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El fútbol formativo y la necesidad de
metodologías que den soporte a la autonomía
del o la deportista

Actualmente el fútbol es el deporte más mediático
y extendido en el mundo, siendo su número de practi-
cantes y organizaciones determinante en muchas polí-
ticas deportivas, formativas y competitivas. El crecien-
te interés que tienen los clubes por maximizar los re-
cursos económicos ha incrementado, entre otros moti-
vos, el número de investigaciones sobre las diferentes
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necesidades en las que el jugador, a nivel individual, o el
equipo a nivel colectivo, se encuentra en la competi-
ción (Martín-Nebreda, Pérez-Gutiérrez, Gómez-Alonso
& Gutiérrez-García, 2015). El fútbol formativo no se
queda atrás en esta búsqueda de atención a las necesida-
des del jugador al constituir un momento importante
del proceso hacia el fútbol de rendimiento.

Por otro lado, el deporte formativo debería contri-
buir al desarrollo integral del individuo. Actualmente,
existen diferentes métodos de planificación del entre-
namiento como son la periodización táctica o el modelo
integrado, entre otros. Estos métodos tienen plantea-
mientos holísticos, donde la técnica, táctica y la prepa-
ración física y psicoafectiva se integran en el proceso de
aprendizaje o en el planteamiento de la competición o

Autogestión pedagógica aplicada al fútbol formativo. Diseño de una actividad formativa con
apoyo tecnológico y su impacto sobre la motivación de los jugadores

Pedagogical Self-Management applied to training football. Design of a training activity with
technological support and its impact on player motivation
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Resumen. Investigaciones basadas en la Teoría de la Autodeterminación aportan evidencias de que un estilo de enseñanza que da soporte a la
autonomía nutre a los aprendices de las necesidades psicológicas básicas que influyen en el bienestar y motivación humana. La Autogestión
Pedagógica (AP) aplicada al fútbol, con apoyo tecnológico, es una práctica con pocas evidencias de investigación en el terreno de la formación
deportiva. El objetivo del estudio es mostrar el diseño y los principales resultados de la aplicación de una actividad formativa basada en la AP
como estrategia de intervención que da soporte a la autonomía. El diseño de instrumentos que favorezcan esta metodología es un reto que se
aborda en esta investigación. El caso estudiado se realizó en una academia de fútbol kuwaití con 18 jugadores de 11 a 14 años. Se construyó
un catálogo de actividades en formato audiovisual que los deportistas debían elegir y superar con retos individuales y colectivos relacionados
con las habilidades con el balón. Fueron diseñados y ordenados en diferentes niveles de dificultad y se realizaron en grupos de tres jugadores
de distinto nivel competencial. Se recogieron datos a través de notas de campo, entrevistas estructuradas y grabaciones. Los resultados
muestran un mayor ajuste en los participantes entre la competencia percibida y la real al finalizar la experiencia; se observó también una actitud
de ayuda de los jugadores más competentes hacia los menos hábiles y un incremento de la asistencia a los entrenamientos. Este estudio muestra
cómo la AP y un instrumento de este tipo puede generar motivación intrínseca en los sujetos en formación deportiva, lo cual abre nuevas líneas
metodológicas sobre las que hay que seguir investigando.
Palabras clave: Autogestión pedagógica, necesidades psicológicas básicas, teoría de la autodeterminación, motivación, fútbol, formación
deportiva y metodología.

Abstract. Research based on Self-Determination Theory provides evidence that an autonomy-supportive teaching style nurtures learners’
basic psychological needs that influence human well-being and motivation. Pedagogical Self-Management (PS-M) applied to football, with
technological support, is a practice with little research evidence in the field of sports training. The aim of this study is to show the design and
the main results of the application of a training activity based on PS-M as an intervention strategy that supports autonomy. The design of
instruments that favour this methodology is a challenge addressed in this research. The case study was carried out in a Kuwaiti football academy
with 18 players aged 11 to 14. A catalogue of activities was constructed in audio-visual format and the athletes had to choose and overcome
with individual and collective challenges related to ball skills. They were designed and arranged in different levels of difficulty and were carried
out in groups of three players of different skill levels. Data were collected through field notes, structured interviews and recordings. The results
show a better fit between perceived and actual competence at the end of the experience, a helpful attitude of the more competent players
towards the less proficient ones and an increase in training attendance. This study shows how PA and an instrument of this type can generate
intrinsic motivation in subjects in sports training, which opens up new methodological lines for further research.
Key words: Pedagogical self-management, basic psychological needs, self-determination theory, motivation, football, sport training and
methodology.
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el modelo de juego (Freire & Molina, 2021). La meto-
dología adquiere valor determinante en este proceso
(Sousa, Gouveia, Élvio, Marques, Sarmento, Lopes &
Ihle, 2021). Los jugadores entrenan para que en compe-
tición se tomen decisiones correctas en los diferentes
momentos del juego. Sin embargo, no podemos olvidar
que la práctica deportiva se fundamenta también en
conceptos de diversión, relación y bienestar. El com-
promiso con la actividad y el grupo, el éxito en el apren-
dizaje y la adquisición de nuevos conocimientos y habi-
lidades dependen de la motivación del aprendiz
(Hofferber, Basten, Großmann & Wilde, 2016). Por otro
lado, cuando se da elección en la tarea las personas
incrementan sus esfuerzos y el rendimiento en la tarea,
así como su sentido de la competencia percibida (Ryan
& Deci, 2019). Teniendo todo ello en cuenta, parece
apropiado plantear metodologías que estimulen dicha
motivación.

Mientras que en el contexto educativo ha habido un
creciente interés por las metodologías activas que bus-
can la participación y la motivación del alumnado (Mo-
reno & Martínez, 2006; Salazar-Ayala & Gastélum-Cua-
dras, 2020), esto no ha ocurrido tan claramente en el
contexto del deporte formativo. Si quisiéramos extra-
polar esta idea al deporte formativo, ello implicaría di-
señar procesos de enseñanza-aprendizaje que dieran
apoyo a las tres Necesidades Psicológicas Básicas (NPB)
las cuales proporcionan bienestar psicológico a la perso-
na, tal como se afirma desde la Teoría de la Autodeter-
minación (TAD) (Deci & Ryan, 1985; Ryan & Deci,
2000; Vallerand & Rousseau, 2001). Esta teoría analiza
el grado en que las personas realizan sus acciones al ni-
vel más alto de reflexión y se comprometen en las ac-
ciones con un sentido de elección (Deci & Ryan, 1985;
Ryan & Deci, 2000).

Durante las últimas décadas esta teoría ha evolucio-
nado en diferentes subteorías, todas ellas comparten el
concepto universal de la Teoría de las Necesidades Psi-
cológicas Básicas. Las necesidades de competencia, au-
tonomía y relación, son un aspecto natural de los seres
humanos que se aplican a todas las personas y constitu-
yen los mediadores psicológicos influyentes en la moti-
vación (Ryan & Deci, 2017). Entendiendo competencia
como el sentimiento de ser efectivo y de experimentar
confianza en alcanzar los resultados esperados (Skinner
& Belmont, 1993); autonomía como la experiencia de
sentirse responsable o promotor de las propias acciones
y de tener un sentido de libertad psicológica cuando la
persona se ve envuelta en una actividad; y relación, como
el hecho de tener experiencias de relaciones positivas y

mutuamente satisfactorias, caracterizada por un senti-
do de la cercanía y confianza (Deci & Ryan, 2000). Cuan-
do estas necesidades son apoyadas por el entorno y es-
tán satisfechas por la propia persona experimentamos
tipos de motivación óptimos y prosperamos psicológi-
ca, social y físicamente (Deci & Ryan, 2000). De ahí la
importancia de generar un clima de aprendizaje que
potencie la motivación autónoma y autodeterminada
(López-Walle, Balaguer, Castillo & Tristán, 2011) y que
favorezca las relaciones sociales e interpersonales
(Reinboth & Duda, 2006; Standage, Duda & Pensgaard,
2005).

Haerens, Aelterman, Vansteenkiste, Soenens y Van
Petegem (2015) y Balaguer, Castillo y Duda (2008) afir-
man que mucha de la investigación basada en la TAD
aporta evidencias de que un estilo de enseñanza que da
soporte a la autonomía de los individuos genera un fun-
cionamiento óptimo porque nutre a los participantes
de las NPB (e.g., Filak & Sheldon, 2008). En EF encon-
tramos estudios como los de Taylor, Ntoumanis, Standage
y Spray (2010) que confirman que planteamientos de
este estilo de enseñanza han generado motivación de
alta calidad y unos resultados positivos (Haerens, et al.,
2015).

Entre los posibles planteamientos metodológicos que
dan soporte a la autonomía de los individuos se encuen-
tra la AP. Aunque esta tiene su origen en la Pedagogía
Institucional (Lobrot, 1980), este planteamiento se ha
desarrollado e investigado también en el ámbito de la
EF. En dicho planteamiento, el alumnado adquiere un
gran protagonismo sobre la organización y gestión de la
sesión al estimular la toma de decisiones y la responsa-
bilidad (Lorente & Joven, 2009).

A pesar de los beneficios identificados en diversas
experiencias de AP llevadas a cabo e investigadas en el
ámbito de la EF (Lorente-Catalán, Gatell & Joven, 2018),
no hay constancia de sus efectos sobre la motivación en
la formación de jóvenes futbolistas.

En este artículo se presenta una parte de un proyec-
to más amplio destinado a conocer si la utilización de la
AP en contextos de formación deportiva favorece la
satisfacción de las NPB del joven jugador. Concreta-
mente, se intentará dar respuesta a una serie de pre-
guntas relacionadas con la motivación: 1. ¿El jugador
mejora con este planteamiento su competencia real y
percibida? 2. ¿Se siente más autónomo en las decisio-
nes? 3. ¿Mejoran las relaciones dentro del grupo? 4. ¿Exis-
te un incremento del compromiso por la actividad? Para
tratar de dar respuesta a estos interrogantes, se ha dise-
ñado y analizado una actividad formativa fundamentada
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en un planteamiento de AP utilizando retos cooperati-
vos y con el soporte de la tecnología como elementos
protagonistas en la construcción de las actividades de
entrenamiento para jóvenes futbolistas.

Metodología

Se trata de una investigación de carácter mixto
(Castañer, Camerino y Anguera, 2013) que utiliza la
triangulación de datos cuantitativos y cualitativos siguien-
do un diseño descriptivo. La razón de ello es la dificultad
que implica analizar las complejas y dinámicas relacio-
nes que se generan en el marco de la actividad física
deportiva, lo que hace necesaria una aproximación des-
de diferentes enfoques. Los datos cualitativos permiti-
rán comprender e interpretar los datos cuantitativos.

Contexto y participantes
Se trata de un estudio llevado a cabo en 2017 en

Kuwait con una población constituida por 18 jugadores,
de edades comprendidas entre los 11 y los 14 años
(M=11.6; DT=1.13) que practican fútbol regularmen-
te.

La academia de fútbol a la que asisten está constitui-
da por socios empresarios de nacionalidad kuwaití, cuyo
objetivo es la formación de jugadores y el desarrollo
social de estos. En el momento del estudio, los entrena-
dores eran españoles, licenciados en Ciencias de la Acti-
vidad Física y el Deporte con diferentes títulos de en-
trenador de fútbol expedidos por la Real Federación
Española de Fútbol. Los grupos de la academia estaban
constituidos en función de las edades por lo que los ni-
veles competenciales eran muy heterogéneos. Los ju-
gadores abonaban una cantidad económica mensual por
entrenar tres días a la semana. Un factor interesante
era la baja asistencia a los entrenamientos siendo del
49.43% durante los meses de diciembre, febrero y
marzo.

Intervención
La actividad formativa diseñada se centra en la habi-

lidad/malabares con el balón. Este tipo de habilidades
desarrolla la visión periférica, el trabajo coordinativo,
la fijación de la coordinación óculo-pie y óculo-mano, y
contribuyen a que el jugador sea más coordinado y por
ende probablemente, mejor jugador. La Fédération
Internationale de Football Association (FIFA) defiende que
la práctica regular de malabares desarrolla las habilida-
des de destreza, coordinación y equilibrio entre los jó-
venes futbolistas, favoreciendo de este modo la adquisi-

ción de otras técnicas (FIFA, 2018).
Esta propuesta se elabora para ser aplicada en los

entrenamientos o fuera de ellos en función de las deci-
siones e intereses de los participantes. La participación
fuera del entrenamiento la pueden desarrollar en gru-
po o vía red social. El diseño presta mucha atención al
lenguaje, duración, dificultad y tipo de imágenes que
permiten que las propuestas sean retos reales.

Para la realización de la actividad se determinó un
espacio de cinco x cinco metros por equipo. Los espa-
cios se distribuyeron en dos columnas para permitir su
filmación. Las consignas básicas eran: a) el reto no se
considerará alcanzado si no se realiza dentro del espacio
determinado y b) si un jugador toca un balón de otro
equipo con intención o consecuencia de perder tiempo
se les descontará un punto.

Se formaron grupos de tres jugadores, los cuales fue-
ron seleccionados por el entrenador-formador tenien-
do en cuenta su nivel competencial y la relación exis-
tente entre ellos. El equipo técnico después de un diag-
nóstico inicial de los jugadores, los dividió en tres nive-
les diferentes (A, B y C, siendo A el que más compe-
tencia motriz tenía y C el que menos) y cada grupo
estaba compuesto por un jugador de cada nivel.

La actividad se desarrolló durante ocho jornadas. El
tiempo total de la práctica era de 25 minutos: cinco
minutos para escoger los retos, 15 minutos para reali-
zar los retos y cinco minutos para realizar los retos de-
lante de todos los grupos. Los retos se presentaban a

Tabla 1 
Retos individuales

Retos individuales A B C Total
5 toques sin tocar el suelo. 2 2 2 6
10 toques sin tocar el suelo alternando piernas. 4 4 4 12
5 toques con la cabeza sin tocar el suelo. 5 5 5 15
10 toques con la cabeza sin tocar el suelo. 7 7 7 21
Mantener el balón encima del pie durante 5 segundos. 6 6 6 18
Mantener el balón encima del pie durante 15 segundos. 7 7 7 21
La vuelta al mundo. 9 9 9 27
Mantener el balón en la nuca después de elevarlo con el pie. 9 9 9 27
Cross over. 8 8 8 24
Levantada externa. 8 8 8 24

Tabla 2 
Retos por parejas

Retos parejas A-b B-c A-c Total
4 toques con la cabeza. 4 4 4 12
8 toques con la cabeza. 7 7 7 21
6 toques: 3 cada uno. 5 5 5 15
12 toques: 6 cada uno. 7 7 7 21
Control pecho pase pie 2 veces 6 6 6 18
Control pecho pase pie 4 veces. 7 7 7 21
Derecha jugador 1, derecha jugador 2, izquierda jugador 1, 
izquierda jugador 2. 6 6 6 18

2 veces ejercicio anterior. 7 7 7 21

Tabla 3 
Retos por tríos

Retos tríos Total
Tocar el balón los tres sin caer. 12
Hacer dos vueltas sin caer. 21
12 toques. 21
Tocar los 3 el balón con la cabeza. 12
2 toques y pasarla al siguiente. 15

Tabla 4 
Retos de dos grupos

Retos 2 grupos Total
Todos la tocan una sola vez y la meten en una canasta. 21
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modo de catálogo (tabla 1) y los propios jugadores se
auto-organizaban para la elección de los mismos. Los
retos partían desde el trabajo individual, pero eran va-
lorados en grupo, y los retos evolucionaban a propues-
tas de pareja o grupo, lo cual permitía observar las elec-
ciones y la cooperación entre ellos.

El diseño del instrumento de referencia
Ante la cuestión de cómo construir una herramien-

ta que pudiera «motivar» y a su vez fuera posible pon-
derar su dificultad y seguimiento, se optó por diseñar
una serie de clips de video y un formato web que per-
mitiera hacer un control para conocer y compartir el
efecto de la propuesta.

Elaborar clips con sentido requería varios elemen-
tos a tener en cuenta, más allá de los propios de la pro-
ducción audiovisual:

a.El sentido que podía tener para los participantes.
Era importante que los posibles participantes se vie-

ran involucrados en la propuesta por eso se plantearon
ideas de acciones que complementaban los entrenamien-
tos a modo de retos. Se transmitió a los participantes
que serían retos personales y de grupo. Los retos se
hicieron visibles en formato de videos colgados en una
página web y una aplicación elaborada ad hoc.

b. La elección de actores.
Estos videos fueron realizados por jugadores de una

edad similar de buen nivel y que eran del territorio, es
decir que los participantes podían identificarlos, de este
modo se escapaba al diseño de modelos más externos o
elitistas. La idea era estimular que las neuronas espejo
(Rizzolatti, Fadiga, Fogassi, & Gallese, 1999) favorecie-
ran la motivación al reflejar unas acciones más asequi-
bles y aceptadas o identificables.

c. La elección de los malabares.
El tipo y grado de dificultad de estos retos fue revi-

sado y validado por diferentes expertos del deporte en
el momento de diseño de la propuesta: un profesor ca-
tedrático del INEFC (Universidad de Lleida), especia-
lista en fútbol; el seleccionador nacional de Kuwait de
fútbol sala; el campeón de España de Freestyle; un juga-
dor de la selección española de fútbol sala; un ex entre-
nador de formación del F.C. Barcelona; un ex director
de formación de la Masía del F.C. Barcelona, y por últi-
mo, jugadores de la selección nacional de fútbol sub13
de Kuwait. Cada experto puntuó cada reto en función
de su dificultad en un baremo entre uno y 10, siendo
uno muy fácil y 10 muy difícil. La media de los expertos
en cada reto es el valor que se le dio por conseguir
hacerlo correctamente (tabla 1, 2, 3 y 4).

d. Estructura de los retos.
A partir del punto anterior se estableció que habría

retos individuales, de pareja o de todo el grupo de tres.
A los retos individuales se les daría la puntuación en
función del valor de dificultad, ya que la puntuación to-
tal era la suma de las tres puntuaciones, de la misma
manera sucedía en los retos por parejas. En cambio, en
los retos por tríos e intergrupal, la puntuación de los
retos se multiplicaba por tres, ya que se le daba valor a
los tres jugadores que realizaban el reto.

Para obtener los puntos el reto debía realizarse al
menos dos veces por jugador. En los retos individuales
cada jugador puntuaba al lograr el reto; para obtener
los puntos en los retos por parejas el jugador A debía
hacerlo con el B, el B con el C y el A con el C; en los
retos por tríos debían participar todos; y, por último,
en los de dos grupos debían participar todos los compo-
nentes de los dos grupos.

Recogida y análisis de datos
La propuesta se estructuró en cuatro fases (figura 1)

utilizándose los siguientes instrumentos de recogida de
datos.

Fase 1. Diagnóstico y formación de los grupos de
trabajo. Este momento era muy importante ya que de
él dependía el éxito de la experiencia. El equipo técnico
estableció los grupos en función de la relación entre los
jugadores y su nivel competencial. Respecto al primer
aspecto, la relación, el entrenador anotaba previamen-
te en sus notas de campo, las diferentes interacciones
que tenían los jugadores entre ellos y las elecciones de
grupos o equipos que hacían al realizar los diferentes
ejercicios que se planteaban en los entrenamientos. En
relación al segundo aspecto, la competencia, el equipo
técnico, a partir de la observación estableció tres nive-
les: A, B y C, siendo los jugadores del grupo A los más
competentes y siendo los del grupo C los jugadores con

Figura 1. Planificación de recogida de datos
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un nivel competencial menor.
Fase 2. Se administró una escala de Likert del 1 al 6

autoevaluando su competencia percibida sobre los dife-
rentes retos.

Fase 3. Durante el desarrollo de la actividad
formativa el entrenador tomaba notas de campo cen-
tradas en evidencias sobre las NPB y después de cada
sesión se realizaba una entrevista estructurada a cada
jugador donde se indagaba sobre la satisfacción o no de
las NPB.

Fase 4. Se realizó una entrevista con cada jugador
una vez finalizadas las ocho jornadas. Dicha entrevista
pretendía comparar la competencia percibida inicial y
la competencia percibida final de los jugadores utilizan-
do la misma escala de Likert inicial. A su vez, se reali-
zaron diferentes preguntas sobre las NPB.

Las notas de campo se recogieron manualmente una
vez finalizada la sesión; las sesiones se grababan en for-
mato de vídeo con tres cámaras; y, por último, los cues-
tionarios se pasaban directamente al programa Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS versión 22) para
su futuro análisis.

Se realizó un análisis estadístico descriptivo para los
datos cuantitativos obtenidos en los cuestionarios, reali-
zado con el programa estadístico SPSS y con Microsoft
Excel 2011 para Mac. El análisis cualitativo de las entre-
vistas y las notas de campo se realizó con el programa
Atlas Ti v.8 tomando como primera referencia para el
análisis los elementos constituyentes de la TAD. Poste-
riormente se realizó una triangulación metodológica y
de percepciones (Castañer, Camerino & Anguera, 2013).

 A consecuencia de los resultados cualitativos y si-
guiendo el proceso de cinco fases de Carrillo, Leyva-
Moral y Medina (2011) se han generado cuatro catego-
rías que dan valor a los resultados: la motivación sobre
la actividad y los efectos sobre las tres NPB.

Resultados

Motivación sobre la actividad
Al inicio de la intervención se preguntó a los depor-

tistas si estaban motivados por realizar la actividad. Tal
y como se observa en la tabla 5, dos participantes mar-
caron que no tenían motivación por realizarla. Estos dos
participantes eran de nivel B y C. Una vez finalizada la
actividad se les hizo la misma pregunta con una refe-
rencia de una Escala de Likert del 1 al 6, todos respon-
dieron que sí y, como se puede observar en la tabla 6, la
media fue de 5,38 con una desviación estándar de 0,85.

Del mismo modo, se refleja en las notas de campo

una participación activa de los deportistas realizando
retos antes de que llegara el entrenador al campo. En
entrevistas no formales con los familiares de los parti-
cipantes se manifiesta esta motivación incluso en la prác-
tica con estos en sus propios hogares.

Efectos de la intervención sobre la necesidad de
competencia

En la entrevista de la Fase 2, donde los jugadores se
autoevaluaban la competencia percibida, estos estima-
ban su nivel según la tabla 7.

En la entrevista de la Fase 3, en la segunda sesión un
participante de categoría B comenta: «No hemos con-
seguido realizar el reto, pero he mejorado». En la se-
sión número 7, este mismo jugador comenta: «Hemos
mejorado porque al principio no sabíamos hacer los re-
tos y ahora sí».

En la entrevista de la Fase 4, sobre la competencia
percibida y real, los jugadores autoevaluaban su compe-
tencia antes de desarrollar la propuesta y una vez finali-
zada. En ella se observan diferencias importantes res-
pecto a la tabla anterior, en la que los jugadores del
grupo A perciben que eran menos competentes en un
inicio y los del B perciben que son más competentes.
También existe, como se puede observar en la tabla 8,
una diferencia importante entre la percepción inicial y
final realizada en el mismo momento temporal, refle-
jando una percepción de mejora competencial.

Diecisiete de los dieciocho jugadores descubrieron
que se podían realizar gran cantidad de habilidades, con-
siguiendo retos que en un principio creían inalcanzables
lo cual parece indicar satisfacción de la NPB de compe-

Tabla 5 
Motivación por hacer la actividad

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válido Sí 16 88,9% 88,9% 88,9%
No 2 11,1% 11,1% 100,0%

Total 18 100,0% 100,0%

Tabla 6
Motivación por la actividad realizada

N Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar

Pregunta 14 18 3,00 6,00 5,3889 ,84984
N válido 18

Tabla 7 
Autoevaluación de la competencia percibida en un inicio

Grupo Media DT
A 4 .632
B 2.33 1.033
C 3 1.095

Tabla 8 
Autoevaluación de la competencia percibida al final

Grupo INICIO FINAL
Media DT Media DT

A 3.5 1.049 5.33 .516
B 3.16 .753 4.66 .816
C 3 .983 3.83 .983
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tencia. Teniendo en cuenta la valoración de los entrena-
dores, todos los jugadores mejoraron su competencia
reflejándose incluso en la competición.

Efectos de la intervención sobre la necesidad de
autonomía

Los jugadores asumieron las decisiones tomadas so-
bre la elección de los retos, llegando a tener sentimien-
tos de frustración por haber escogido retos de dificultad
alta considerando su nivel competencial: «No me han
escuchado al escoger, Abdellah quería el que hemos
hecho y yo le he dicho que para él era mejor hacer el de
los 10 segundos encima del pie»; tristeza y decepción
personal por no conseguir realizar correctamente los
retos: «No he podido ayudar al equipo». Ello podría ser
un indicador de la satisfacción de la necesidad de auto-
nomía y el cumplimiento de uno de los objetivos de la
autogestión como es el de responsabilizarse de las pro-
pias decisiones. Por otro lado, los jugadores más com-
petentes asumieron roles de entrenador para poder
puntuar, tomando iniciativa en las decisiones y satisfa-
ciendo la NPB de autonomía. Por último y no menos
relevante, destacar que los jugadores decidieron asistir
a los entrenamientos un 69.44% durante los meses de
la actividad desarrollada (un 20.01% de asistencia ma-
yor a los meses anteriores).

Efectos de la intervención sobre la necesidad de
relación

Teniendo en cuenta las respuestas proporcionadas por
los jugadores en las entrevistas, sucedió un hecho insóli-
to que es de resaltar, los jugadores practicaron en casa
los diferentes retos, incluyendo a familia y amigos para
la consecución de estos, pudiendo ser un indicio de sa-
tisfacción de la NPB de relación: «Algunas veces prácti-
co en casa con mis hermanos o solo y en el colegio con
amigos».

Según las notas de campo y las grabaciones de vídeo,
los jóvenes deportistas mejoraron las relaciones con sus
compañeros e incluso se observaron comportamientos
prosociales entre ellos. En alguna sesión (por ejemplo
la sesión número cinco) se detecta en las grabaciones
que se celebraban con más entusiasmo los retos por pa-
rejas o tríos que los individuales. Otro ejemplo de ello,
se produjo en la sesión seis, en la que los jugadores de
dos equipos se propusieron realizar el reto de los dos
grupos, habiendo tenido una disputa una semana antes
de empezar esta actividad formativa, en la que llegaron
a la pelea e incluso se les amenazó con abandonar la
academia.

Discusión

En este estudio se pretendía conocer si una inter-
vención basada en un estilo de enseñanza que da sopor-
te a la autonomía, en este caso la AP, genera niveles
óptimos de motivación en los participantes. Los resul-
tados de su aplicación parecen confirmar lo que afirma-
ban Ryan y Deci (2020) a nivel general y en ámbitos
cercanos la EF y el deporte (Chantal, Robin, Vernat &
Bernache-Assollant, 2005; Haerens, et al., 2015; López-
Walle, et al., 2011), es decir, que generar contextos
sociales en los que prevalece la elección, el reconoci-
miento de los sentimientos, y las oportunidades para
una auto-dirección facilitan la motivación autónoma y
el funcionamiento psicológico óptimo.

La primera pregunta de este estudio pretendía de-
terminar si los jugadores mejoraban su competencia real
y percibida. Teniendo en cuenta los resultados sobre la
satisfacción de la competencia y una vez triangulados
los datos a nivel temporal, podemos afirmar que los
jugadores se acercan más a la competencia percibida
real una vez finalizada la actividad formativa. A partir
de la evaluación de los entrenadores se percibe una
mejora competencial de todos los jugadores, incluso de
aquellos con una percepción de su competencia menor,
de la misma manera que Calderón et al. (2013). Por
otro lado, este resultado apoya lo expresado por Ryan y
Deci (2020), es decir, cuando se da la posibilidad de
elegir, la persona incrementa sus esfuerzos y el rendi-
miento en la tarea, así como su sentido de la competen-
cia percibida.

Respecto a la segunda pregunta del estudio, en la
cual se pretendía conocer si los participantes se sentían
autónomos en las decisiones en un contexto formativo
que da soporte a la autonomía, se ha observado que los
jugadores asumen sus decisiones tanto positivas como
negativas e incluso adoptan y/o escogen roles en fun-
ción de su competencia para el bienestar del grupo,
creando así un funcionamiento óptimo como ocurre en
las investigaciones de Haerens et al. (2015), Balaguer
et al. (2008) y Lorente y Joven (2009). Así mismo, la
elección les ha dado más sentido de la iniciativa, apare-
ciendo el compromiso y un aprendizaje más rápido, del
mismo modo que ocurre en numerosas investigaciones
llevadas a cabo en los últimos 30 años (Ryan & Deci,
2020). También, tal como muestran diferentes investi-
gaciones existe una conexión entre la adherencia crea-
da y el compromiso que muestran los participantes con
la motivación autodeterminada (Escartí & Gutiérrez,
2001)
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En relación a la tercera cuestión planteada sobre la
mejora de las relaciones dentro del grupo, se pudieron
observar comportamientos prosociales que ayudaron a
la mejora de las relaciones entre los componentes del
grupo y a generar un sentido de afiliación tal como ocu-
rre también en otros estudios (Reinboth & Duda, 2006;
Sánchez, et al., 2011; Standage, Duda & Pensgaard,
2005).

Por último, destacar que también surgieron situa-
ciones y aprendizajes similares a lo que había sucedido
en el contexto escolar reportados por Lorente-Catalán
et al. (2018), por ejemplo, la autonomía de los partici-
pantes para resolver sus propios conflictos, mayor res-
peto y empatía entre los participantes, lo que muestra
el alto valor educativo de la propuesta.

Conclusiones

Tras estos resultados podemos concluir que esta
intervención basada en la AP tiene una influencia positi-
va sobre la motivación de la misma manera que en es-
tudios similares basados en intervenciones que dan so-
porte a la autonomía ya mencionados previamente.

Este estudio permite sugerir algunas indicaciones
útiles para el diseño de actividades y la creación de
ambientes de aprendizaje en el ámbito deportivo con la
intención de aumentar la motivación de los participan-
tes. Entre ellas destacar especialmente dos:

1) la creación de un clima que potencie la motiva-
ción autónoma y autodeterminada a través de activida-
des que permitan a los participantes elegir, establecer
sus propios retos de aprendizaje y ejercer responsabili-
dades en la gestión del entrenamiento;

2) la generación de un ambiente que favorezca las
relaciones sociales e interpersonales, ya que los sujetos
implicados en estos ambientes perciben un nivel de afi-
liación con los demás muy importante.

Para generar dichos ambientes y aplicar la AP en los
tiempos actuales era una premisa fundamental construir
una herramienta que pudiera facilitar dicha metodolo-
gía. La aplicación de tecnología, en este caso audiovisual,
como herramientas elaboradas ad hoc parece ser una
opción válida que refuerza el planteamiento del traba-
jo, de la cual, por otro lado, no se tiene constancia de su
uso en las escuelas de fútbol.

Sin embargo, también se deben destacar algunas li-
mitaciones de la investigación. Aunque en este estudio
se han recogido datos cualitativos y cuantitativos, pare-
ce interesante utilizar en futuros estudios el cuestiona-
rio más reciente de satisfacción y frustración de las NPB

aplicado a la EF (BPNSFS-PE) (Haerens et al., 2015).
Por otra parte, la complejidad del deporte hace que
entre técnicos existan reticencias sobre la influencia de
esta actividad formativa en la mejora competencial del
rendimiento del jugador. En futuras investigaciones po-
dría profundizarse en la relación entre lo aprendido con
este planteamiento pedagógico y el rendimiento en el
juego.

 No obstante, creemos que, como trabajo futuro, es
muy interesante la creación de una herramienta
metodológica que abarque los conceptos mencionados
en este artículo para unificar de manera holística las
planificaciones de los entrenadores. Los resultados ob-
tenidos nos permiten aportar algunos elementos más
que nos muestran la posibilidad real y positiva sobre su
aplicación en el fútbol formativo.

Con el apoyo del Institut Nacional d’Educació Física
de Catalunya (INEFC) de la Generalitat de Catalunya.
Grupo de investigación DECUBIAF.
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