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Resumen  

En este trabajo se analiza el nivel de motivación de deportistas de un equipo de fútbol 

amateur del distrito de Chiclayo, 2024. Para ello utilizó la escala de motivación deportiva 

(SMS/EMD) validada en Perú por Reyes (2018). Esta investigación es de tipo básica, 

de corte transversal y de tipo prospectiva.  
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2 
 

Abstract:  

In this work, the level of motivation of athletes from an amateur soccer team in the district 

of Chiclayo, 2024, is analyzed. For this, the sports motivation scale (SMD) validated in 

Peru by Reyes (2018) was used. This research is basic, cross-sectional and prospective. 

 

Keywords: Motivation, Athletes, Extrinsic Motivation, Intrinsic Motivation 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

1.1. Realidad problemática  

El deporte es una actividad integra que forma parte de la vida de cada individuo, 

desde las antiguas culturas, pasando por el inicio de olimpiadas en Grecia hasta la 

época moderna. Si bien existen diversos cambios, y estos varían de acuerdo a la 

sociedad, en su esencia el deporte, no solo se trata de competir, sino integra una serie 

de facultades como la superación, cooperación y el disfrute (Smith, 2020). 

Asimismo, formar parte de este tipo de competencia ofrece una variedad 

interminable de beneficios tanto físicos, como psicológicos. Siendo la finalidad mejorar 

la condición motora y aumentarla la motivación, autoestima y fortalecer el trabajo en 

equipo (López, 2020). 

En la misma línea, pero desde la perspectiva social se enfatiza que el deporte 

sirve como un medio que causa un cambio a nivel social, teniendo la capacidad de unir 

comunidades, mejorar la interacción de diversidad de razas, ayudar con la inclusión y la 

equidad de las personas (Verde, 2020). 

Finalmente, la Comisión internacional del deporte y la educación (2020), refieren 

que la práctica del deporte genera beneficios altamente significativos en el desarrollo de 

los menores, despertando en ellos habilidades como disciplina, resiliencia y trabajo en 

equipo.  

Por otro lado, y según estudios vistos con anterioridad Tovar y Tapia (2019), 

definen a la motivación como el impulso que tiene cada persona para realizar 

determinadas acciones, así mismo esta fuerza puede tener principios intrínsecos o 

depender de quién lo rodea en su entorno social (Extrínsecos). 

En la misma línea (Robbins y Judge citado por Macías y Vanga, 2021), definen 

a la motivación como un proceso que va determinada por el esfuerzo que va ejercer la 

persona para lograr una meta. En este caso también, intervienen factores como la 
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intensidad o energía que utiliza la persona, además de la de calidad del esfuerzo y 

persistencia, es decir el tiempo que utilizaran o la duración que la persona mantiene el 

esfuerzo con la finalidad de lograr su objetivo trazado. 

Atoche (2019), indica que la motivación mueve e impulsa a que las personas 

realicen ciertos comportamientos, para lo cual se requieren ciertas facultades de manera 

voluntaria, estos recursos que son utilizados por la persona son tanto físicos, como 

mentales con el fin de lograr el objetivo deseado. 

Toda persona que realiza alguna actividad deportiva, lo hace generalmente con 

un objetivo trazado. Es por ello que la motivación deportiva cobra gran relevancia dentro 

de la psicología deportiva, es decir este concepto es de vital importancia, ya que influye 

y es considerado como factor principal en el comportamiento del deportista, a tal punto 

que orienta, brinda energía y regula el desempeño para alcanzar su máximo rendimiento 

(Murray 1964, citado por Carrasco 2019). 

Según Pereyra (2020), la motivación, siendo un aspecto psicológico, influye 

significativamente en el desarrollo humano. Debido a que es un estado y no una 

característica fija, puede cambiar en diferentes momentos y situaciones, mostrando una 

naturaleza fluctuante y dinámica. Además, puede ser influenciada tanto interna como 

externamente por diversos factores que determinan su capacidad para aumentar o 

disminuir según las circunstancias. 

Los universitarios participan en eventos deportivos organizados por la 

universidad principalmente por razones relacionadas con la salud física y mental, dado 

que enfrentan niveles de estrés y ansiedad. Además, buscan mejorar sus habilidades 

deportivas, aunque no todos están interesados debido a llevar una vida sedentaria. La 

motivación personal juega un papel crucial entre los universitarios que deciden 

involucrarse en actividades deportivas, a pesar de que muchos no lo hacen, a pesar de 
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que el deporte está íntimamente vinculado con el bienestar físico y emocional (Según 

Torres et al, citado por Miñano y Vidal, 2023). 

Según Curay (2022), la motivación para participar en actividades físicas está 

influenciada por el docente, los padres y la propia persona. El docente juega un papel 

crucial en la forma en que enseña y motiva a los estudiantes a interesarse en el deporte 

o en actividades físicas para su disfrute. Si el docente no cumple con las expectativas 

del estudiante, puede generar desinterés hacia dicha actividad. 

Por otro lado, según Moral et al. (2019), la motivación en el contexto deportivo 

se distingue de la motivación en el ámbito educativo, ya que se refiere a las creencias, 

atribuciones e influencias que dirigen a como la persona demuestra su comportamiento 

o un estilo motivacional general hacia los objetivos de aprendizaje. 

Según Romero et al. (2019), habla de la motivación intrínseca y refiere que tiene 

un impacto positivo en el crecimiento a nivel deportivo de los alumnos, mientras que la 

motivación extrínseca si la persona tiene un excelente control de esta, puede tener 

efectos adversos en dicho desarrollo. Desde la perspectiva cognitiva, se estudia cómo 

los individuos adquieren, representan y utilizan el conocimiento, sugiriendo que los 

cambios en el rendimiento deportivo se pueden entender mejor mediante un modelo que 

considere las creencias individuales y el efectivo desempeño de roles. Se examinan las 

respuestas de los individuos y sus percepciones sobre las expectativas y valores 

asociados a diferentes metas y acciones. Varios autores han desarrollado teorías 

fundamentadas en este principio, como la teoría de la autodeterminación, la teoría de 

asignación motivacional, la teoría de la autoeficacia, la teoría de la motivación extrínseca 

e intrínseca 

En cuanto investigaciones a nivel internacional, nacional y local que tienen 

relación con este proyecto, se encontró que, según Cárdenas (2022) en su investigación 

titulada “Motivación deportiva y atención en futbolistas de liga barrial de Solanda de la 
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ciudad de Quito 2022” en dónde afirma que, en su estudio realizado a 80 deportistas 

calificados futbolistas entre ellos varones y mujeres, obtuvieron como resultados que la 

escasa motivación está correlacionada de manera significativa con la falta de atención. 

Además, observamos que no hay una relación estadísticamente significativa entre la 

motivación intrínseca o extrínseca y la atención. Estos descubrimientos subrayan la 

importancia de diversos factores que intervienen en la motivación en el deporte para 

impulsar a los futbolistas hacia un rendimiento óptimo.  

Según Arias (2023), en su investigación realizada en ecuador, titulada "Relación 

entre ansiedad precompetitiva y motivación deportiva en nadadores del club deportivo 

carril 4 Riobamba", se obtuvo como resultado que la mayor predominancia es la 

motivación intrínseca con respecto a la extrínseca, aunque no es muy significativa, estos 

valores, se logra sobreponer. 

Acevedo, Ríos y Londoño (2019), en su investigación realizada en Colombia, 

cuyo título es "Relación entre la motivación deportiva, autoestima y autoeficacia con el 

estilo parental en una muestra de adolescentes, deportistas profesionales 

pertenecientes al INDER de Envigado", donde afirman que existe algún tipo de 

disimilitud en la motivación deportiva según la edad y se ve evidenciado en la 

adolescencia temprana y tardía, sin ser estos valores demasiado significativos 

estadísticamente.  

Referente al ámbito nacional, según Arancibia y Poma (2020) en su investigación 

titulada “Motivación deportiva en los atletas del programa maratonista del IPD Junín en 

tiempos del covid-19, Huancayo, 2020” afirman que, en su estudio realizado a 40 

deportistas maratonistas de la región, obtuvieron como resultados que hay un nivel alto 

de motivación con un 60,5% lo que significa que los deportistas toman en serio la 

actividad que practican y se hacen responsables de ella. 
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Carrasco (2019) en su investigación titulada “Influencia de la Motivación 

Deportiva sobre la ansiedad precompetitiva en Deportistas calificados de una 

Universidad Privada de Lima” afirma que su estudio realizado a 36 deportistas 

calificados de las distintas disciplinas de la Universidad, se obtuvo como resultado qué 

existe un nivel alto de motivación intrínseca con una media de 6,18, al igual que un alto 

grado de motivación externa con una media de 5,17.  

Según Vásquez (2021) en su investigación titulada “Motivación orientada a la 

tarea y al yo en deportistas universitarios de competencia individual” en dónde afirma 

que, en su estudio realizado a 41 deportistas calificados de las distintas universidades, 

obteniendo como resultado que la asociación entre la motivación deportiva y las tareas 

a realizar es existente, teniendo mayor prevalencia la motivación positiva con un 60%, 

considerando que depende de comportamientos que surgen de la motivación autónoma, 

basada en el interés y el valor personal. 

Referente al ámbito local, Según Alván (2019), en su investigación "Habilidades 

psicológicas y motivación deportiva en deportistas calificados, Chiclayo 2017", afirman 

que, en su estudio realizado a deportistas calificados de la liga mixta de básquet de 

Chiclayo, se obtuvo como resultado que el nivel inferior medio de motivación es el de 

mayor prevalencia con un 31%, por último el 23% se encuentra ubicado en la categoría 

término medio. 

Por lo tanto, esta investigación es importante porque busca conocer el nivel de 

motivación de jugadores de un equipo de fútbol amateur del distrito de Chiclayo, debido 

a que es un tema con poca repercusión e información sobre dicho deporte. Es así, que 

este trabajo aporta datos estadísticos sobre el tema abordado. Del mismo modo, esta 

investigación sirve como antecedente para futuros trabajos que tengan involucrada la 

misma variable de estudio. Por último, los datos obtenidos pueden ser utilizados para la 

creación de programas para aumentar la motivación de los jugadores de fútbol, teniendo 
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como finalidad un mayor rendimiento. Asimismo, se tratará de evidenciar el nivel de 

motivación de los jugadores de fútbol del equipo amateur, Chiclayo 2024.   

1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es el nivel de motivación de los jugadores de fútbol de un equipo amateur 

Chiclayo, 2024? 

1.3. Hipótesis 

- ¿Si existe motivación en los jugadores de fútbol de un equipo amateur, Chiclayo 

2024?  

- ¿No existe motivación en los jugadores de fútbol de un equipo 

amateur, Chiclayo 2024? 

 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo general  

Determinar el nivel de motivación de los jugadores de fútbol de un equipo amateur, 

Chiclayo 2024. 

1.4.2. Objetivos específicos  

- Conocer el nivel de motivación intrínseca al conocimiento de los jugadores de 

fútbol de un equipo amateur, Chiclayo 2024. 

- Conocer el nivel de motivación intrínseca al logro de los jugadores de fútbol de 

un equipo amateur, Chiclayo 2024. 

- Conocer el nivel de motivación intrínseca a las experiencias estimulantes de los 

jugadores de fútbol de un equipo amateur, Chiclayo 2024. 

- Conocer el nivel de motivación extrínseca de la regulación identificada de los 

jugadores de fútbol de un equipo amateur, Chiclayo 2024. 

- Conocer el nivel de motivación extrínseca de regulación introyectada de los 

jugadores de fútbol de un equipo amateur, Chiclayo 2024. 
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- Conocer el nivel de motivación extrínseca de regulación externa de los jugadores 

de fútbol de un equipo amateur, Chiclayo 2024 

- Conocer el nivel de no motivación de los jugadores de fútbol de un equipo 

amateur, Chiclayo 2024 

 

1.5. Teorías relacionadas  

Las teorías relacionadas con este trabajo de investigación son la Teoría de la 

Motivación de Logro (TML), propuesta por Ames (1992) y Nicholls (1984), las personas 

en entornos de logro, como la escuela, están impulsadas por la necesidad de demostrar 

su competencia. La percepción del éxito es subjetiva y varía según el criterio utilizado 

para definir qué constituye el éxito. Esta teoría sostiene que la elección entre un criterio 

de éxito basado en el ego o en la tarea depende tanto de características personales, 

como la orientación disposicional, como de factores sociales y situacionales, como el 

clima motivacional. La adopción de uno u otro criterio influye en una serie de 

consecuencias, que abarcan aspectos afectivos, cognitivos y conductuales. 

Por otro lado, está la Teoría de la Autodeterminación (TAD) de Deci y Ryan 

(1985, 2000), la motivación se organiza a lo largo de un continuo que refleja diferentes 

niveles de autodeterminación en la conducta. En el extremo menos autodeterminado se 

encuentra la desmotivación, que implica una ausencia total de motivación. A 

continuación, está la motivación externa (ME), que se basa en factores que la persona 

no puede controlar. Dentro de la ME, se distinguen varias formas de regulación: la 

menos autodeterminada es la regulación externa, donde la conducta se guía por 

recompensas externas. La regulación introyectada es la siguiente forma, en la que la 

acción se lleva a cabo para evitar sentimientos de culpa. Posteriormente, la regulación 

identificada se refiere a una motivación en la que el individuo valora la actividad por su 

importancia y su alineación con sus valores personales. Finalmente, en el extremo más 

autodeterminado del continuo está la motivación intrínseca (MI), en la cual la conducta 

está impulsada por el disfrute y la satisfacción inherentes a la actividad misma. 
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II. Método de investigación  

La presente investigación es de tipo básica, debido a que va aportar a la creación 

de nuevas teorías o incrementar información a los trabajos ya existentes. Del mismo 

modo, será beneficiosa para los datos científicos, sin embargo, estos no serán llevados 

a la práctica (Gabriel, 2017). 

La recolección de datos es de tipo prospectiva, esto sucede cuando se separan 

los grupos por características específicas para que puedan ser controladas en el tiempo, 

por lo tanto, esta investigación es diseñada antes de que el fenómeno ocurra (Corona y 

Fonseca, 2021).  Asimismo, esta investigación es de corte transversal, ya que la 

medición será realizada sola una vez, sin embargo, tomará tiempo realizarlo en todos 

los sujetos de muestra (Osío y Zuleta, 2005). 

Teniendo en cuenta la operacionalización, se trabajará con la variable 

motivación, cuya escala de medición es ordinal. En cuanto a la definición conceptual 

(Robbins y Judge citado por Macías y Vanga 2021), refieren que la motivación se define 

como un proceso influenciado por el esfuerzo que una persona destina a alcanzar una 

meta. En este contexto, factores como la intensidad o energía que emplea, así como la 

calidad de su esfuerzo y la persistencia, es decir, el tiempo que mantiene ese esfuerzo 

son determinantes para lograr el objetivo propuesto, así mismo esta variable psicológica 

es medida por la Escala de Motivación  Deportiva EMD la cual fue desarrollada por 

Briére N., Vallerand R., Blais M. y  Pelletier en el año 1995; adaptado por Balaguer, 

Castillo y Duda en el año 2007, la cual consta de 28 reactivos agrupadas en 7 

subescalas las cuales son: motivación Intrínseca al conocimiento, motivación intrínseca 

al logro, motivación intrínseca a experiencias, motivación de regulación identificada, 

motivación de regulación introyectada, motivación de regulación externa y no 

motivación. Además, su aplicación puede ser individual o grupal. Por otro lado, en esta 
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investigación se trabajó con 22 jugadores de un equipo amateur de la ciudad de 

Chiclayo, no existiendo ninguna dificultad para su respectiva colaboración.  

La población se refiere al conjunto completo de individuos, objetos o eventos que 

comparten las características que el investigador desea estudiar (Fuentesalz, 2004, 

citado por Ventura, 2017). De este modo, la investigación se realizó con 22 deportistas 

mayores de 18 años que pertenecen a un club amateur de futbol en la ciudad de 

Chiclayo.  

Una técnica o instrumento de recolección de datos es una herramienta que utiliza 

un investigador para obtener información necesaria para su proyecto. Su función 

principal es obtener o generar datos directos de la población o los fenómenos que se 

desean estudiar. (De la Lama, et al., 2022).  

En esta investigación se utilizará la encuesta, la cual es un conjunto de preguntas 

diseñado para recopilar datos para una investigación. Además, es una herramienta 

eficaz que complementa la observación científica (De las Heras, 1994, citado por 

Herrero, 2022). 

Luego de lograr que los deportistas participen de manera voluntaria, se utilizará 

la hoja de cálculo Excel 2016 para vaciar los datos y así obtener los resultados en las 

tablas.  

Para realizar la investigación se siguieron las directivas de los artículos 4 y 5 del 

código de ética de investigación propuesta por nuestra casa de estudios, donde se 

explica que este trabajo servirá como base para investigaciones a futuro, para lo cual 

los datos obtenidos deben ser difundidos de manera clara y precisa. A su vez este 

trabajo debe comenzar con la autorización de los participantes a través de un 

consentimiento informado. Los investigadores o responsables deben actuar de manera 

ética y evitar infracciones, como el plagio, ya que esto podría perjudicar a los autores al 

presentar el documento ante jurados o colegas. Además, es importante realizar una 
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investigación preliminar que permita comprender la problemática y abordarla para 

mejorarla. Asimismo, es fundamental respetar principios como la protección de las 

personas involucradas, teniendo en cuenta sus creencias y costumbres, así como evitar 

daños al medio ambiente. Por último, se debe garantizar la transparencia en la 

investigación antes, durante y después de la publicación de resultados, cumpliendo con 

los criterios establecidos por las entidades supervisores. (Universidad Señor de Sipán, 

2024) 

En la misma línea, se considera que la declaración de Helsinki y reporte de 

Belmont. Cruz et al., (2020), indican que, en los estudios en los que los sujetos 

experimentales son personas, es fundamental actuar con el debido cuidado, ya que 

cualquier situación de riesgo podría tener consecuencias graves. Por ello, es esencial 

respetar principios básicos, como el derecho a decidir sobre su participación a través 

del consentimiento informado, así como considerar los beneficios y riesgos potenciales, 

teniendo en cuenta la vulnerabilidad de ciertos grupos, como razas o géneros. Además, 

en cada investigación se debe promover y proteger la salud y los derechos de los 

participantes, asegurando que los métodos y tratamientos empleados se adhieran a 

normas éticas y respeten la confidencialidad, sin olvidar la vulnerabilidad de ciertos 

grupos étnicos y sus costumbres. 

Es importante resaltar que el título de esta investigación fue aprobado por el 

Comité de escuela profesional de Psicología, a través de la Facultad de Ciencias de la 

salud.  

III. RESULTADOS  

Tabla 1 

Nivel de motivación de los jugadores de fútbol de un equipo amateur.  
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En la tabla 1, muestra el nivel motivación en deportistas de un equipo de fútbol amateur 

de Chiclayo, donde el 73% de deportistas presenta un nivel superior al término medio, 

mientras que el 27% de personas se encuentra en un nivel término medio.  

Tabla 2 

Nivel de motivación intrínseca al conocimiento en jugadores de fútbol de un equipo 

amateur.  

En la tabla 2, muestra que en el nivel motivación intrínseca al conocimiento en 

deportistas de un equipo de fútbol amateur de Chiclayo, donde el 82% de deportistas 

presenta un nivel inferior al término medio, mientras que el 18% de personas se 

encuentra en un nivel inferior.  
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Tabla 3 

Nivel de motivación intrínseca al logro en jugadores de fútbol de un equipo amateur. 

En la tabla 3, muestra que en el nivel motivación intrínseca al logro en deportistas de un 

equipo de fútbol amateur de Chiclayo, donde el 77% de deportistas presenta un nivel 

superior, mientras que el 23% de personas se encuentra en un nivel superior al término 

medio.  

Tabla 4 

Nivel de motivación intrínseca a experiencias en jugadores de fútbol de un equipo 

amateur. 
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En la tabla 4, muestra que en el nivel motivación intrínseca a experiencias en deportistas 

de un equipo de fútbol amateur de Chiclayo, donde el 100% de deportistas presenta un 

nivel muy superior.  

Tabla 5 

Nivel de motivación de regulación identificada en jugadores de fútbol de un equipo 

amateur. 

En la tabla 5, muestra que en el nivel motivación de regulación identificada en 

deportistas de un equipo de fútbol amateur de Chiclayo, donde el 36% de deportistas 

presenta un nivel superior, del mismo modo, otro 36% del total de personas presenta un 

nivel superior al término medio; mientras que el 23% de personas se encuentra en un 
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nivel término medio. Por otro lado, solo el 5% de deportistas presenta un nivel muy 

superior. 

Tabla 6 

Nivel de motivación de regulación introyectada en jugadores de fútbol de un equipo 

amateur. 

En la tabla 6, muestra que en el nivel motivación de regulación introyectada en 

deportistas de un equipo de fútbol amateur de Chiclayo, donde el 68% de deportistas 

presenta un nivel inferior al término medio, mientras que el 14% de personas presenta 

un nivel término medio, así mismo el 14% de total de deportistas se encuentra en un 

nivel inferior. Por otro lado, solo el 5% de deportistas presenta un nivel muy inferior. 

Tabla 7 
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Nivel de motivación de regulación externa en jugadores de fútbol de un equipo amateur. 

En la tabla 7, muestra que el nivel motivación de regulación externa en deportistas de 

un equipo de fútbol amateur de Chiclayo, donde el 50% de deportistas presenta un nivel 

superior al promedio, mientras que el 41% del total de personas presenta un nivel 

término medio. Por otro lado, el 9% de personas se encuentra en un nivel superior.  

Tabla 8 

Nivel de no motivación en jugadores de fútbol de un equipo amateur. 
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En la tabla 8, muestra que el nivel de no motivación en deportistas de un equipo de 

fútbol amateur de Chiclayo, donde el 81% de deportistas presenta un nivel inferior al 

término medio, mientras que el otro 14% del total de personas presenta un nivel término 

medio. Por otro lado, el 5% de deportistas presenta un nivel inferior. 

IV. DISCUSIÓN  

En la actual investigación se logró que se discuta los resultados obtenidos de 

acuerdo a los objetivos planteados en comparación con otros estudios. 

En referencia al objetivo general: Determinar el nivel de motivación de los 

jugadores de fútbol de un equipo amateur, Chiclayo 2024. Se obtuvo que el 73% de 

deportistas presenta un nivel superior al término medio, mientras que el 27% de 

personas se encuentra en un nivel promedio. Este resultado guarda relación con lo 

hallado por Arancibia y Poma (2020), dónde su objetivo fue determinar cómo es la 

motivación deportiva en los atletas del programa maratonista del IPD Junín en tiempos 

del covid-19, Huancayo, 2020. Obteniendo que el 60.5% de los participantes tiene una 

elevada motivación deportiva, mientras que el 37.2% presenta una motivación promedio 

y tan solo el 2.3% tiene un nivel de motivación deportiva baja. Sin embargo, esto es 

incongruente con la investigación realizada por Alván (2019), dónde su objetivo fue 

determinar la relación entre las habilidades psicológicas y motivación deportiva en 

deportistas calificados de la ciudad de Chiclayo, siendo evidente que la gran mayoría de 

la población presenta un nivel inferior de motivación deportiva, siendo equivalente al 

30.7%. y el 23.3% que está ubicado en el promedio.  

Ante estos resultados, llegamos a la conclusión que la motivación en el 

deportista va a depender de diversos factores a nivel personal, familiar, económico e 

incluso sólo por diversión. Si el deportista no se siente satisfecho con lo que anhelaba 

conseguir, su motivación irá decayendo.   



19 
 

Con respecto a los objetivos que guardan relación con la motivación intrínseca 

los cuales abarcan el primer, segundo y tercer objetivo específico, siendo el más 

relevante: Determinar el nivel de motivación intrínseca al logro de los jugadores de fútbol 

de un equipo amateur, Chiclayo 2024. Se obtuvo que el 77% de deportistas presenta un 

nivel superior, mientras que el 23% se encuentra en un nivel superior al término medio. 

Este resultado es congruente con la investigación de Arias (2023) la cual su objetivo fue 

relacionar la ansiedad deportiva precompetitiva y motivación deportiva en nadadores del 

Club Deportivo Carril “4” de la ciudad de Riobamba, dónde obtuvieron como resultados 

que el 48.4% de la población estudiada muestra un nivel promedio de autoconfianza, 

mientras que el 47.3% muestra un nivel alto y solo el 4.4% un nivel bajo de 

autoconfianza; concluyendo que existe una moderada autoconfianza en los deportistas, 

Esta investigación es respaldada por Vásquez (2021), en dónde su objetivo fue 

encontrar si existen diferencias entre los tipos de motivación orientada a la tarea y al yo 

en deportistas de competencia individual de halterofilia y taekwondo en una Universidad 

pública y una privada. Siendo sus resultados que la relación entre ambas variables es 

existente y que la motivación positiva de los deportistas es de 60%, significando que es 

relevante para los estudiantes cumplir con sus tareas.  

Ante estos resultados, se concluye que la motivación intrínseca es de vital 

importancia para que los deportistas puedan conseguir sus objetivos trazados. Para que 

la motivación intrínseca de un deportista no se vea afectada, la persona debe tener 

confianza en sí misma y esta es ganada a través de las experiencias, el conocimiento y 

sus logros alcanzados.  

Con respecto a los objetivos que guardan relación con la motivación extrínseca 

los cuales abarcan el cuarto, quinto y sexto objetivo específico, siendo el más relevante: 

Determinar el nivel de motivación de regulación externa de los jugadores de fútbol de 

un equipo amateur, Chiclayo 2024. Se obtuvo que el 50% de deportistas presenta un 

nivel superior al término medio, mientras que el 41% del total de personas presenta un 
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nivel término medio. Por otro lado, el 9% de personas se encuentra en un nivel superior. 

Este resultado guarda relación con lo hallado por Arancibia y Poma (2020), dónde su 

objetivo fue determinar cómo es la motivación deportiva en los atletas del programa 

maratonista del IPD Junín en tiempos del covid-19, Huancayo, 2020; dónde obtuvieron 

como resultado que el 62.8% de los participantes obtuvo una motivación elevada, 

seguido de un 27.9% que muestra una motivación promedio y tan solo el 9.3% un escaso 

nivel de motivación en la dimensión regulación externa.  Por otro lado, la investigación 

de Carrasco (2019), cuyo objetivo es determinar la influencia de la motivación deportiva 

sobre la ansiedad precompetitiva en deportistas calificados en una Universidad Privada 

de Lima, es incongruente a lo hallado anteriormente, dónde se obtuvo como resultado 

que la motivación extrínseca no influye de manera relevante en los deportistas, ya que 

es menor a .20 (β = .191). 

Tras estos resultados, se concluye que, si bien la motivación extrínseca no debe 

tener mucha influencia en los deportistas, un porcentaje de ellos le da gran importancia 

a como los demás puedan referirse a su persona y de este modo buscan el status y 

reconocimiento de sus pares.  

Con respecto al séptimo objetivo específico: Determinar el nivel de no motivación 

de los jugadores de fútbol de un equipo amateur, Chiclayo 2024. Se obtuvo que el 81% 

de deportistas presenta un nivel inferior al término medio, mientras que el otro 14% del 

total de personas presenta un nivel término medio. Por otro lado, el 5% de deportistas 

presenta un nivel inferior. Este resultado no guarda relación con lo expuesto por 

Cárdenas (2022), dónde su objetivo fue determinar sí existe relación entre la motivación 

deportiva y la atención en futbolistas de la liga barrial de Solanda de la ciudad de Quito 

2022; obteniendo como resultado que la no motivación tiene una significancia 

estadística con la atención, esto quiere decir que la persona que no está motivada no 

centra sus sentidos en el juego y es más propenso a presentar conflictos con sus 

compañeros.  
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Tras estos resultados, se concluye que la gran mayoría de deportistas en un 

nivel amateur no presentan amotivación, debido a que a este nivel ya cada deportista 

es consciente de que metas quiere lograr, si no fuera así, esto afectaría en su 

rendimiento y al de sus demás compañeros.  
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VI. ANEXOS 

Anexo 01: Escala de motivación deportiva EMD 
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