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Resumen. En este estudio se puso a prueba un modelo que analizó las asociaciones entre la presentación de las tareas que proporciona 
el entrenador, la satisfacción de las necesidades psicológicas de autonomía, competencia y relación de los deportistas y la satisfacción 
con la vida y el burnout deportivo. Participaron 706 futbolistas (530 hombres y 175 mujeres; Medad = 17.76 años; DE = 2.18) pertene-
cientes a diferentes equipos representativos de una universidad pública del estado de Nuevo León, México. Los resultados del análisis 
de ecuaciones estructurales encontraron que la calidad en la presentación de las tareas se relacionaba de manera positiva y significativa 
con la satisfacción de las tres necesidades psicológicas básicas (βautonomía = .59, p < .001; βcompetencia = .30, p < .001; βrelación = .60, p < 
.001). A su vez, la satisfacción de las necesidades de autonomía (β = .31, p < .001), competencia (β = .16, p < .001) y relación (β = 
.22, p < .001), se asociaron positiva y significativamente con la satisfacción con la vida de los deportistas, mientras que la relación de 
las tres necesidades psicológicas fue negativa y significativa con el burnout deportivo (βautonomía = -.16, p < .001; βcompetencia = -.14, p < 
.001; βrelación = -.30, p < .001). Los resultados son discutidos a la luz de la Teoría de la Autodeterminación, y se concluyó que la calidad 
de la presentación de las tareas realizada por el entrenador tiene importantes repercusiones en la salud psicológica de sus futbolistas. 
Palabras clave: Información prepráctica, Entrenador, Teoría de la autodeterminación, satisfacción con la vida, burnout. 
 
Abstract. This study tested a model that analyzed the associations between the task presentation provided by the coach, the satisfaction 
of athletes' psychological needs for autonomy, competence and relatedness, and satisfaction with life and sport burnout. A total of 706 
soccer players (530 men and 175 women; Mage = 17.76 years; SD = 2.18) belonging to different teams representing a public university 
in the state of Nuevo León, Mexico, participated. The results of the structural equation analysis found that the quality of task presen-
tation was positively and significantly related to the satisfaction of the three basic psychological needs (βautonomy = .59, p < .001; βcompetence 
= .30, p < .001; βrelatedness = .60, p < .001). In turn, satisfaction of the needs for autonomy (β = .31, p < .001), competence (β = .16, 
p < .001) and relatedness (β = .22, p < .001), were positively and significantly associated with athletes' life satisfaction, whereas the 
relationship of the three psychological needs was negatively and significantly associated with sport burnout (βautonomy = -.16, p < .001; 
βcompetence = -.14, p < .001; βrelatedness = -.30, p < .001). The results are discussed in the light of Self-Determination Theory, and it was 
concluded that the quality of task presentation performed by the coach has important repercussions on the psychological health of his 
soccer players. 
Keywords: Pre-practical information, Coach, Self-determination theory, satisfaction with life, burnout. 
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Introducción 
 
En el ámbito deportivo, la presentación de las tareas o 

información prepráctica (Hodges & Franks, 2002; Williams 
& Hodges, 2005) es el momento en el que el entrenador 
comunica a sus deportistas “lo que hay que hacer y cómo se 
debe realizar” (Rink, 1994). Este momento es crucial por-
que el entrenador debe tener la habilidad de presentar a los 
deportistas los movimientos de las tareas (Chen, Mason, 
Staniszewski, Upton & Valley, 2012; Rink, 2013; Tristán 
et al., 2016) con claridad (Haerens et al., 2013) y de una 
forma que facilite la formación acertada de un plan motor 
(Rink, 2013) sin restringir el proceso de aprendizaje, y que, 
al mismo tiempo, se asegure de que el deportista tenga 
cierto grado de autonomía (Curran, Hill & Niemiec, 2013; 
Haerens et al., 2013; Tristán et al., 2016; Williams & Ho-
dges, 2005) para así, permitir que los deportistas se sientan 
capaces de comenzar a participar en la tarea de aprendizaje 
(Garza-Adame, Tristán, Tomás, Hernández-Mendo & Ló-
pez-Walle, 2017). 

Investigaciones desarrolladas en contextos educativos 
han identificado que una presentación de las tareas efec-
tuada con calidad tiene implicaciones en mayores índices de 

compromiso motor (Hall, Heirdon & Welch, 2011), así 
como en mejoras de la condición física (Chen, Mason, Hy-
pnar & Hammond-Bennett, 2016) y de habilidades manipu-
lativas (Chen, Zhu, Mason, Hammond-Bennett & Co-
lombo-Dougovito, 2016) de los estudiantes. Sin embargo, 
para que una presentación de las tareas sea efectuada con 
calidad es necesario que el entrenador: a) comunique las ta-
reas con precisión, claridad y exactitud (Rink, 2019); b) 
realice demostraciones en las que señale a sus deportistas los 
elementos críticos de la tarea (Chen et al., 2012); c) sitúe a 
sus jugadores en escenarios de juego reales donde empleará 
la habilidad practicada en la tarea (Chen, Zhu et al., 2016) 
y; d) revise la comprensión de lo que se va a realizar me-
diante preguntas sobre los elementos situacionales, pro-
ducto-criterio y forma-criterio de la tarea (Chen, Hendri-
cks & Archibald, 2011; Mezquita, Farias, Rosado, Pereira 
& Moreno, 2008; Silverman, Kulinna & Crull, 1995). 

La mayoría de los estudios que han analizado la presen-
tación de las tareas, lo han hecho a través de instrumentos 
cumplimentados por evaluadores externos, y se han cen-
trado en la efectividad de los profesionales de la enseñanza 
al presentar las tareas (e.g., Chen et al., 2012; Kwak & 
Kwon, 2022) y sus repercusiones en elementos pedagógicos 
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de la clase/entrenamiento (e.g., Hall et al., 2011; Rosado, 
Mesquita, Breia & Januário, 2008), así como en aspectos fí-
sico-motores de los estudiantes (Chen, Mason et al., 2016; 
Chen, Zhu et al., 2016). No obstante, existen algunos tra-
bajos que han estudiado mediante encuestas a alumnos de 
educación física (Tristán et al., 2019; Vergara-Torres et al., 
2021) y a deportistas (Garza-Adame et al., 2017), las im-
plicaciones positivas que la calidad en la presentación de las 
tareas tiene sobre el bienestar psicológico. 

Un gran número de trabajos que estudian el bienestar 
psicológico (e.g., Batista et al., 2021; Pires, Batista, Mes-
quita & Ibáñez, 2022) han tomado como base la Teoría de 
la Autodeterminación (Deci & Ryan, 1985), y de manera 
específica, la miniteoría de las Necesidades Psicológicas Bá-
sicas (Ryan & Deci, 2017). La Teoría de la Autodetermina-
ción plantea que la motivación y la conducta de las personas 
son volitivas y dependen de diversos factores asociados al 
contexto social, mientras que la miniteoría de las necesida-
des psicológicas básicas añade que al satisfacer las necesida-
des psicológicas básicas y universales de autonomía (expe-
riencia de elección), competencia (experiencia de eficacia y 
capacidad) y relación (experiencia de lazos y pertenencia a 
un grupo), una persona experimenta bienestar (Ryan & 
Deci, 2017). La asociación de los postulados de esta teoría 
con el bienestar y la salud física y psicológica ha sido probada 
por diferentes estudios (para un metaanálisis ver: Ng et al., 
2012). 

Por otra parte, cada vez son más las investigaciones que 
han centrado su atención en los entrenadores y su papel en 
la creación de condiciones de bienestar de sus deportistas 
(Giles, Fletcher, Arnold, Ashfield & Harrison, 2020). Estu-
dios al respecto han encontrado que aspectos interpersona-
les como la adopción de un estilo de apoyo a la autonomía 
logra satisfacer las necesidades psicológicas básicas y esto, a 
su vez, incide en diversos indicadores de bienestar (López-
Walle, Balaguer, Castillo & Tristán, 2012; Balaguer, Casti-
llo & Duda, 2008), sin embargo, los elementos pedagógicos 
de los entrenadores durante los entrenamientos y su rela-
ción con la salud psicológica sus deportistas, continúan poco 
explorados. 

En lo que respecta a la presentación de las tareas y la 
satisfacción de las necesidades psicológicas básicas, investi-
gaciones previas (Garza-Adame et al., 2017; Tristán et al., 
2019; Vergara-Torres et al., 2021) han encontrado que 
cuando profesores y entrenadores realizan presentaciones 
de tareas con calidad, entonces las necesidades psicológicas 
de autonomía, competencia y relación de sus alumnos y de-
portistas se ven satisfechas, lo que, a su vez, hace que estos 
se perciban más vitales. Pese a ello, estos estudios han sido 
desarrollados en contextos de la educación física (Tristán et 
al., 2019; Vergara-Torres et al., 2021) y el estudio más re-
ciente en el ámbito deportivo (Garza-Adame et al., 2017) 
empleó una muestra integrada por deportistas de diferentes 
disciplinas. Además, estos trabajos han analizado solo a la 
vitalidad subjetiva como indicador de bienestar psicológico, 
por lo que aún queda por estudiar las posibles asociaciones 
de la presentación de las tareas con la satisfacción de las 

necesidades psicológicas básicas y otros indicadores del bie-
nestar o malestar psicológico. 

Aunque el bienestar y malestar psicológico han sido es-
tudiado bajo diversos enfoques y perspectivas (Zhang & 
Chen, 2019), la satisfacción con la vida es uno de los indi-
cadores más empleados en la medición del bienestar psico-
lógico (Chinni & Hubley, 2014), mientras que el burnout 
deportivo está reconocido como un indicador de malestar 
psicológico (Balaguer et al., 2012). De la misma forma, es-
tudios previos (Rhind, Jowett & Yang, 2012; Walters, 
Schluter, Oldham, Thomson & Payne, 2012) han sugerido 
que el comportamiento del entrenador podría variar en fun-
ción a la disciplina deportiva en que se desempeñe, y te-
niendo en cuenta que el futbol es uno de los deportes más 
practicados en el mundo, analizar los procesos pedagógicos 
de los entrenadores de futbol y sus repercusiones en la salud 
psicológica de sus deportistas, resulta una contribución im-
portante. 

Ante el panorama hasta ahora expuesto, el propósito de 
este estudio es poner a prueba un modelo que analice las 
asociaciones entre la presentación de las tareas que propor-
ciona el entrenador, la satisfacción de las necesidades psico-
lógicas de autonomía, competencia y relación de los depor-
tistas y la satisfacción con la vida y el burnout deportivo 
como indicadores de bienestar y malestar psicológico, res-
pectivamente (ver Figura 1). 

Además, se plantean las siguientes hipótesis: 
H1: La calidad de la presentación de las tareas se asociará 

de manera positiva con la satisfacción de las necesidades psi-
cológicas de autonomía, competencia y relación. 

H2: La satisfacción de las necesidades psicológicas de au-
tonomía, competencia y relación se asociará de manera po-
sitiva con la satisfacción con la vida, y de manera negativa 
con el burnout deportivo. 

H3: La satisfacción de las necesidades psicológicas de au-
tonomía, competencia y relación mediará la relación entre 
la calidad de la presentación de las tareas y la satisfacción 
con la vida y el burnout deportivo. 

 

 
 

Figura 1. Representación gráfica del modelo hipotetizado.  
Nota. Línea continua = asociación positiva, línea punteada = asociación negativa 

 
Métodos 
 
Tipo de estudio y participantes 
El presente estudio, de acuerdo con la clasificación pro-

puesta por Ato, López-García y Benavente (2013), es de 
tipo empírico, asociativo y transversal con datos recopilados 
a través de cuestionarios mediante un muestreo de tipo no 
probabilístico. 

Participaron en el estudio un total de 706 futbolistas 
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(Medad = 17.76 años; DE = 2.18) de los cuales 530 eran hom-
bres y 176 mujeres, cuyo grupo étnico es latinoamericano. 
Los participantes pertenecían a diferentes equipos represen-
tativos de escuelas de nivel medio superior y superior de 
una universidad pública del estado de Nuevo León, México. 
Todos los equipos a los que pertenecían los sujetos de este 
estudio tenían su sede de entrenamientos y juegos en la zona 
metropolitana de Monterrey, México, y entrenaban un pro-
medio de 7.77 horas (DE = 4.61) por semana. El 76.3% de 
los jugadores contaba con el mismo entrenador de la tem-
porada pasada y el 62.5% señaló que tenían menos de un 
año entrenando con su entrenador actual. 

 
Instrumentos 
Para medir la calidad en la presentación de las tareas por 

parte de los entrenadores, se empleó la Escala de Presenta-
ción de las Tareas del Entrenador (Tristán et al., 2016). 
Este instrumento consta de 11 ítems que miden la calidad 
con la que los deportistas perciben la presentación de las 
tareas efectuada por su entrenador, y cuya opción de res-
puesta es de tipo Likert con un rango de 1 (completamente en 
desacuerdo) a 5 (completamente de acuerdo). Los ítems están 
precedidos por el encabezado “Durante los entrenamientos” y 
un ejemplo de ellos es “Mi entrenador me informa de los elemen-
tos a enfocarme sobre las formas o técnicas al realizar la actividad, 
tarea o ejercicio correctamente”. Estudios previos (Garza-
Adame et al., 2017; Tristán et al., 2016) han demostrado 
buenas propiedades psicométricas del instrumento. 

En el caso de la satisfacción de las necesidades psicológi-
cas básicas de autonomía, competencia y relación, se em-
plearon para su medición versiones en español (Balaguer et 
al., 2008) de la Escala de Autonomía Percibida en el De-
porte (Reinboth & Duda, 2006), la Escala de Competencia 
Percibida del Cuestionario de Motivación Intrínseca 
(McAuley, Duncan & Tammen, 1989) y la subescala de 
Aceptación de la Escala de Necesidad de Relación (Richer 
& Vallerand, 1998). Estos instrumentos presentan una op-
ción de respuesta de tipo Likert. En el caso de la Escala de 
Autonomía Percibida en el Deporte, el rango de respuesta 
para los 10 ítems que la conforman es de 1 (nada verdadero) 
a 7 (muy verdadero), los cuales están precedidos por el enca-
bezado “En mi deporte…” y un ejemplo de ítem es “Me siento 
libre de expresar mis ideas y opiniones”. Para la Escala de Com-
petencia Percibida, conformada por cinco ítems, el rango 
de respuestas es de 1 (totalmente en desacuerdo) a 7 (totalmente 
de acuerdo), y un ejemplo de ítem es “Creo que soy bastante 
bueno en mi deporte”, y para la subescala de Aceptación de la 
Escala de Necesidad de Relación, que consta de cinco ítems, 
el rango de respuesta es de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 
(totalmente de acuerdo), donde los ítems están precedidos por 
el encabezado “Cuando participo en mi deporte, me siento…” y 
un ejemplo de ítem es “Apoyado”. Estudios previos en con-
textos deportivos de España (Balaguer et al., 2008) y Mé-
xico (López-Walle et al., 2012) han demostrado la validez 
y fiabilidad de estos instrumentos. 

La satisfacción con la vida fue evaluada mediante la ver-
sión en español (Atienza, Pons, Balaguer & García-Merita, 

2000) de la Escala de Satisfacción con la Vida (Diener, Em-
mons, Larsen & Griffin, 1985). Este instrumento se con-
forma de cinco ítems con opción de respuesta estilo Likert 
en un rango de 1 (muy en desacuerdo) a 5 (muy de acuerdo). Un 
ejemplo de ítem de esta escala es “En la mayoría de los aspectos 
mi vida es como yo quiero que sea”, y varios estudios (López-
Walle et al., 2012; Vázquez Zurita & López Walle, 2019; 
Zurita Ortega et al., 2014) han demostrado el buen funcio-
namiento del instrumento. 

Finalmente, para valorar el burnout deportivo se em-
pleó la versión en español (Balaguer, Castillo, Duda, Ques-
ted & Morales, 2011) del Athlete Burnout Questionnaire 
(Raedeke & Smith, 2001). El instrumento consta de 15 
ítems con respuesta tipo Likert de 1 (casi nunca) a 5 (casi 
siempre). Un ejemplo de ítem de esta escala es “Me siento de-
masiado cansado(a) por practicar mi deporte”. Investigaciones 
previas (Barbosa-Luna, Tristán, Tomás, González & López-
Walle, 2017; Salazar-González, Cantú-Berrueto, López-
Walle & Berengüí, 2020) han encontrado valores adecuados 
de fiabilidad y validez del instrumento en el contexto mexi-
cano. 

 
Procedimiento 
La administración de los instrumentos fue realizada pre-

via autorización de las autoridades universitarias y se llevó a 
cabo en los sitios donde los entrenamientos de los equipos 
tenían lugar. Para ello, un encuestador capacitado se pre-
sentó ante los jugadores antes de una sesión normal de en-
trenamiento, esto con el propósito de minimizar la fatiga 
cognitiva. Además, comunicó los objetivos del estudio, la 
voluntariedad en la participación y el uso de los datos reco-
pilados con fines exclusivos de investigación. Aquellos juga-
dores que aceptaron participar firmaron un consentimiento 
informado y el encuestador les explicó que no existían res-
puestas correctas o incorrectas, así como la importancia de 
la honestidad en ellas. En el caso de los participantes meno-
res de edad, cumplimentaron un asentimiento informado y 
también se les solicitó presentar el consentimiento infor-
mado de su padre, madre o tutor. El tiempo aproximado de 
respuesta a los instrumentos fue de 20 minutos y el entre-
nador no estuvo presente para minimizar la posibilidad de 
sesgo en las respuestas. Cuando algún participante repor-
taba haber finalizado los cuestionarios, el encuestador se 
aseguraba de que no existieran ítems sin respuestas y de esta 
forma se evitó la perdida de muestra por datos perdidos. 
Durante todo el proceso de recolección de datos se siguie-
ron los protocolos éticos planteados por la American Psycho-
logical Association (APA). 

 
Tratamiento de datos 
Los datos obtenidos fueron procesados mediante el soft-

ware SPSS versión 25 y se obtuvieron diversos estadísticos 
descriptivos (medias, desviaciones estándar y coeficientes 
de asimetría y curtosis). La normalidad de los datos fue de-
terminada por medio de los coeficientes de asimetría y cur-
tosis de los ítems en rangos de -1, 1 (Ferrando & Anguiano-
Carrasco, 2010; Muthén & Kaplan, 1985, 1992). Además, 
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se realizaron análisis de correlación mediante la rho de 
Spearman y de consistencia interna a través del coeficiente 
alfa de Cronbach (α) y Omega de McDonald (ω; Kalkbren-
ner, 2023).  

Con el propósito de establecer la validez factorial de los 
instrumentos empleados, se realizaron análisis factoriales 
confirmatorios, y para poner a prueba el modelo hipoteti-
zado (ver Figura 1), se llevó a cabo un análisis de ecuaciones 
estructurales. Además, para probar la existencia y algún 
tipo de mediación por parte de la satisfacción de las necesi-
dades psicológicas básicas, se estimaron los efectos indirec-
tos implicados en el modelo empleando el método de inter-
valos de confianza bootstrap con corrección de sesgo (Ma-
cKinnon, Lockwood & Williams, 2004; William & Ma-
cKinnon, 2008). Este método calcula el producto de los 
coeficientes de regresión que estiman los efectos indirectos 
(a1b1; a1c1; a2b2; a2c2; a3b3; y a3c3), donde a1, a2 y a3 es el coe-
ficiente que estima la relación entre la presentación de las 
tareas y la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas 
de autonomía, competencia y relación, respectivamente; b1, 
b2 y b3 representan la relación entre la satisfacción de auto-
nomía, competencia y relación con la satisfacción con la 
vida, respectivamente, y, de manera respectiva, c1, c2 y c3, 
la relación entre la satisfacción de las necesidades de auto-
nomía, competencia y relación con el burnout deportivo. Si 
los intervalos de confianza bootstrap para los efectos indi-
rectos (a1b1; a1c1; a2b2; a2c2; a3b3; y a3c3) no incluyen el cero, 
se rechaza la hipótesis nula de no mediación, lo que supone 
un apoyo empírico de los efectos indirectos. 

Los análisis factoriales confirmatorios, de ecuaciones 

estructurales y de efectos indirectos fueron estimados em-
pleando el software Mplus 8, y los índices de bondad de 
ajuste considerados para determinar la validez de los mode-

los fueron el valor de chi-cuadrado (χ2), los grados de liber-
tad (gl), el índice de ajuste comparativo (CFI), el índice de 
Tucker-Lewis (TLI), y el error cuadrático medio de apro-
ximación (RMSEA; Hu & Bentler, 1999; Kline, 2005). 

 
Resultados 
 
Estadísticos descriptivos 
En la Tabla 1 se presentan los estadísticos descriptivos 

de las variables analizadas y en ella se puede apreciar que 
existe una consistencia interna satisfactoria para todas las es-
calas empleadas, ya que obtuvieron puntuaciones mayores 
al .70 recomendado para el alfa de Cronbach y .65 para el 
omega de McDonald (Kalkbrenner, 2023). Por su parte, al 
analizar los coeficientes de asimetría y curtosis de los ítems 
de las escalas, se encontró que el 86.3% de ellos (concreta-
mente 44 de los 51 ítems), se ubicaron fuera del rango de -
1, 1 (Ferrando & Anguiano-Carrasco, 2010; Muthén & 
Kaplan, 1985, 1992), por lo que se asumió la ausencia de 
distribución normal y debido a esto, las correlaciones entre 
variables fueron estimadas mediante la rho de Spearman, en-
contrándose que todas las correlaciones entre la presenta-
ción de las tareas, satisfacción de las necesidades de autono-
mía, competencia y relación, y la satisfacción con la vida 
fueron positivas y significativas, mientras que todas las co-
rrelaciones del burnout deportivo con las anteriores varia-
bles fueron negativas y significativas (ver Tabla 1). 

 
Tabla 1 
Estadísticos descriptivos, de consistencia interna y correlación 

Variable M DE Asi Cur α ω 1 2 3 4 5 
1. Presentación 4.23 0.65 -1.34 3.76 .93 .93 -     
2. Autonomía 5.61 1.03 -0.53 -0.44 .89 .90 .42** -    

3. Competencia 5.87 1.00 -1.69 4.30 .91 .91 .22** .22** -   
4. Relación 4.26 0.78 -1.38 2.66 .93 .93 .42** .55** .28** -  

5. Satisfacción 5.73 1.13 -1.55 3.01 .87 .87 .29** .42** .25** .37** - 
6. Burnout 2.07 0.64 -1.56 3.07 .90 .91 -.19** -.19** -.09* -.25** -.20** 

Nota. M = Media, DE = Desviación estandar, Asi = Asimetría, Cur = Curtosis, α = alfa de Cronbach, ω = Omega de McDonald, *p < .05, **p < .01.  

 
Análisis factorial confirmatorio 
Para probar la validez factorial de los instrumentos em-

pleados, se pusieron a prueba dos modelos factoriales con-
firmatorios alternativos: el primer modelo de cuatro facto-
res (presentación de las tareas, satisfacción de las tres nece-
sidades psicológicas básicas, satisfacción con la vida y, 
burnout deportivo) y el modelo hipotetizado de seis facto-
res (presentación de las tareas, satisfacción de autonomía, 
satisfacción de la necesidad de competencia, satisfacción de 
la necesidad de relación, satisfacción con la vida y, burnout 
deportivo; ver Figura 1). 

Ante la ausencia de distribución normal de los datos, los 
análisis factoriales confirmatorios y de ecuaciones estructu-
rales fueron realizados mediante el método de estimación 
de mínimos cuadrados ponderados con media y varianza 
ajustada (WLSMV), que ha sido sugerido para variables or-
dinales y no hace discriminación respecto al supuesto de 
normalidad (Li, 2016). Tomando como puntos de corte de 

los índices de bondad de ajuste un valor de CFI y TLI supe-
rior a .90 y menor a .08 para el RMSEA (Hu & Bentler, 
1999; Kline, 2005), el modelo de cuatro factores presentó 

un ajuste no adecuado (χ2 = 8785.99, gl = 1218, CFI = 
.85, TLI = .84, RMSEA = .09 [90% C. I. = .092, .096]), 
mientras que el modelo hipotetizado de seis factores pre-

sentó índices de ajuste satisfactorios (χ2 = 4272.10, gl = 
1209, CFI = .94, TLI = .94, RMSEA = .06 [90% C. I. = 
.058, .062]). De manera adicional, todos los ítems en el 
modelo de seis factores presentaron cargas factoriales esta-
dísticamente significativas (p < .01) en sus respectivos fac-
tores. 

 
Modelaje de ecuaciones estructurales 
Con el propósito de conocer el tipo y grado de asocia-

ción entre las variables analizadas, se realizó un análisis de 
ecuaciones estructurales al modelo hipotetizado. Los 
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resultados (χ2 = 4825.41, gl = 1214, CFI = .93, TLI = 
.92, RMSEA = .06 [90% C. I. = .063, .067]) mostraron un 
ajuste satisfactorio para el modelo, además, las cargas facto-
riales de todos los ítems fueron positivas y significativas (p 
< .01) hacia sus respectivos factores. 

En la Figura 2 se presentan los resultados estandarizados 
del modelo hipotetizado y se puede observar que la calidad 
en la presentación de las tareas se asoció de manera positiva 
y significativa con la satisfacción de las necesidades psicoló-
gicas básicas de autonomía (β = .59, p < .001), competen-
cia (β = .30, p < .001) y relación (β = .60, p < .001). Por 
su parte, la satisfacción de las necesidades de autonomía, 
competencia y relación se asociaron de manera positiva y 
significativa con la satisfacción con la vida (β = .31, p < 
.001; β = .16, p < .001; β = .22, p < .001, respectiva-
mente), mientras que con el burnout deportivo las asocia-
ciones fueron negativas significativas (βautonomía = -.16, p = 
.001; βcompetencia = -.14, p = .001; βrelación = -.30, p < .001). 

 

 
 

Figura 2. Solución estandarizada del modelo hipotetizado.  
Nota. *** p < .001; Los ítems de las variables latentes no se muestran para una 

mayor claridad en el gráfico. 

 
Análisis de mediación 
Al realizar la estimación de los efectos indirectos, los in-

tervalos de confianza bootstrap no incluyeron el cero (a1b1 
= 0.19; CI 95% = [0.14, 0.23]; a1c1 = -0.05; CI 95% = [-
0.07, -0.02]; a2b2 = 0.05; CI 95% = [0.03, 0.08]; a2c2 = -
0.03; CI 95% = [-0.05, -0.01]; a3b3 = 0.13; CI 95% = 
[0.09, 0.18]; a3c3 = -0.11; CI 95% = [-0.15, -0.07]), por 
lo que se encontró evidencia de que la satisfacción de las 
necesidades psicológicas básicas de autonomía, competencia 
y relación, mediaron la relación entre la calidad en la pre-
sentación de las tareas y la satisfacción con la vida y el 
burnout deportivo. 

Finalmente, para conocer el tipo de mediación de la sa-
tisfacción de las necesidades psicológicas, se puso a prueba 
un modelo alternativo de mediación (M2), en el que se aña-
dieron relaciones directas entre la presentación de las tareas 
y la satisfacción con la vida, y la presentación de las tareas y 
el burnout deportivo. El modelo alternativo presentó índi-

ces de ajuste satisfactorios (χ2 = 5381.07, gl = 1212, CFI 
= .92, TLI = .91, RMSEA = .07 [90% C. I. = .068, .072]) 
y al realizar la comparación de los valores CFI, TLI y 
RMSEA con el modelo hipotetizado (M1; ver Figura 1) se 
encontraron diferencias relevantes para el CFI y el TLI 
(ΔCFI = .011, ΔTLI = .011), no siendo así para el RMSEA 
(ΔRMSEA = .005). Además, la relación directa entre la 
presentación de las tareas y la satisfacción con la vida resultó 

negativa y significativa (β = -.19, p = .015), mientras que 
la relación entre la presentación de las tareas y el burnout 
deportivo fue positiva y no significativa (β = .002, p = 
.979), por lo que, partiendo de estos criterios, se encontró 
un tipo de mediación total. 

 
Discusiones y conclusiones 
 
Tomando en cuenta que el futbol es uno de los deportes 

más practicados en México y la relevancia que éste podría 
tener en la salud psicológica de quienes lo practican, el pro-
pósito de este estudio fue poner a prueba un modelo que 
analizara las relaciones entre la calidad de la presentación de 
las tareas realizadas por los entrenadores, la satisfacción de 
las necesidades psicológicas básicas de autonomía, compe-
tencia y relación, y las asociaciones entre éstas necesidades 
psicológicas y la satisfacción con la vida y el burnout depor-
tivo de futbolistas universitarios. 

Los resultados obtenidos del modelaje de ecuaciones es-
tructurales revelaron que la calidad en la presentación de las 
tareas percibida por los futbolistas durante los entrenamien-
tos se asoció de manera positiva y significativa con la satis-
facción de las tres necesidades psicológicas básicas, siendo 
las necesidades de autonomía y relación las que obtuvieron 
valores más altos.  

Este resultado sugiere que cuando los entrenadores 
brindan directrices y realizan demostraciones claras, conci-
sas y completas, entonces sus jugadores perciben que las de-
cisiones emanan de ellos durante las prácticas (i.e., autóno-
mos), que forman parte del equipo y existen lazos con sus 
compañeros y entrenador (i.e., relacionados) y más capaces 
y eficientes al realizar las tareas (i.e., competentes), lo que 
va de acuerdo con lo hipotetizado para este estudio (H1) y 
también a lo señalado por la Teoría de la Autodetermina-
ción (Ryan & Deci, 2017). Además, investigaciones previas 
tanto en contextos de la educación física (Vergara-Torres et 
al., 2021) como deportivos (Garza-Adame et al., 2017) en 
México, han encontrado asociaciones similares, por lo que 
la evidencia apunta a que la calidad en la presentación de las 
tareas se comporta de manera similar tanto en ámbitos de 
diversas disciplinas deportivas, como de forma específica en 
el futbol, lo que representa una contribución importante de 
este estudio. 

Por su parte, la Teoría de la Autodeterminación señala 
que la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas 
conduce a mayores percepciones de bienestar psicológico, 
lo que, además, ha encontrado apoyo de la literatura (Ng et 
al., 2012). En ese sentido, para este estudio se hipotetizó 
que la satisfacción de las necesidades de autonomía, compe-
tencia y relación se asociaría con la satisfacción con la vida 
(H2). Los resultados obtenidos apoyan lo hipotetizado y se-
ñalan que, durante los entrenamientos, cuando los futbolis-
tas participantes de este estudio ven satisfechas sus necesi-
dades psicológicas, también se perciben más satisfechos con 
su vida.  

Otros trabajos (Garza-Adame et al., 2017; Vergara-To-
rres et al., 2021) que han analizado la relación de la 
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presentación de las tareas con las necesidades psicológicas 
básicas han encontrado relaciones positivas de éstas últimas 
con la vitalidad subjetiva como indicador de bienestar psi-
cológico, no obstante, la satisfacción con la vida representa 
un constructo que refleja una perspectiva cognitiva y a largo 
plazo que incluye logros y aspectos que pudiesen cambiarse 
si se pudiera vivir de nuevo (Atienza et al., 2000; Pavot & 
Diener, 1993), por lo que la importancia de que los entre-
nadores realicen una presentación de las tareas que permita 
a los jugadores sentirse más autónomos, relacionados y 
competentes podría repercutir en percepciones de bienes-
tar más razonadas y reflexionadas. 

De la misma forma, otros estudios que han analizado la 
satisfacción de las necesidades psicológicas básicas (López-
Walle et al., 2012) y motivación intrínseca (Vázquez Zurita 
& López Walle, 2019) con la satisfacción con la vida han 
reportado resultados similares, por lo que la evidencia su-
giere que la intervención del entrenador resulta un compo-
nente vital para crear experiencias de bienestar en sus juga-
dores. 

En cuanto a las condiciones de malestar que podría ge-
nerar el contexto de la práctica deportiva, los resultados de 
este estudio mostraron que la satisfacción de las tres necesi-
dades psicológicas básicas tiene una relación negativa con el 
burnout deportivo, lo que va acorde a lo hipotetizado (H2), 
a lo postulado por la Teoría de la Autodeterminación y a lo 
encontrado por trabajos previos (Jowett, Hill, Hall & Cu-
rran, 2016; Li, Wang, Pyun & Kee, 2013). Estudios reali-
zados específicamente en futbolistas jóvenes (Balaguer et 
al., 2012) han encontrado que la actuación del entrenador 
tiene repercusiones en la satisfacción de las necesidades psi-
cológicas, lo que además está asociado a un menor agota-
miento físico y mental (dimensiones del burnout). Lo en-
contrado en el presente estudio señala que cuando los en-
trenadores efectúan una presentación de las tareas que cum-
ple con todos los criterios de calidad, logra que sus futbo-
listas experimenten menores índices de burnout, lo que, 
además, está asociado a mayores intensiones de continuar 
en la práctica deportiva (Coronel, Castillo, Tristán & Ló-
pez-Walle, 2022). 

Finalmente, relacionado a la H3 planteada para este es-
tudio, se encontró que la satisfacción de las necesidades psi-
cológicas básicas tiene un papel mediador en la relación en-
tre la calidad en la presentación de las tareas y la satisfacción 
con la vida y el burnout deportivo. La teoría de la Autode-
terminación postula que la satisfacción de las necesidades 
psicológicas básicas es el canal interno entre los factores 
contextuales y las percepciones de bienestar o malestar 
(Ryan & Deci, 2017) y este resultado apoya lo hipotetizado, 
así como a lo señalado por la Teoría de la Autodetermina-
ción y por estudios previos (Garza-Adame et al., 2017; 
Tristán et al., 2019; Vergara-Torres et al., 2021), por lo 
que los entrenadores deben procurar que su práctica peda-
gógica esté enfocada en la satisfacción de las necesidades de 
autonomía, competencia y relación, lo que a su vez, llevará 
a percepciones de bienestar psicológico de sus deportistas. 

Pese a las contribuciones que realiza este trabajo, 

también es importante señalar las limitaciones que pre-
sentó. Primero, el no contar con una muestra representa-
tiva de jugadores jóvenes de futbol impide generalizar los 
resultados a otras poblaciones de futbolistas. De la misma 
forma, siempre está presente el riesgo de un sesgo relacio-
nado al estatus social que los participantes pudieran buscar 
mantener al responder a un autoinforme, por lo que próxi-
mos estudios podrían emplear otros métodos de recolec-
ción de datos. Además, sería interesante realizar compara-
ciones entre diferentes deportes cuya naturaleza de entre-
namiento pueda variar (e.g., deportes de combate o rudeza 
vs deportes con escaso contacto). 

En conclusión, la calidad con la que un entrenador rea-
liza la presentación de las tareas está relacionada con la sa-
tisfacción de las necesidades psicológicas básicas de autono-
mía, competencia y relación, es decir, los procesos internos 
de futbolistas jóvenes, las cuales, a su vez, se asocian con 
mayores índices de satisfacción con la vida y menores índi-
ces de burnout. 
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