búsqueda de antecedentes, se han encontrado investigaciones importantes 

que analizan de igual forma las variables: la regulación de la conducta y las 

necesidades psicológicas de los deportistas, que han direccionado y brindado la 

orientación necesaria para la presente investigación.  

Por tanto, considerando que toda investigación debe tener un buen respaldo, 

a continuación, se plantean los siguientes antecedentes: 

Rico et al. (2019) realizaron su investigación dirigida a la motivación y hábitos 

de actividades físicas en los alumnos universitarios, con el objetivo de describir los 

comportamientos habituales y motivacionales durante el ejercicio de sus 

entrenamientos deportivos de los estudiantes de la universidad. 

Metodológicamente, el estudio abarcó una muestra correspondiente a 608 

estudiantes del campus de Santiago de Compostela, tomados mediante muestro 

estratificado. La recopilación de datos se hizo mediante un cuestionario que midió 

las dimensiones del ejercicio físico y modo de vida. En conclusión, alrededor del 

75% del alumnado universitario realizaban alguna actividad o deporte, y en 

promedio de edad de 18.42 años era que abandonaban dicha actividad por los 

motivos más frecuentes en ambos sexos, que fue la falta de tiempo para continuar 

con los estudios. 

Vásquez y López (2019) desarrollaron una investigación sobre la Motivación 

extrínseca e intrínseca y satisfacción con la vida en deportistas universitarios en la 

Universidad Autónoma de Nuevo León – México con el objetivo de analizar la 

relación entre estos dos tipos de motivación y la satisfacción con la vida de los 

deportistas que participaron en la universidad nacional 2014; la metodología 

utilizada incluyó una muestra conformada por 712 atletas de deporte individual  y 

colectivo a quienes se les aplicó la escala de motivación deportiva y de satisfacción 

de la vida, ambas ajustadas al ámbito mexicano, para medir las variables antes 

mencionadas y empleándose el coeficiente alfa de Cronbach para evaluar la 

fiabilidad de esos instrumentos, cuyos resultados fueron favorables (Rovella, 2018). 

En conclusión, el estudio interpersonal del entrenador tiene implicaciones 

significativas en la clase de motivación del atleta y es fundamental que el psicólogo 



 
 

5 
 

deportivo considere estas variables para poder trabajar de manera efectiva con los 

atletas, sus entrenadores y otras personas involucradas en ese deporte particular.  

Varela (2020) realizó una investigación sobre la influencia de ansiedad 

precompetitiva y motivación al éxito deportivo de atletas en artes marciales, con el 

propósito de determinar la relación entre la motivación, la ansiedad precompetitiva 

y el éxito deportivo en los atletas de artes marciales de los equipos (Judo, Karate-

Do y Tae Kwon Do) mediante test psicológicos aplicados para cada variable y 

evaluando el óptimo alcance deportivo a través del logro esperado y el obtenido en 

competencia. En su metodología se utilizaron los siguientes Instrumentos de 

investigación: Escala de motivación deportiva: de 28 ítems, inventario ansiedad 

precompetitiva y éxito deportivo. En conclusión, cabe destacar que la motivación es 

un proceso crucial para lograr el éxito deportivo, pero existen muchas otras 

variables que influyen en dicha consecución. 

Nope et al. (2020) en su indagación tuvieron como propósito, resumir los 

distintos elementos que repercuten en el estado motivacional de los atletas. La 

metodología consistió en una exploración narrativa e indagación bibliográfica en el 

banco de datos PubMed, Scielo y Dialnet para identificar las publicaciones que 

valoran y examinan los factores que influyen en la motivación de los atletas. En 

conclusión, la motivación es uno de los vaticinadores más significativos del 

comportamiento humano; por lo tanto, es necesario considerar diversos aspectos 

intrínsecos y extrínsecos que son parte de su desarrollo, con el propósito de 

ejecutar un enfoque airoso de acuerdo con los objetivos deportivos planteados. La 

indagación de la literatura analizada permitió deducir que tanto la conexión 

socioemocional como la intervención del entrenador (liderazgo) pueden influir 

significativamente en el estado motivacional de los atletas. 

Para Tovar (2021) su objetivo de investigación sobre las regulaciones 

motivacionales según la teoría de la autodeterminación en ámbitos de educación 

física escolar, deporte escolar, universitario y alto rendimiento. Revisión sistemática 

corresponde a la metodología cualitativa denominada “análisis de contenido” 

reconocido como un procedimiento de indagación en el ámbito de las ciencias 

sociales y humanidades (donde se hayan diversos ámbitos de las ciencias de la 

actividad física y el deporte) a fin de investigar segmentos de la realidad social 

mediante la observación y el análisis de documentos empleados como medios de 
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información. En conclusión, en cualquier ámbito deportivo desde la educación física 

escolar, el deporte escolar, el deporte de alto rendimiento o el deporte universitario 

hay motivación que impulsa a los atletas a llevar a cabo su actividad deportiva 

correspondiente. Esta motivación está establecida fundamentalmente por las 

necesidades psicológicas básicas tal como son la necesidad de autonomía, de 

competencia y de relación.  

Durán et al. (2021) desarrollaron un estudio que analizó los factores 

motivacionales en estudiantes universitarios para el desarrollo de actividades 

físicas, diferenciando como se regulan las motivaciones para el ejercicio de su 

actividad física diferenciando la variable sexo. En su metodología, contaron con la 

intervención de 170 alumnos universitarios del primer curso del Grado de Maestro, 

el 35.3% varones (n= 60) y el 64.7% damas (n= 110), con edad promedio de 20.02 

± 2.55. A fin de indagar el modelo de motivación asociado con la AF, se empleó la 

escala Behavioral Regulation in Exercise Questionnaire-3, versión BREQ-3. El 

cuestionario BREQ-3 está conformado por 23 ítems organizados por 6 elementos. 

En conclusión, sería muy útil compartir y divulgar los logros alcanzados en esta 

indagación para mejorar el nivel de ejercicio físico-deportivo en los alumnos 

universitarios y así puedan apreciar su importancia de forma continua y moderada, 

ya que la información encontrada evidencia bajos niveles de entrenamiento físico 

en la muestra estudiada. 

Tuta (2021) desarrolló la investigación sobre aspectos motivacionales para 

el desarrollo de la actividad física en jugadores de la selección Bocayá de mini fútbol 

F7 con el objetivo de conocer las condiciones motivacionales en la formación 

deportiva de los jugadores de la selección Boyacá de futbol mini F7 sede Duitama, 

a través de la escala de motivación deportiva. De acuerdo a su metodología la 

muestra estuvo compuesta por 14 deportistas con edades entre 15 y 30 años y el 

instrumento empleado fue la escala de motivación deportiva (EMD). A modo de 

conclusión, los niveles de motivación en el aspecto deportivo son muy importantes 

para orientar al futbolista en su búsqueda del rendimiento óptimo. La teoría de la 

autodeterminación nos permite mostrar los aspectos que pueden satisfacer a las 

personas, tales como: el sentirse empoderado, mejorar su relación social y su 

autonomía, enriqueciendo su ambiente y logrando un mejor nivel de productividad, 
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dadas las recomendaciones que el entrenador realiza antes, durante y después de 

ejercicio. 

Duran (2022) realizó una investigación sobre regulación motivacional y 

motivos de práctica deportiva en jóvenes universitarios, con el objetivo de indagar 

la clase de regulación de las motivaciones y los motivos para la ejecución del 

ejercicio físico en relación al sexo y modelo de entrenamiento físico-deportivo. 

Según su metodología, se contó con la intervención de 331 alumnos universitarios 

del primer curso del Grado de Maestro, el 34.4% varones (n=114) y el 65.6% damas 

(n=217), con una edad promedio de 20.02±2.55. Para el análisis del tipo de 

motivación en relación a la AF, se empleó la escala Behavioral regulation in 

exercise questionnaire-3, versión BREQ-3, validada al español. El cuestionario 

BREQ-3 está conformado por 23 ítems organizados en 6 partes. Como conclusión 

se determinó que se debe fomentar y ejecutar, no sólo políticas idóneas para la 

difusión de la actividad física sino también programas de intervención que permitan 

el establecimiento de una variedad de sanas costumbres en estos jóvenes adultos. 

Del mismo modo, los programas tendrían que enfocarse en satisfacer las 

necesidades de los alumnos teniendo en cuenta el sexo, debido a que las 

preferencias por la práctica difieren tanto en varones como en damas.  

Coronel et al. (2022) realizaron un estudio sobre climas motivacionales, 

procesos psicológicos mediadores y funcionamiento óptimo en atletas con el 

objetivo de probar un tipo de ecuaciones estructurales con la secuencia climas 

motivacionales de empoderamiento o desempoderamiento creados por los 

entrenadores, orientaciones de meta, necesidades psicológicas básicas, 

motivación autónoma, indicadores de comodidad/incomodidad, futuros propósitos 

de entrenamiento en atletas. El patrón se basa en lo propuesto por Duda et al. 

(2018). En su metodología se contó con la participación de 671 atletas 

correspondientes a grupos que representaron a la universidad autónoma de 

occidente y del instituto Sinaloense de cultura física y el deporte, ambos del estado 

de Sinaloa, México; de los cuales, 348 eran varones (51.9%) y 323, damas (48.1%); 

siendo el rango de edad entre los 12 y 40 años (M = 19.20, DT = 5.19). En 

conclusión, el patrón que propusieron Duda et al. (2018), recalca que el entrenador 

tiene un rol fundamental en el contexto deportivo, debido a que el ambiente 

motivacional de empoderamiento propicia que los atletas se sientan cómodos al 
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rendir su máximo, trabajen con visión de triunfo y asimilen nuevas habilidades que 

los llevarán a un óptimo desenvolvimiento, a sentirse más integrados y confiados 

con sus compañeros de equipo; además de buscar novedosas tácticas de 

entrenamiento, valorar positivamente su trabajo como una manera de su desarrollo 

personal, y considerar continuar entrenando deportes en un porvenir.  

Pazmiño (2022) desarrolló una investigación sobre motivación deportiva y su 

influencia en el rendimiento deportivo de los Taekwondoines con el fin primordial 

de demostrar que el deportista de taekwondo si está entusiasmado, rinde al máximo 

en el entrenamiento y la competencia. De acuerdo con su metodología, formaron 

parte de estudio de este proceso de intervención de tipo correlacional descriptivo, 

cuantitativo transversal, 39 participantes pertenecientes al club especializado 

formativo Seúl de Quito, Ecuador. En conclusión, fue posible hacer la validación de 

la hipótesis del investigador de que el deportista de taekwondo del club 

especializado formativo Seúl de rendimiento deportivo debe sentirse estimulado 

para alcanzar su máximo rendimiento en el entrenamiento y desempeñarse 

correctamente en la competición.  

Sheehan et al. (2018) tuvieron como objetivo de su investigación caracterizar 

las relaciones longitudinales de salud mental y motivación entre estudiantes-atletas 

de élite a lo largo de una temporada condensada: influencia plausible del horario 

académico y deportivo. Según su metodología, 38 estudiantes-atletas de élite 

constituyeron la muestra, a los que se les administró cuestionarios electrónicos que 

midieron el trastorno del estado de ánimo total y los síntomas depresivos, la calidad 

del sueño y el rasgo de ansiedad, y la motivación, la satisfacción de las necesidades 

básicas y el clima motivacional. En conclusión, sus hallazgos sugieren que el 

seguimiento psicológico de los estudiantes-atletas, particularmente durante 

períodos deportivos y académicos intensos, es una herramienta poderosa para 

identificar posibles problemas de salud mental y/o la motivación que pueden afectar 

el rendimiento y el bienestar. 

Parra et al. (2018) desarrollaron un estudio sobre la satisfacción de las 

necesidades psicológicas básicas en función de la formación y experiencia del 

deportista: características socio deportivas con el objetivo de detallar la relación 

entre variables deportivas (años, meses y semanas de entrenamiento, duración del 

entrenamiento y nivel competitivo) y demográficas (género y edad) referente a la 

https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/motivational-climate
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satisfacción de las necesidades psicológicas básicas. Según su metodología la 

muestra fue compuesta con 690 atletas de 13 a 35 años (M = 17,81; DT = 4,01), 

quienes complementaron una versión española de dicha escala y preguntas 

adicionales de carácter demográfico y deportivo. Para ello, se empleó el 

instrumento “Basic needs satisfaction in sport scale” que evalúa la satisfacción de 

las necesidades psicológicas básicas (competencia, relación y autonomía) en el  

interior del contexto deportivo. En conclusión, se constató una conexión contraría 

en la edad del atleta y la satisfacción de la necesidad autonomía-locus, en tanto, a 

mayor edad, menos satisfacción de la necesidad. 

Rovella et al. (2018) investigaron sobre la regulación emocional y práctica 

deportiva en jóvenes universitarios con el objetivo de examinar su relación con los 

niveles de motivación de la actividad físico-deportiva y sus características. Según 

su metodología la muestra incluyó un total de 290 sujetos, 200 damas y 90 varones, 

estudiantes universitarios. Se aplicaron los siguientes instrumentos: Entrevista ad 

hoc: que recoge datos socio demográficos, cuestionario de actitudes, motivaciones 

e intereses hacia las actividades físico-deportivas (CAMIAF) que indaga sobre 

motivaciones para practicar actividad físico-deportiva y escala de dificultades en la 

regulación emocional (DERS) la cual evalúa diversos aspectos de la desregulación 

emocional. En conclusión, los sujetos practicantes de nuestra muestra mostraron 

una correlación mayor entre la escala global del CAMIAF y la escala global del 

DERS, en comparación con la muestra total, e incluso, mayor es la diferencia 

correspondiente a la correlación que arroja la muestra de no practicantes, siendo 

este grupo quien obtuvo el menor índice de correlación. Esto sugiere que cuanto 

más motivados estaban los sujetos para realizar actividades físicas y deportivas, 

menos problemas tenían para regular la emoción. 

De Francisco et al. (2020) hicieron la validación del instrumento de la 

satisfacción de las necesidades psicológicas básicas en deportistas españoles. La 

Metodología empleó una muestra elegida intencionalmente, formada por 795 

estudiantes inscritos en diversas categorías deportivas (n = 350) y colectivas (n = 

445). En cuanto al instrumento, se tomó en cuenta el BNSSS (española) diseñada 

por (De Francisco, 2018), que consta de 20 indicadores, de los cuales (5) miden la 

competitividad, (10) miden la autonomía y (5) miden la relación. Concluyeron, que 

el instrumento en su versión española (BNSSS) posee características 
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psicométricas que favorecen y estructuran factorial mente las (5) dimensiones que 

evalúan el nivel de satisfacción de NPB en el dominio deportivo, que implica un 

logro en el ámbito psicológico deportivo, que permite diseñar herramientas de 

evaluación para toda clase de deporte, y que toma en los tres aspectos de la 

autonomía. 

El desenvolviendo deportivo representa al grupo de acciones aprendidas a 

lo largo de la práctica, lo que las personas realizan al enfrentarse al ejercicio físico 

del deporte seleccionado, por motivos de recreación, bienestar, para divertirse, 

ejercitarse ya sea como un juego o para competir, cuyo ejercicio implica entrenar 

cumpliendo ciertas normas requeridas en cada tipo de deporte. 

Fernández (2020) indica que las teorías frecuentemente empleadas son 

aquellas de enfoque cognitivo y del comportamiento, la cual se basa actitudes 

basadas en el sentimiento emocional, que implica sensaciones de intensidad que 

pueden ser agradables o penosos, originados por hechos, ideas o recuerdos.  

Desde la perspectiva de la teoría de la autodeterminación (TAD) en 

contextos deportivos universitarios, la motivación para la actividad física y el 

deporte representan un proceso lleno de complejidad, en ello interviene la 

autodeterminación, que tiene que ver con el grado en que sus comportamientos 

son elegidos y autoiniciados. Las regulaciones de comportamiento se pueden 

colocar en un continuo de autodeterminación (Deci y Ryan, 2017). También pueden 

progresar en el deporte por el interés, la curiosidad o el deseo de dominación. 

Además, la TAD brinda un marco integral para comprender la motivación intrínseca 

y extrínseca y sus efectos en la estabilidad en el deporte y sus diferentes efectos 

en los beneficios derivados del deporte. 

La investigación realizada por Keshtidar y Behzadnia (2017), la TAD es una 

teoría macro en la motivación y la personalidad humana que describe los efectos 

de las determinaciones de los ámbitos sociales en la motivación y las funciones 

humanas. propone un continuo de regulaciones motivacionales desde la motivación 

intrínseca hasta la extrínseca y la desmotivación.  

Las dos categorías generales de motivación incluyen la motivación 

autónoma (motivación intrínseca, regulaciones integradas e identificadas) y la 

motivación controlada (regulaciones interpuestas y externas). Incluye, además, la 

participación de la persona en una actividad basada en la voluntad y decisión de 
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esa persona, retención de ciertos resultados conductuales que son importantes 

para la persona, como la difusión de la salud y la forma física y la optimización del 

rendimiento deportivo (Team Asana, 2021). 

Según Rico (2019), al referirse a la teoría de la jerarquía de necesidades 

humanas que se relacionan con la motivación externa o extrínseca, en sus cinco 

necesidades humanas. Este tipo de motivación es aquella que motiva al individuo 

a reaccionar ante una recompensa o a un factor externo; esta acción se genera 

externamente. Las cinco necesidades humanas son las siguientes: 1) Regulación 

integrada esta clase de deportistas percibe el comportamiento controlador del 

entrenador como completamente compatible con su comportamiento y ya no puede 

percibirlo como controles externos. 2) Regulación identificada: El comportamiento 

está regulado por aspectos importantes del individuo, hay una regulación externa 

percibiéndose como propia. 3) Regulación introyectada: El comportamiento está 

regulado por personas internas como aspectos relacionados con la autoestima. 4) 

Regulación externa: Describe comportamientos regulados por el entorno externo 

del individuo. 5) Desmotivación: estas ocurren de manera no intencional, 

percibiéndose como externamente causadas. 

La definición de la variable regulación de la conducta está íntimamente 

relacionada con el concepto de equilibrio u homeostasis. Esto significa que si las 

personas están satisfechas con la distribución de sus actividades, intentarán 

mantenerla por encima de todo. De esta forma, cuando algo o alguien rompe este 

equilibrio, la conducta deberá cambiar para poder volver a la normalidad (Rovira, 

2017). 

Piquer (2022) definió las tres dimensiones de la variable regulación de la 

conducta de la siguiente manera: 

Motivación intrínseca: refiere que este tipo de motivación nace del interior 

del individuo, la que insta o motiva a hacer cosas por la propia felicidad y el placer 

de realizarlas. 

Motivación extrínseca: es contraria a la motivación intrínseca, denota la 

ausencia de acciones por razones prácticas. Esto significa reforzar o incentivar a 

un sujeto que no encuentra atractiva una actividad, y la haga por la recompensa 

que recibirá. 
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Desmotivación: se caracteriza por el hecho de que el sujeto no tiene 

intención de hacer nada incluyendo sentimientos de frustración, lo que crea una 

falta de motivación. 

Uno de los principales componentes que forman la TAD se centra en las 

necesidades psicológicas básicas (NPB) que sostiene que son tres las necesidades 

psicológicas primordiales en el desarrollo psicológico de la persona: competencia, 

autonomía y relación, las cuales deben estar desarrolladas plenamente para lograr 

un óptimo desarrollo psicológico y emocional, de otro modo se ven afectadas, 

provoca incomodidad y puede ocasionar diversas psicopatologías (Rivera, 2017). 

La variable de la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas se 

define como la mini teoría de las necesidades psicológicas básicas, Según la Teoría 

de la Autodeterminación, hay necesidades psicológicas humanas universales. Las 

necesidades de Competencia, Autonomía y Relaciones de Pertenencia. Esta es 

una teoría motivacional, que explica las razones del comportamiento humano. 

Cuantas más personas competentes, autónomas y conectadas positivamente sean, 

mejores resultados se obtendrán en términos de bienestar, salud, productividad y 

relaciones (Deci y Ryan, 2017). 

Esta variable está conformada por tres dimensiones las cuales serán 

definidas: 

Competencia: se refiere a la capacidad para hacer frente a los desafíos 

internos y externos. Superación de obstáculos para lograr un mayor crecimiento y 

desarrollo personal. 

Es una necesidad fundamental, que conduce a la adopción de una postura 

activa frente al propio curso de vida. Autonomía: Es el sentimiento íntimo de 

competencia y posibilidad de elección, así como el placer del autodesafío, 

iniciativas valiosas, autoevaluación-autocorrección, autoconsciencia positiva 

reafirmada por el reconocimiento de los demás, promotor del proceso de 

socialización (Chokler, 2017). 

Relación: Cuando las personas interactúan dentro de una sociedad o de 

una comunidad, establecen relaciones humanas. Estas conexiones a menudo se 

basan en la jerarquía y se desarrollan a través la comunicación (López, 2022). 

Debido al ascendente interés en la investigación de la NPB en el campo 

deportivo surgió la necesidad de diseñar un instrumento para poder medir el nivel 

https://definicion.de/sociedad
https://definicion.de/comunidad
https://definicion.de/comunicacion
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de frustración de los atletas al no cubrir estas necesidades y así conocer sus efectos 

en el deporte, se denomina Basic psychological needs in exercise scale, (BPNES) 

que fue ejecutado entre participantes que asistían a un local de entrenamiento 

fitness. Estuvo constituido de doce ítems divididos de manera equitativa en tres 

dimensiones correspondientes a las tres necesidades psicológicas. 

Considerando las escalas mencionadas, se aprecia que se enfocan en 

ejercitación física continua saludable, y por ende, es indispensable desarrollar 

instrumentos de medición que se relacionen con la evaluación de las necesidades 

psicológicas en el ámbito del desenvolvimiento deportivo, desarrollo exitoso y 

logros. De acuerdo a lo desarrollado por De Francisco et al. (2020) a través de un 

instrumento o escala específica para medir el deporte competitivo: la BNSSS, que 

consta de 20 indicadores, de los cuales 10 se refieren a la autonomía, 5 a la relación 

y 5 a la competencia. Respecto a  la autonomía se divide en 4 ítems para la 

posibilidad de elección, 3 ítems para la subescala de voluntad y 3 ítems para locus 

percibido de causalidad interno (IPLOC); y finalmente, 5 ítems para la necesidad 

de relación. 

La TAD propone que la motivación depende del grado en que se satisfagan 

las necesidades básicas. Así, la forma en que los individuos regularán su 

motivación hacia un determinado comportamiento se explica por la satisfacción o 

frustración de sus necesidades. Esta motivación implícita regula el comportamiento, 

y el alcance de este compromiso podría explicarse total o parcialmente por la 

calidad de la motivación que uno tiene. 

La satisfacción de las necesidades psicológicas consta de tres dimensiones: 

competencia, autonomía y relación:  

Competencia: Para López (2016), la competencia incluye valores, actitudes 

y motivaciones, así como conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas. 

Autonomía: Según Rodríguez (2021) respecta a la capacidad elegir o decidir 

independientemente, sin coacción de terceras personas. La autonomía representa 

la necesidad de actuar de acuerdo con el propio interés sintiéndose 

psicológicamente libre; la competencia se define por la necesidad de sentir una 

sensación de dominio y la habilidad para obtener los efectos anhelados; y la 

relación representa la necesidad de sentirse conectado con los demás y un sentido 

de cercanía y pertenencia. 
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Para Arosemena (2018) El término locus de control se refiere al grado 

en que los individuos sienten que tienen el control sobre lo que sucede en sus vidas, 

desde un suceso cotidiano hasta un evento peligroso. Los individuos atribuyen el 

“orden de su destino” a sus propias decisiones o a sus habilidades (locus de control 

interno) o a fuerzas externas, como Dios, la suerte o el karma.  

Existen dos tipos: locus interno y locus externo:  

El locus de control interno sucede en la ocasión cuando una persona cree 

que un hecho de refuerzo depende de su propio comportamiento. Hace referencia 

a cuando una persona cree que lo que ha sucedido externamente es el resultado 

de su conducta y puede controlar las consecuencias externas. 

El locus de control externo ocurre en el momento en que la persona advierte 

que un suceso externo ha sucedido independientemente a su conducta. Así, la 

persona relaciona los hechos ocurridos con el albur, la fortuna o el destino 

(Rodríguez, 2020). 
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III.  METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de investigación  

Tipo de investigación 

La indagación realizada fue de tipo básico, pues su objetivo es adquirir 

sistemáticamente un nuevo conocimiento, con el único fin de incrementar el 

conocimiento respecto a la motivación. En este caso de la posible relación entre 

dos variables; precisamente por ello, su alcance es correlacional descriptivo, ya que 

enumeró detalladamente cuáles son las cualidades de dichas variables (Álvarez, 

2020). 

 

Diseño de investigación 

El diseño fue no experimental de corte transversal, donde las variables de ningún 

modo fueron deliberadamente maniobradas ni controladas para obtener un 

resultado esperado. El investigador se limita a observar la realidad de los cadetes 

deportistas de una institución militar de Lima 2022. Un diseño de investigación es 

un marco para los métodos y técnicas de estudio que el investigador ha elegido 

para llevar a cabo una investigación. El diseño posibilita a los investigadores 

optimizar los procedimientos de indagación apropiados para el tema y sentar las 

bases para un análisis exitoso (Bhat, 2023). De acuerdo a Arias (2016) la forma de 

recabar información puede ser de diversas formas. Para el caso transversal, los 

datos se recopilan en una ocasión específica, en un instante único, para describir 

variables, examinar su influencia e interrelación en un tiempo definido (Huaire, 

2019).  

Esquema del diseño de investigación: 

 

                        V1 

 

M                       r 

 

                        V2  

Leyenda: 

M:  Muestra de estudio 

V1: Regulación conductual 

V2: Necesidades psicológicas 

r:    Coeficiente de correlación 
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3.2 Variables y Operacionalización 

Variable 1: Regulación de la conducta de deportistas  

Definición conceptual: 

Según Morales (2018) la regulación conductual se centra en el modo en que los 

procedimientos de condicionamiento instrumental imponen restricciones a las 

actividades normales de un organismo y provocan la redistribución de dichas 

actividades rompiendo con la estabilidad del comportamiento y empujándola a 

cambiarlas. 

La regulación de la conducta, conocida también como autorregulación, se refiere a 

la capacidad de autocontrol para comportarse de manera apropiada y gestionar la 

propia energía, emociones, atención y comportamiento de forma socialmente 

aceptable para alcanzar los objetivos deseados (Lowry, 2016). 

 

Definición operacional:  

Según Moreno (2018) es un conjunto de procedimientos que describen las acciones 

que debe realizar un observador para recibir las impresiones sensoriales, que 

indican la existencia de un concepto teórico en mayor o menor grado. En este 

sentido, intenta mostrar claramente cómo se manipularán o medirán las variables y 

además señala que es necesario hacer una serie de actividades o procedimientos 

para medir una variable. 

La variable regulación conductual es de escala ordinal porque es una 

variable cualitativa porque ha sido elaborada por tres dimensiones que son parte 

de estudio, y estas a su vez tienen sus propios indicadores que son los 

componentes de refuerzo de estudio; esta variable es medida por 24 ítems, 

presentando un modelo de contestación tipo Likert a partir de 1 (completamente 

falso) a 7 (completamente verdadero). Para medir la variable se utilizó medida por 

medio del Cuestionario de regulación de conducta en el deporte (BRSQ) Lonsdale, 

Hodge y Rose (2008). 

 

Variable 2: Necesidades psicológicas básicas en el deporte 

Definición conceptual: 

Según Garza et al. (2016) es la eficacia de la exposición de los trabajos de los 

entrenadores permite que los deportistas sean competentes para empezar a 
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practicar las actividades de aprendizajes y esta a su vez, predice en su conjunto la 

satisfacción de las necesidades psicológicas básicas de los deportistas. 

 

Definición operacional:  

La variable necesidades psicológicas básicas en el deporte es de escala 

ordinal porque es una variable cualitativa ya que ha sido diseñada por tres 

dimensiones que forman parte del estudio, y las cuales a su vez poseen sus propios 

indicadores que son los componentes de refuerzo de estudio; esta variable es 

medida por 20 ítems, tiene un modelo de contestación tipo Likert a partir de 1 (nada 

cierto) a 7 (totalmente cierto). Para medir la variable se utilizó la escala de medición 

de la satisfacción de las necesidades psicológicas en el deporte (PNSE) (De 

Francisco et al., 2018). 

 

3.3 Población, muestra y muestreo 

Población: 

Para Teitelbaum (2022) es el número total de habitantes que ocupa un área (como 

un país o el mundo) y que se modifica constantemente por aumentos (nacimientos 

e inmigraciones) y pérdidas (muertes y emigraciones). 

Según Ventura (2017) es un grupo de individuos que tienen ciertas 

peculiaridades para efectos de un estudio. En este caso, para efectos de la 

investigación, se consideró como población 443 cadetes varones y damas (368 

varones y 75 damas) de una institución militar de Lima – 2022. 

Criterios de inclusión: son las características de la población que la hacen 

apta para formar parte del estudio (Terán, 2022). Estudiantes cadetes deportistas 

de una institución militar de Lima – 2022, que practicaron un deporte con fines 

competitivos y  que dieron su consentimiento voluntariamente de formar parte de la 

presente investigación. 

Criterios de exclusión: son las características específicas de la población que 

las incapacita para formar parte de su estudio (Terán, 2022). Estudiantes cadetes 

que no den su consentimiento de participación en dicho estudio, que se encuentren 

en situación disciplinaria, que tengan problemas de salud, que tengan problemas 

académicos o que no esté presente el día de la aplicación del cuestionario y la 

escala de medición. 

https://www.britannica.com/topic/nation-state
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Muestra:  

Condori (2018) considera que una muestra es una parte representativa de una 

población, con las mismas características generales. Para Kendal (2022) una 

muestra es una versión más pequeña y manejable de un grupo más grande. Es un 

subconjunto que contiene las características de una población mayor. Las 

muestras se emplean en pruebas estadísticas cuando los tamaños de población 

son muy grandes para que todos los miembros u posibles observaciones sean 

incluidos en la prueba. En tal sentido, el estudio incluyó a 93 cadetes que 

representa 20.99% de la población, que practican un deporte competitivo de la 

Fedemilpe de los cuales 75 son varones que representa el 80.64% de la muestra y 

18 son damas que representa el 19.35% de la muestra de atletas cadetes de una 

institución militar de Lima 2022. 

 

Muestreo:  

El muestreo que guió el presente estudio fue de tipo no probabilístico por 

conveniencia, técnica conveniente debido a su rapidez, efectividad, costo y hacer 

posible la disponibilidad de la muestra. Se seleccionaron todos los cadetes varones 

y damas que practican deporte competitivo de la Fedemilpe de una institución 

militar de Lima 2022, que voluntariamente quisieron cooperar en el desarrollo y 

socialización con el cuestionario regulación conductual y la escala de satisfacción 

de las necesidades psicológicas básicas en el deporte. Según Otzen y Manterola 

(2017) el muestreo es un procedimiento para el estudio de la muestra obtenida, 

aplicando esta técnica a la población se obtiene un estadígrafo, esta es una cifra 

que se consigue por medio de un cálculo o una operación estadística la cual brinda 

una cifra o el número real de los elementos que representan a la población.  

 

Unidad de análisis: 

Para Zipreporting (2020) el análisis de datos es una técnica de valoración 

empleando uno o más instrumentos de análisis. Al ejecutarlo, se puede determinar 

la importancia de la información proporcionada para los fines y metas de la 

organización. Los datos de diversas fuentes se recopilan, evalúan y por último, son 

analizadas con el fin de alcanzar conclusiones. 
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Los cadetes seleccionados para el análisis son aquellos deportistas que 

practican un deporte competitivo de los que integran la Fedemilpe, que tiene 

características iguales de selección de la población a fin de constituir la muestra. 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Técnicas de estudio son los procedimientos y herramientas empleados para 

estudiar un determinado fenómeno, hecho, individuo o grupo social (Montagud, 

2020). 

Una encuesta es un instrumento para recoger información cualitativa y 

cuantitativa de una población estadística (Westreicher, 2020). Las encuestas son 

métodos de estudio empleados para recabar información de un colectivo 

preestablecido de entrevistados con el propósito de obtener información y puntos 

de vista respecto a diversos temas de interés. Pueden tener numerosos propósitos 

y los investigadores pueden realizarlos de varias maneras dependiendo de la 

metodología escogida y el objetivo del estudio (Baht, 2023) 

Un cuestionario es un instrumento estandarizado empleado para recopilar 

información en el transcurso del trabajo de campo de ciertos estudios cuantitativos, 

que se realizan principalmente mediante metodologías de encuestas (Meneses, 

2016). Los cuestionarios son considerados una especie de entrevista escrita. Se 

pueden realizar de forma presencial o virtual (McLeod, 2022) 

Instrumentos de recolección de datos: cuyo fin es crear condiciones 

para realizar mediciones. Los datos son un concepto abstracto que expresa 

el mundo real y las sensaciones que pueden ser percibidas directa o 

indirectamente por los sentidos, donde todas las experiencias son medibles. 

(Hernández y Duana, 2020). 

Los instrumentos utilizados en la presente investigación fueron los 

siguientes: 

Cuestionario de regulación conductual en el deporte (BRSQ, Behavioral 

regulation in sport questionnaire; Lonsdale et al., 2008), diseñado para evaluar la 

motivación en la práctica deportiva desde la perspectiva de la SDT. Consta de 24 

items con seis subescalas, de cuatro ítems cada una, diseñadas para medir la 

amotivación, las regulaciones externa, introyectada, identificada e integrada, y la 

motivación intrínseca.  
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Escala de la satisfacción de las necesidades psicológicas en el deporte: se 

empleó la versión española de la BNSSS elaborada por De Francisco et al. (2020) 

que consta de 20 ítems, 5 ítems para determinar la competencia, 10 ítems de 

autonomía (4 ítems de autonomía elección, 3 ítems de autonomía voluntad y 3 de 

autonomía locus percibido de causalidad interna -autonomía locus-) y 5 ítems de la 

relación. Ofrece un modelo de contestación tipo Likert que va de (1) nada cierto a 

(7) totalmente cierto.  

Los instrumentos de recolección de datos se encuentran en el Anexo 3. 

 

Validez: 

La validez de contenido evalúa qué tan bien un instrumento (como una prueba) 

cubre todas las partes relevantes del constructo que pretende medir. Aquí, 

un constructo es un concepto, tema o idea teóricos: en particular, uno que 

generalmente no se puede medir directamente. (Nikolopoulou, 2022)   

Los certificados de validez se encuentran en el Anexo 4, tabla 11. 

 

Confiabilidad  

La confiabilidad se refiere a la consistencia con la que un método mide algo. Una 

medición se considera confiable si se puede usar el mismo método para producir 

consistentemente los mismos resultados bajo las mismas condiciones (Middleton, 

2019). 

Cada instrumento empleado en una investigación requiere de una 

estabilidad, que otorgue a los datos obtenidos la anulación de cualquier riesgo que 

origine cambios o varianzas en valores de los distintos casos y momentos de 

aplicación (Mata, 2020). 

El alfa de Cronbach se utilizó con el fin de demostrar los valores de 

confiabilidad instrumental del presente estudio no experimental con el propósito de 

determinar la consistencia interna de los mismos, con respuestas politómicas como 

la de tipo Likert, porque son escalas con items que exponen más de dos distintas 

dimensiones que hacen parte del mismo instrumento, ya que se presenta el riesgo 

de alterar la consistencia. Determina la posibilidad de evaluar cuando mejoraría o 

empeoraría la fiabilidad de la prueba, si se excluyera un determinado ítem. 
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Requiere solo una aplicación del instrumento de medición, produce un valor que 

oscila entre cero (0) y uno (1). 

En el Anexo 5, tabla 12 se observa que para la obtención de la confiabilidad de los 

instrumentos de medición se aplicó la prueba alpha de Cronbach, donde la 

respuesta de la variable regulación de la conducta fue 0,722 y la de las necesidades 

psicológicas básicas en el deporte fue 0,833. Por la tanto, se concluye que la 

consistencia interna de los instrumentos utilizados es fuerte, motivo por el cual 

procede su aceptación. 

 

3.5 Procedimientos: 

Para recabar los datos se empezó con el envío de la carta de presentación 

de la pesquisa a realizar, a la dirección del centro de formación militar de Lima 2022, 

donde se expusieron los objetivos y la envergadura del estudio. Lo que se buscó 

fue conseguir la autorización para encuestar a 100 cadetes deportistas, además del 

compromiso expreso de recibir las facilidades necesarias. Una vez que esa gestión 

fue exitosa, se prosiguió con la respectiva coordinación con el jefe del departamento 

de psicofísico, brigadier y entrenadores a cargo de cada uno de los 11 deportes 

existentes en la institución militar con fines competitivos local, nacional e 

internacional, con el fin de que ayuden a persuadir a los cadetes deportistas a 

participar libre y voluntariamente en el presente estudio. Además, se realizó una 

reunión presencial con todos los involucrados (mencionados anteriormente) para 

explicarles el propósito y la finalidad de la investigación. Con la intención que al 

término de esa reunión se consiga el consentimiento informado de todas las partes 

involucradas. 

Acto seguido, se les explicó a los deportistas cadetes el tiempo de duración 

de cada uno de los cuestionarios que sería de 15 minutos (30 minutos en total). Y 

como deberían desarrollar tanto el cuestionario con 20 ítems para medir la 

regulación de las dimensiones: motivación intrínseca, extrínseca y desmotivación, 

así como la escala con 20 ítems para medir las necesidades psicológicas básicas 

de deportistas cadetes que conformaron la muestra piloto y la de investigación. 

  Al siguiente día, se entregaron los cuestionarios a los cadetes más antiguos 

de cada uno de los deportes que representaban. La recolección de los datos tuvo 

una duración de tres días calendarios. Al cuarto día se recogieron los cuestionarios 
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para ser descargados manualmente a las matrices de datos hechas en Google 

form. El programa principal utilizado para el procesamiento estadístico de los datos 

fue a través de IBM spss statistics 25. 

 

3.6 Método de análisis de datos:  

Respecto a la descripción de resultados, se realizó una organización en base a 

niveles y rangos. En el procedimiento de descripción se utilizaron tablas y gráficos 

de distribución de frecuencia para lo cual se recurrió a IBM spss statistics 25 con el 

fin de procesar los datos y a Microsoft Excel con el objetivo de analizarlos. 

Análisis inferencial: La información resultante de la prueba de normalidad demostró 

que se tiene como p–valor 0,000 para la variable regulación de la conducta y 0,000 

para la variable necesidades psicológicas básicas en el deporte los cuales son 

menores a 0,050 analizadas mediante el Test de Kolmogorov–Smirnov por tener 

una cantidad muestral mayor a 50 sujetos. esto demostró que los datos no se 

distribuyen normalmente y por ello se empleó la prueba no paramétrica Rho de 

Spearman. 

 

3.7 Aspectos éticos:  

Ética, llamada también filosofía moral, es una especialidad que se encarga de lo 

que es moralmente bueno y malo y moralmente correcto e incorrecto. La expresión 

también se aplica a cualquier sistema o teoría de valores o principios morales 

(Singer, 2022).  

La recolección de datos consideró como parte de la muestra a todos los 

cadetes atletas que hacen deporte en la escuela con fines competitivos para los 

juegos Inter escuelas militares organizadas por la Fedemilpe. El beneficio de la 

presente investigación determinó las causas de la desmotivación a la hora de hacer 

la actividad física y el deporte con el fin de revertirlo en mecanismos apropiados 

para lograr la motivación deseada. En el presente estudio no hay maleficencia para 

que se exija la práctica física en la escuela sino todo lo contrario que se vea el 

beneficio de la actividad física y el deporte para la salud y el desarrollo físico mental 

de los cadetes deportistas. Se les habló sobre la necesidad de la autonomía, la 

libertad de decidir y participar en la investigación, sin sentir presión por parte de los 
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superiores oficiales y cadetes más antiguos, si determinan lo contrario, no pensar 

en la represión, sanción o aislamiento. Por lo que se va a aplicar y mantener la 

equidad de justicia de los criterios que cada cual marque en la encuesta, siempre 

analizando si una actuación es o no ética y si es justa, ya que la justicia tiene que 

ser justa para todos aquellos que la necesiten, incluyendo el rechazo o la 

discriminación por cualquier motivo. El mecanismo que se aplicó en los diferentes 

pasos desde el inicio de la selección de la muestra, información, beneficios, la no 

maleficencia, autonomía y justicia para las investigaciones científicas, no solo está 

basado en los principios nacionales, sino también en los principios internacionales. 

La ejecución del trabajo se realizó con el permiso de la dirección de una 

institución militar de Lima 2022 y con la cooperación voluntaria de todos los 

involucrados de la muestra en el desarrollo y socialización con el cuestionario 

regulación de la conducta y la escala de satisfacción de las necesidades 

psicológicas básicas en el deporte, durante el cual se mantuvo el anonimato de 

cada uno de los deportistas cadetes, respetando la autoría de otros investigadores 

e indicando su respectiva bibliografía para evitar plagios de propiedad intelectual.  
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IV. RESULTADOS 

Análisis descriptivo  

Tabla  1 

Nivel de frecuencia de la variable regulación conductual del deportista 

 Frecuencia Porcentaje 

 Bajo 1 1,1 

Medio 63             67,7 

Alto 29             31,2 

Total 93           100,0 
    

Nota: Se aprecia en tabla 1, respecto a la variable 1; que la regulación conductual 

de los deportistas cadetes varones y damas de una institución militar de Lima – 

2022 se ubica en un nivel bajo (1) representando un 1,1%; seguido de un nivel 

medio con (63), lo que se representa por el 67,7% y por último en un nivel alto un 

total de (29), lo que representa el 31,2%. Se infiere entonces que los deportistas se 

encuentran medianamente motivados a realizar sus actividades deportivas. 

A continuación, se procede a describir las frecuencias y porcentajes de cada una 

de las dimensiones de la variable 1: 

 

Tabla  2  

Nivel de frecuencia de las dimensiones de la variable regulación de la conducta 

Nivel                Dimensión 1 
                         Motivación  
                          Intrínseca 
                           f            %      

Dimensión 2 
Motivación 
Extrínseca 
f            % 

Dimensión 3 
Desmotivación 

 
f            %  

Bajo                  
Medio 
Alto 
Total 

46        46.2         4           4.3        27          29.0 
22        23.7 
28        30.1 

      59         63.4 
      30         32.3 

1 1.1 
        65          69.9 

93      100       93       100         93        100 
   

 

Nota: Se aprecia en tabla 2, referida a la dimensión motivación intrínseca de los 

deportistas cadetes varones y damas encuestados de una institución militar de Lima 

– 2022 se ubica en un nivel bajo (43) representando un 46,2%; seguido de un nivel 

medio con (22), lo que se representa por el 23,7% y por último en un nivel alto un 
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total de (28), lo que representa el 30,1%. Se infiere entonces que los deportistas a 

nivel interno, y motivación personal se hayan en un nivel bajo. 

En referencia a la dimensión motivación extrínseca de los deportistas cadetes 

varones y damas encuestados de una institución militar de Lima – 2022 se observa 

que se ubica en un nivel bajo (4) representando un 4,3%; seguido de un nivel medio 

con (59), lo que se representa por el 63,4% y por último en un nivel alto un total de 

(30), lo que representa el 32,3%. Se infiere entonces que los deportistas a nivel 

interno, la motivación que reciben a nivel externo se posiciona en un nivel medio. 

Finalmente, en lo referente a la dimensión desmotivación de los deportistas cadetes 

varones y damas encuestados de una institución militar de Lima – 2022 se observa 

que se ubica en un nivel bajo (27) representando un 29%; seguido de un nivel medio 

con (1), lo que se representa por el 1,1% y por último en un nivel alto un total de 

(65), lo que representa el 69,9%. Se infiere entonces que los deportistas se 

encuentran en su mayoría desmotivados a realizar las actividades deportivas en su 

institución. 

 

Tabla  3  

Nivel de frecuencia de la variable satisfacción de las necesidades psicológicas 

básicas en el deporte. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Medio 62 66,7 

Alto 31 33,3 

Total 93            100,0 

 

Nota: Se aprecia en tabla 3, referida a la variable satisfacción de las necesidades 

psicológicas básicas en el deporte de los cadetes varones y damas encuestados 

de una Institución Militar de Lima – 2022 se ubica en un nivel medio con (62), lo 

que se representa por el 66,7% y por último en un nivel alto un total de (31), lo que 

representa el 33,3%. Se infiere entonces que los deportistas en su mayoría realizan 

sus actividades deportivas en forma satisfactoria, a pesar de que no cuentan con 

una adecuada motivación, más sin embargo cumplen con ello por ser un requisito 

para su formación militar. 
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Tabla  4 

Nivel de frecuencia de las dimensiones de la variable satisfacción de las 

necesidades psicológicas básicas en el deporte 

Nivel                Dimensión 1 
                         Competencia 
                           f            %      

Dimensión 2 
Autonomía 
f            % 

Dimensión 3 
Relación 
f            %  

Bajo                  
Medio 
Alto 
Total 

34        36.6        35         37.6          -            - 
28        30.1 
31        33.3 

       29         31.2 
       29         31.2 

-         - 
        93         100 

93      100        93       100         93         100 
   

 

Nota: Se aprecia en tabla 4, referida a la dimensión de competencias de los cadetes 

varones y damas encuestados de una institución militar de Lima – 2022 se ubica 

en un nivel bajo con (34), lo que representa un 37%, seguido de un nivel medio con 

(28), lo que se representa por el 30% y por último en un nivel alto un total de (31), 

lo que representa el 33%. Se infiere entonces que las competencias de los 

deportistas están distribuidas de forma equitativa en los 3 niveles mencionados, lo 

que implica que se deben desarrollar actividades que potencien las actividades 

físico-deportivas para una adecuada formación profesional. 

Con respecto a la dimensión autonomía de los cadetes varones y damas 

encuestados de una institución militar de Lima – 2022 se pudo observar que se 

ubica en un nivel bajo con (35), lo que representa un 38%, seguido de un nivel 

medio con (29), lo que se representa por el 31% y por último en un nivel alto un 

total de (29), lo que representa el 31%. Se infiere entonces que la autonomía de los 

deportistas está ubicada de nivel medio a más, lo que implica que desarrollan sus 

actividades de forma autónoma. 

Finalmente, con respecto a la dimensión relación de los cadetes varones y damas 

encuestados de una institución militar de Lima – 2022, se pudo observar que se 

ubica en su totalidad; es decir al 100% en un nivel alto. Esto implica que las 

relaciones de ámbito social, e interacción entre compañeros de grupo es apropiado. 
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Análisis inferencial 

Tabla  5  

Grado de correlación entre las variables en estudio regulación de la conducta y 

las necesidades psicológicas básicas en el deporte. 

H0: No existe relación entre la regulación de la conducta y las necesidades 

psicológicas básicas en el deporte en una institución militar de Lima 2022. 

H1: Existe relación entre la regulación de la conducta y las necesidades 

psicológicas básicas en el deporte en una institución militar de Lima 2022. 

   Necesidades 
psicológicas 

Rho Spearman  Regulación de la 
conducta 

Coeficiente de 
correlación 
       Sig. 
       N. 

      ,682 
 
      ,000 
        93 

 

Nota: de acuerdo a lo observado en tabla 5 se los resultados demuestran que 

prueba de normalidad es no paramétrica y por ser la cantidad muestral igual a 50, 

se usó el Test de Kolmogorov–Smirnov y se pudo observar que el análisis 

estadístico fue p-valor = 0,000 < 0,05 permitiendo desestimar la hipótesis nula H0 

y aprobar la H1, por tanto, no tiene una distribución normal. Motivo por el cual se 

utilizó el coeficiente rho de Spearman = ,682 indicando una relación significativa, 

directa positiva moderada entre la regulación de la conducta y las necesidades 

psicológicas básicas en el deporte. 
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Tabla  6 

Grado de correlación entre la dimensión motivación intrínseca y las necesidades 

psicológicas básicas en el deporte. 

   Necesidades 

psicológicas 

Rho Spearman  Motivación intrínseca Coeficiente de 

correlación 

       Sig. 

       N. 

      ,347 

 

      ,001 

        93 

 

Nota: según lo observado en tabla 6 evidencia que estadísticamente el p-valor es 

de 0,000; por ende, es menor que 0,05 y permite rechazar la hipótesis nula H0 y 

dar por aprobada la H1.  

El valor del coeficiente rho de Spearman = 347, indicando un grado de relación 

directa, positiva baja entre la motivación intrínseca y las necesidades psicológicas 

básicas en el deporte. 
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Tabla  7  

Grado de correlación entre la dimensión motivación extrínseca y las necesidades 

psicológicas básicas en el deporte 

   Necesidades 

psicológicas 

Rho Spearman  Motivación extrínseca Coeficiente de 

correlación 

       Sig. 

       N. 

      ,584 

 

      ,000 

        93 

 

Nota: según lo observado en tabla 7 evidencia que estadísticamente el p-valor es 

de 0,000; por ende, es menor que 0,05 y permite rechazar la hipótesis nula H0 y 

dar por aprobada la H1.  

El valor del coeficiente rho de Spearman = 584, indicando un grado de relación 

directa, positiva moderada entre la motivación extrínseca y las necesidades 

psicológicas básicas en el deporte. 
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Tabla  8  

Grado de correlación entre la dimensión desmotivación y las necesidades 

psicológicas básicas en el deporte 

   Necesidades 
psicológicas 

Rho Spearman  Desmotivación Coeficiente de 
correlación 
       Sig. 
       N. 

      ,406 
 
      ,000 
        93 

 

Nota: según lo observado en tabla 8 evidencia que estadísticamente el p-valor es 

de 0,000; por ende, es menor que 0,05 y permite rechazar la hipótesis nula H0 y 

dar por aprobada la H1.  

El valor del coeficiente rho de Spearman = 406, indicando un grado de relación 

directa, positiva moderada entre la dimensión desmotivación y las necesidades 

psicológicas básicas en el deporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

31 
 

V. DISCUSIÓN 

El estudio desarrollado demostró de acuerdo al objetivo general que, hay 

conexión significativa positiva moderada en medio de la regulación de la conducta 

y las necesidades psicológicas básicas en el deporte de una institución militar de 

Lima 2022. De acuerdo a tabla 5 se puede apreciar que hay una relación entre 

ambas variables con un 100% de los encuestados presentan un nivel positivo 

moderado de motivación teniendo en cuenta las exigencias que ellos tienen. Los 

resultados obtenidos son similares a los encontrados por Rico (2019) de los cuales 

el 74.35% de los participantes que realizaban entrenamiento en actividades físico-

deportiva, aunque los hombres superaban a las mujeres según el estudio, se ofrece 

una relación de todos los motivos por lo que los alumnos no practican y los motivos 

inhibidores de la no práctica según cuestionario aplicado. Estas coincidencias de 

los motivos alegados por los alumnos (hombres y mujeres) para iniciar la práctica 

coincidieron en la valoración en no contar con un horario de clase. y en el caso de 

los estudiantes cadetes de la institución militar de Lima tienen un horario de 

actividad física, pero carecen de la orientación necesaria por parte de sus 

entrenadores.  

Precisamente la Teoría de la Autodeterminación abarca los diferentes tipos 

de comportamiento, desde espacios autodeterminados hasta comportamientos no 

autodeterminados, entre las que se diferencian: la motivación intrínseca que origina 

placer y bienestar en el desarrollo de la actividad, la motivación extrínseca como el 

impulso externo para el logro de objetivos y la desmotivación, que se caracteriza 

por carencia de impulsos o motivos de participación. Para Tuta (2021) muchas 

teorías intentan explicar la motivación que puede caracterizarse como motivación 

desde un punto de vista mecanisistica, a través del instinto, fuerzas primarias o 

secundarias, o a través de historias condicionales por estímulo y esfuerzo.  

Por otro lado, otros postulados proponen que la motivación se ha construido 

a partir de múltiples actividades del individuo como el medio de interacción de la 

misma. Por supuesto que toda gestión que se haga por motivar a los estudiantes 

masivamente a realizar una actividad físico-deportiva a través del aprendizaje y el 

conocimiento va a ser un factor condicionante, puesto que el estilo de gestión 

asignará roles para los profesores, los deportistas y los recursos de información 

deportivos. Si el entrenador no propicia el cambio, el contraste metodológico de 
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aplicación de los entrenamientos en busca del desarrollo de cada actividad no se 

logrará la motivación correspondiente.  

Para Sheehan et al. (2018) la motivación autodeterminada implica actuar 

según la elección, en vez de una obligación externa o una presión interna. La 

motivación intrínseca es la manera de motivación más autodeterminada y se refiere 

a efectuar una actividad por el placer y la satisfacción que proviene de la 

participación. La motivación extrínseca consiste en comportamientos relacionados 

a un resultado separable e incluye cuatro tipos de regulación de la conducta: la 

regulación integrada es la forma más autodeterminada de motivación extrínseca e 

implica comportamientos coherentes con el yo y el sistema de valores de una 

persona; la regulación identificada representa acciones tomadas por elección, 

incluso si no son atractivas en sí mismas; la regulación introyectada ocurre cuando 

una persona interioriza, pero no apoya, fuerzas externas; finalmente, la regulación 

externa se refiere a comportamientos regulados por fuentes externas. Por lo 

general, la motivación autónoma incluye acciones que los atletas realizan 

voluntariamente y, por consiguiente, abarca motivación intrínseca, regulación 

integrada y regulación identificada. En cambio, la motivación controlada implica 

coacción intra o interpersonal y, por lo tanto, implica regulaciones introyectadas y 

externas. 

Para lograr profundizar y reconocer la importancia de la motivación y su 

impacto en el comportamiento; y por ende en las implicancias cognitivas y afectivas 

en el deporte, se recurren a una diversidad de perspectivas o fundamentos teóricos 

que analicen este importante proceso, entre los cuales se destaca la teoría de la 

motivación contemporánea, es la teoría de la autodeterminación. en ella, se hace 

referencia a los diversos factores sociales y contextuales que originan diversas 

formas motivacionales en las personas, así mismo estas influyen en las actitudes y 

disposiciones durante el desamarrarlo del ejercicio y práctica deportiva física. en la 

actualidad ha mejorado este análisis, siendo diversos las pruebas e instrumentos 

utilizados para lograr su comprensión para el fin; ejemplo: el cuestionario de 

regulación conductual en el deporte BRSQ de Lonsdale y Col (2008) que presenta 

dos versiones de 24 y 36 ítems respectivamente. 

Desde este enfoque se muestra los resultados estadísticos de la 

investigación cuyo fin fue establecer el nivel de frecuencia de la variable regulación 
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conductual de los deportistas varones y damas de una institución militar de Lima 

2022, en el cual se halló que el 67.7% de los entrevistados presentan un nivel medio 

o moderado de motivación por la actividad deportiva. Los resultados son contrarios 

a los encontrados por Tuta (2021) donde el 100% de los encuestados mediante la 

escala de motivación del deporte (EMD) en la que concierne la motivación 

intrínseca de los deportistas de la selección Boyacá mini fútbol F7 quienes 

demostraron una alta motivación, tomando en cuenta que los deportistas se 

apasionan por experiencias como la práctica y el juego del fútbol.  

En esta misma línea, Varela (2020) señaló que los niveles de motivación 

obtenidos por sexo son los siguientes: masculino 89.23% y femenino 121.1%, 

concluyendo que no hay diferencia estadística significativa al comparar el género 

según las variables de motivación. En los niveles de motivación según disciplina 

deportiva, el Taekwondo 91%, Karate 118.29%, Judo 120%. En cuanto su relación, 

se obtuvieron niveles apropiados de motivación. Como lo mencionan Nope et al. 

(2020) el estado de motivación del atleta son cambios cognitivos (autoconfianza y 

pensamiento negativo para la elección de resoluciones), emocionales, 

características inherentes a la personalidad (la construcción de su yo) y el ambiente 

(objetivo físico deportivo, interacción con el preparador, la competencia y cohesión 

con el grupo), regulación de forma dinámica y a menudo, de manera bidireccional.  

Tovar (2021) hizo referencia a la teoría de la autodeterminación en ámbitos 

de deporte universitario, señalando que los procesos motivacionales resultan 

complejos, porque son diferentes los elementos que inciden en el impulso a 

desarrollar las actividades deportivas y de ejercicio; tal es el caso de que los atletas 

reaccionan ante premios, valoraciones, coacción de los padres o profesores o las 

posturas que otras personas demuestran hacia ellos. También pueden progresar 

en el deporte por el interés, la curiosidad o el deseo de dominación. Además, el 

STD proporciona un marco integral para comprender los motivadores intrínsecos y 

extrínsecos y su impacto en la estabilidad en el deporte, así como sus diversos 

efectos sobre los beneficios del deporte. 

Con referencia a la variable satisfacción de las necesidades psicológicas 

básicas en el deporte, se encontró en la muestra de los cadetes atletas en una 

institución militar de Lima 2022, que el 66.7% de los encuestados tienen un nivel 

medio en sus necesidades psicológicas básicas, así mismo Parra et al. (2018) 



 
 

34 
 

señaló en la tabla 4 que, las medias de la satisfacción de cada necesidad presentan 

diferencias importantes referidas al género en la satisfacción de la necesidad de 

autonomía de elección y la satisfacción de las necesidades de relación en que los 

varones presentaron mayor placer respecto a la autonomía en las decisiones, 

mientras que las mujeres mostraban mayor satisfacción respecto a necesidades de 

relacionarse en lo social. 

Tomando en consideración la data y resultados inferenciales, se estableció 

la relación entre la regulación conductual y las necesidades psicológicas básicas 

de los deportistas cadetes varones y damas de una institución militar de Lima 2022, 

lográndose un resultado rho = ,682 que indica una relación significativa positiva 

moderada entre la regulación de la conducta y las necesidades psicológicas 

básicas del deportista. En base a estos resultados, se da por aprobada la hipótesis 

del investigador y es rechazada la hipótesis nula general, que sostiene que hay 

relación entre la regulación conductual y las necesidades psicológicas básicas de 

los deportistas cadetes varones y damas de una institución militar de Lima 2022. 

Los resultados anteriores no guardan relación con Vásquez y López (2019) quienes 

hallaron una correlación de r = ,688 de ambas motivaciones con la satisfacción de 

la vida. Tampoco guarda relación con Parra et al. (2018) quienes hallaron una 

correlación entre las necesidades psicológicas básicas y la variable deportiva.  

Con respecto a la hipótesis específica 1, el resultado rho = ,347 indicó 

conexión significativa baja entre la dimensión motivación intrínseca y las 

necesidades psicológicas básicas de deportistas cadetes varones y damas de una 

institución militar de Lima 2022, difiriendo de los resultados de Vásquez y López 

(2019) con un resultado r = ,421 de relación entre la motivación intrínseca y la 

satisfacción con la vida en deportistas universitarios. Los resultados de la presente 

investigación son todo lo contrario a los obtenidos por Sheehan et al. (2018) 

quienes propusieron la hipótesis de que las puntuaciones de la motivación 

intrínseca y el clima de la tarea serían mayores a la motivación/desmotivación 

extrínseca y el clima del ego, respectivamente; y que las variables vinculadas con 

la motivación permanecerían relativamente estables a lo largo del tiempo y los 

estudiantes atletas reportarían altos niveles de satisfacción de sus necesidades 

básicas (Por ejemplo: rendimiento por encima del punto medio). Durán et al. (2021) 

plantearon que en la regulación de la motivación se hallaron desigualdades 
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estadísticamente significativas en la variable regulación intrínseca (U=1418,5 

p<,05), integrada (U=1520,5 p<,05) identificada (U=2157,5 p<05). Pazmiño (2022) 

planteó al presentarse un porcentaje de 48,72% en un nivel elevado, por ende, se 

puede concluir que los deportistas que practican taekwondo mejoran su desarrollo 

y rendimiento deportivo físico-mental siempre y cuando cuenten con la motivación 

elevada. los deportistas encuestados demostraron en su rendimiento deportivo un 

nivel excelente en un 48,7% motivo por el cual los atletas sentían bienestar y 

seguridad respecto a la competencia fundamental y por otro lado el 51,3% indicaron 

que no estaban conformes con su performance en relación a su competitividad. 

Esto resulta como consecuencia de la subestimación al aspecto motivacional en el 

trabajo e interacción con pares, además de considerarse que únicamente es 

necesario que la preparación física y técnica son primordiales para lograr un alto 

rendimiento deportivo. la motivación percibida por los atletas demuestra que un 

48,7% mencionan que se encuentran en un alto performance a diferencia del 

20,51% que no considera encontrarse en su mejor forma para afrontar la 

competencia, todo ello como consecuencia de la falta de estrategias motivacionales 

en la formación o entrenamiento profesional. Se determinó que el deportista de 

taekwondo cuando se siente estimulado obtiene buen desempeño deportivo en el 

entrenamiento y competiciones. 

Con respecto a la hipótesis específica 2, el resultado de correlación entre la 

dimensión motivación extrínseca y las necesidades psicológicas básicas de 

deportistas cadetes varones y damas de una institución militar de Lima 2022 con 

rho = ,584 lo que indica una relación positiva moderada. Sin embargo, difiere de los 

resultados de Vásquez y López (2019) donde se encontró una relación significativa 

entre la motivación extrínseca y la satisfacción con la vida con r = ,213. Duran et al. 

(2021) plantearon que en la regulación de la motivación sean encontrados valores 

diferenciales muy significativos en relación a la variable regulación intrínseca 

(U=1418,5 p valor<,05), integrada (U=1520,5 p valor<,05) identificada (U=2157,5 

p<05). referente a los valores de las medias en relación a varones, son mayores 

que las mujeres respecto a variables orientadas a la regulación interna para el 

desarrollo del entrenamiento físico-deportivo. 

Tomando en cuenta la hipótesis 3, el grado de correlación entre la dimensión 

desmotivación y las necesidades psicológicas básicas de deportistas cadetes 
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varones y damas de una institución militar de Lima 2022 con rho = ,213 lo que 

muestra una relación significativa, directa, positiva moderada entre la dimensión 

desmotivación y las necesidades psicológicas básicas en el deporte. Estos 

resultados se contrastan con los aportes de (Tovar, 2021) respecto a la motivación 

que incluye a la persona que carece de valor o interés en una conducta, por lo tanto, 

este tipo de amotivación no se debe a la ineficacia o a la contingencia percibida, 

sino más bien, a la indiferencia con respecto a la actividad o de su resultado 

pertinente; a uno no le importa actuar. Por consiguiente, la motivación implica el 

estado de no intencionalidad representado en ambos casos: incapacidad percibida 

para lograr un resultado y falta de interés o utilidad. No obstante, estos dos tipos de 

amotivación pueden tener consecuencias afectivas muy diferentes, ya que en este 

último caso la persona aún puede experimentar un sentido de control y en 

ocasiones, incluso la autonomía en actuar.  
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VI. CONCLUSIONES  

Primera. Teniendo en cuenta el propósito general, se llegó a la conclusión que la 

variable regulación conductual tiene una relación positiva moderada entre la 

variable necesidades psicológicas básicas de los deportistas cadetes varones y 

damas de una institución militar de Lima 2022, con un valor rxy = 0.682, para lo que 

se utilizó la prueba de correlación Rho de Spearman. Además, es positiva 

moderada porque p – valor < 5% se descarta la H0 y se aprueba la H1. indicando 

la existencia de una relación significativa, directa, positiva moderada. 

Segunda. Teniendo en cuenta el objetivo específico uno, se concluye que la 

dimensión motivación intrínseca, posee una relación positiva baja entre la variable 

necesidades psicológicas básicas de los deportistas cadetes varones y damas de 

una institución militar de Lima 2022, con un valor r = 0.347, para lo que se usó la 

prueba de correlación Rho de Spearman. Además, es positiva moderada porque p 

– valor < 5% se descarta la H0 y se aprueba la H1. indicando la existencia de una 

relación significativa, directa, positiva baja. 

Tercera. Teniendo en cuenta el objetivo específico dos, se concluye que la 

dimensión motivación extrínseca, posee una relación positiva moderada entre la 

variable necesidades psicológicas básicas de los deportistas cadetes varones y 

damas de una institución militar de Lima 2022, con un valor r = 0.584, para lo que 

se utilizó la prueba de correlación Rho de Spearman. Además, es positiva 

moderada porque p – valor < 5% se descarta la H0 y se aprueba la H1. indicando 

la existencia de una relación significativa, directa, positiva moderada. 

Cuarta. Teniendo en cuenta el objetivo específico tres, se concluye que la 

dimensión desmotivación, posee una relación positiva moderada entre la variable 

necesidades psicológicas básicas de los deportistas cadetes varones y damas de 

una institución militar de Lima 2022, con un valor r = 0.406, para lo que se usó la 

prueba de correlación Rho de Spearman. Además, es positiva moderada porque p 

– valor < 5% se descarta la H0 y se aprueba la H1. indicando la existencia de una 

relación significativa, directa, positiva moderada. 
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VII. RECOMENDACIONES  

Primero.  Se recomienda a los entrenadores o psicólogos deportivos que en 

próximas investigaciones contemplen muestras de estudiantes que no estén 

relacionados con la actividad deportiva competitiva en la escuela con el fin de 

investigar como activar la motivación por las actividades físicas y que las vean como 

un medio de estar en un óptimo estado de salud físico, curricular y formación 

integral. 

Segundo.  Se sugiere a la dirección de la institución de formación militar de Lima 

se solicite como requisito indispensable para el ingreso de los postulantes a 

cadetes, que tengan el conocimiento necesario y cierta formación física que les 

permita un buen desarrollo dentro de la actividad físico militar. 

Tercero. Se recomienda a la dirección de la institución de formación militar de Lima 

que la práctica de las actividades físicas esté dirigida por un especialista de la 

respectiva actividad que fomente el hábito y la necesidad de los estudiantes por la 

actividad física. 

Cuarto. Se sugiere a la dirección de la institución de formación militar de Lima que 

fomente en los cadetes el amor por la institución no solo en lo militar, sino también 

en otras actividades representativas como la ciencia, la cultura y el deporte; de tal 

manera que cuando se requiera su participación en determinadas actividades, se 

sientan entusiasmados e identificados con la institución sin sentirse presionados y 

sin verlo como una obligación. 

Quinto. Se recomienda al departamento psicofísico de la institución de formación 

militar de Lima que se les de mayor protagonismo a los entrenadores sobre sus 

deportistas, por ser ellos la máxima autoridad en la actividad deportiva y principales 

motivadores dentro del entrenamiento mediante la aplicación de diferentes 

metodologías de preparación física, técnica y táctica en busca de un óptimo 

rendimiento deportivo. 

Sexto.  Se sugiere a la dirección de la institución de formación militar de Lima que  

contemple en su plana de contratación de personal de psicofísico, psicólogos 

deportivos que ayuden a resolver los problemas de  motivación u otros problemas 

que se puedan presentar dentro y durante la actividad física. 

Séptimo. Al departamento de psicología implementar de forma permanente 

atención psicológica individualizada a la mayoría de los cadetes sobre trabajo 
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motivacional, dirigido a la participación entusiasta de las actividades físicas 

curriculares y colaterales como el deporte, cultura, etc., que son parte de su 

formación integral. También realizar diagnósticos y seguimientos que permitan 

identificar a los estudiantes cadetes que presentan conductas que indiquen falta de 

disposición para la participación en las actividades físicas asociadas para un 

adecuado apoyo emocional.
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