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RESUMEN

El objetivo del estudio fue analizar los perfiles motivacionales en estudiantes universitarios y valorar las dife-
rencias en la satisfacción con la vida, edad, sexo, carrera de estudio y estados de cambio. La investigación es de 
tipo descriptivo con corte transversal. La muestra fue de 476 estudiantes universitarios con edades entre 18 y 36 
años, (M = 22.64, SD = 3.96). Se realizaron análisis de conglomerados utilizando la motivación como variable 
para establecer los perfiles. Los resultados indicaron la existencia de cuatro perfiles motivacionales: alta calidad 
(n = 187), baja cantidad (n = 103), baja calidad (n = 124), alta cantidad (n = 62). Los estudiantes asociados al 
perfil de alta calidad y alta cantidad presentaron mayores niveles de satisfacción con la vida; el sexo femenino 
se asocia al perfil de baja cantidad y baja calidad, y los varones hacia el perfil de alta calidad. Con respecto a la 
edad, no se encontraron diferencias significativas. Con relación a la carrera de estudio, Enfermería se asocia 
al perfil de alta calidad con prevalencia menor al de baja cantidad, Pedagogía de la Actividad Física y Deporte 
hacia el perfil de baja calidad con prevalencia menor en los perfiles de alta calidad y cantidad. En relación a los 
estados de cambio, el de mantenimiento presenta la mayor prevalencia. Se concluye la importancia de fomentar 
la motivación autodeterminada en los estudiantes universitarios con el propósito de elevar los niveles de satis-
facción con la vida.
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ABSTRACT

The purpose of this project was to analyze the motivational profiles in university students and to assess the di-
fferences regarding quality of life, age, gender, major and states of change. In order to accomplish said purpose 
a descriptive cross-sectional study was carried out, the sample was 476 students between the ages of 18 and 36 
years old. (M = 22.64, SD = 3.96). A conglomerate analysis was performed using motivation as a variable to es-
tablish the profiles. The results showed four motivational profiles: high quality (n = 187), low quantity, (n = 103), 
low quality (n = 124), high quality (n = 62). The students associated with the high quality and high quantity pro-
file presented higher levels of life satisfaction, the females were associated with the low quantity and low quality 
profile, and the males were associated with the high quality profile. According to age, no significant differences 
were found. Also, according to the branch of studies, the students in nursing school were associated with the 
high quality profile, with a lower tendency to low quantity, and Pedagogy of Physical Activity and Sport students 
incline towards the low quality profile with a lower prevalence in the high quality and high quantity profiles. In 
relation to the states of change, the state of maintenance presents the highest prevalence. This project reached 
the conclusion that is essential to promote self-determined motivation in university students with the purpose 
of raising the levels of satisfaction with life.
Keywords: Motivational profiles; life satisfaction; university students; states of change.

1. Introducción

La recomendación de realizar actividad física (AF) es una premisa que siempre está presente 
a todo nivel, considerando los múltiples beneficios que esta acarrea tanto a nivel físico, emocional 
y psicológico; sin embargo, su práctica va decayendo con la edad. Es así que la Organización Mun-
dial de la Salud menciona que más de un cuarto de la población mundial adulta y el 28% de adultos 
mayores a 18 años no cumplen con la recomendación de realizar AF moderada de al menos 150 
minutos a la semana (OMS, 2020). En relación a estudiantes universitarios, Práxedes et al. (2016) 
indican que el 51.38% no cumplen con estas recomendaciones y Viera & Fuentes (2011) afirman 
que el porcentaje de alumnado universitario que practica AF al menos tres días a la semana es de 
apenas el 23,7%. En el mismo sentido, Molano et al. (2019) mencionan que los estudiantes uni-
versitarios presentan prácticas sedentarias no saludables al haber una correlación positiva entre la 
carga de estudio y la práctica de AF, y apenas una séptima parte de una muestra de 608 alumnos 
cumple con las recomendaciones de la OMS (Díaz et al., 2019).

Paralelamente, otros estudios relacionados con la motivación hacia la actividad físico-de-
portiva, demuestran que esta disminuye con la edad, siendo la “la edad media de abandono de 
la práctica físico-deportiva los 18.42 años” (Díaz, 2019, p. 451); en igual sentido, García-Puello 
et al. (2016) mencionan que la prevalencia de inactividad física es del 61,6% en este grupo etario. 
Considerando lo expuesto, es importante conocer los procesos motivacionales que desencadenan 
este comportamiento. Se toma como punto de partida la Teoría de la Autodeterminación (TAD) 
de Deci & Ryan (1985, 2000), que pretende explicar por qué las personas se inician y se mantienen 
en determinada actividad, y generalizar estos comportamientos a otros contextos (Stover et al., 
2017).
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La TAD de Deci & Ryan (1991) clasifica a la motivación de acuerdo al nivel de autodetermi-
nación y de la regulación de la conducta, que puede presentar 3 niveles: motivación autónoma, 
motivación controlada y desmotivación. La motivación autónoma está compuesta por la regu-
lación intrínseca y la integrada, donde la primera hace referencia a la ejecución voluntaria por 
interés y satisfacción propia, y la regulación identificada que equipara la valoración positiva de 
la actividad realizada. Por otro lado, la motivación controlada está compuesta por la motivación 
introyectada y externa; siendo la introyectada aquella en la que los sujetos realizan ciertas acti-
vidades por presión para evitar sentimientos de culpa, y la motivación externa, cuyo principal 
estímulo externo es el castigo, premio o el cumplimiento de expectativas externas. Por último, la 
desmotivación es el nivel más bajo de autodeterminación donde el sujeto carece de todo tipo de 
estímulo para la realización de la actividad.

A partir de la combinación de los diferentes tipos de motivación propuestos por la TAD, 
las corrientes actuales de estudio las han agrupado en diferentes perfiles motivacionales que per-
mitan visualizar conductas más o menos adaptativas (Valle et al., 2015), los cuales pueden estar 
distribuidos en varios conglomerados dentro de un mismo grupo; así, investigaciones previas las 
clasifican de acuerdo a la calidad y cantidad de la motivación (Vansteenkiste et al., 2010). En este 
sentido, existen varios estudios que han analizado la motivación a través de perfiles con diferentes 
números de conglomerado a diferentes niveles y contextos: a nivel universitario (Murcia & Torre-
grosa, 2015; Valle et al., 2015; Vergara et al., 2019; Del Valle et al., 2020); a nivel deportivo (Vla-
chopoulos & Karageorghis, 2000; Matsumoto & Takenaka, 2004; Almagro, 2015); en el contexto 
de la educación física escolar y adolescentes (Moreno, 2006; Vansteenkiste et al., 2009; Cuevas et 
al., 2013; Sánchez et al., 2015; Manzano, 2021).

Con respecto a la satisfacción con la vida, esta se encuentra estrechamente relacionada con 
el bienestar psicológico, que comprende las experiencias positivas y saludables que dependen de 
cada sujeto (Deci & Ryan, 2000), y se la define como la valoración integral que hace la persona 
sobre su vida, comparando lo que ha conseguido con el logro de sus objetivos y posibilidades 
(Diener et al., 1985). Al relacionar el concepto de satisfacción con la vida y la TAD de Deci & Ryan 
(2000) se establece que una persona con mayores niveles de motivación autodeterminada presenta 
mejores niveles de satisfacción con la vida; son pocos los estudios en el contexto universitario que 
relacionan perfiles motivacionales con la satisfacción con la vida, es así que se puede citar a Murcia 
y Torregrosa (2015) en su estudio sobre perfiles motivacionales, quienes afirman que los estudian-
tes pertenecientes al perfil más autodeterminado presentaron mayores niveles de satisfacción con 
la vida, a diferencia de los estudiantes del perfil menos autodeterminado.

De igual manera, varios estudios analizaron los perfiles motivacionales en función del sexo y 
edad (Sánchez et al., 2015, 2020; Manzano et al., 2021), quienes asocian a los estudiantes varones 
con al perfil de alta cantidad, y a las mujeres a perfiles de baja calidad, baja cantidad y alta cali-
dad. La edad es considerada como una de las variables que más pueden influenciar en los niveles 
de motivación y por lo tanto en la ubicación en los diferentes perfiles (Moreno et al., 2020). Con 
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respecto a la carrera de estudio de los participantes, es una variable poco estudiada con relación 
a perfiles motivacionales en estudiantes universitarios, sin embargo, para autores como Praxades 
et al. (2016), los estudiantes de carreras relacionadas con el ámbito de la actividad física y deporte 
tienen valores significativamente superiores hacia perfiles de motivación autodeterminada.

Por otro lado, la motivación ha sido estudiada en función de los estados de cambio que se 
basa en la toma de decisiones de una conducta no tan saludable a otra más saludable, como hacer 
ejercicio dependiendo de la etapa en la que se encuentre (Esparza del Villar et al., 2013). Basándo-
se en lo expuesto por Prochaska y Marcus (1994), los estados de cambio tienen cinco fases por las 
cuales una persona atraviesa para modificar su conducta: pre contemplación, personas que no reali-
zan actividad física ni tienen intención de hacerlo en el lapso de 6 meses; contemplación, personas 
que no hacen actividad física pero tienen intención de hacerlo en los siguientes 6 meses; prepara-
ción o determinación, personas que no realizan actividad física, pero tienen la intención de hacerla 
en los siguientes 30 días; acción, personas que realización AF regular desde hace menos de 6 meses 
y; mantenimiento personas que realizar AF regular desde hace más de 6 meses. Al mismo tiempo 
existe relación entre las etapas superiores de cambio (mantenimiento y acción) con la motivación 
más autodeterminada (Rose et al., 2005).

Considerando los estados de cambio y perfiles motivacionales en el campo deportivo se ha 
encontrado el estudio de Matsumoto y Takenaka (2004) y los de Praxades, 2016; Gómez et al., 
2016. Carron et al., 2016; Herazo et al., 2017, que han relacionado los estados de cambio con el 
nivel de actividad física.

De acuerdo a la expuesto, se han establecido los siguientes objetivos de investigación: 1. 
Identificar los perfiles motivacionales existentes en estudiantes universitarios. 2. analizar las dife-
rencias que existen en la satisfacción con la vida en función de los perfiles motivacionales. 3. Ana-
lizar cómo los perfiles motivacionales encontrados varían en función de los estados de cambio, 
edad, género y carrera que se encuentran cursando.

2. Metodología

2.1 Diseño

Se realizó un estudio transversal, que se desarrolló en un momento determinado, es decir 
es una investigación empírica, de carácter descriptiva con un muestreo de conveniencia (Ato, 
López-García & Benavente, 2013). El diseño de Investigación cumplió con los requerimientos éti-
cos que promulga la Declaración de Helsinki con respecto al respeto al bienestar del ser humano 
sobre los intereses de la ciencia, al consentimiento informado y al beneficio que esta investigación 
brindará a los sujetos de Investigación (Manzini, 2000; Acevedo 2002).
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2.2 Participantes

Participaron un total de 482 estudiantes pertenecientes a una universidad privada con sede 
en la ciudad de Azogues-Ecuador, matriculados en el ciclo marzo-septiembre 2022. Se excluyeron 
6 sujetos luego de aplicar los procesos estadísticos para detectar casos atípicos y por no cumplir 
con el patrón lógico requerido de completar en su totalidad los cuestionarios. La muestra final 
fue compuesta por 476 estudiantes distribuidos de la siguiente manera: sexo masculino (n = 169) 
35.5%; sexo femenino (n = 307) 64.5% con edades entre 18 y 36 años (M = 22.64, SD = 3.96), de los 
cuales se encontraban en un rango de edad de 18 – 21 años (n = 294) 61.76%, y mayores o iguales 
a 22 años (n = 182) 38.23%. Con respecto a la carrera de estudio, pertenecían a Educación (n = 73) 
15.3%, Pedagogía de la Actividad Física y Deporte (n = 139) 29%, y Enfermería (n = 264) 55.5%. 
El tipo de muestreo fue no probabilístico a conveniencia.

2.3 Instrumentos

2.3.1 Motivación

Para evaluar la motivación se utilizó la escala Behavioral Regulation in Exercise Question-
naire, versión BREQ-3 (Wilson et al., 2006), validada al español (González-Cutre et al., 2010). El 
cuestionario BREQ-3 tiene como frase introductoria la afirmación: “yo hago ejercicio físico…”. 
Contiene 23 ítems y utiliza una escala tipo Likert: 0 (nada verdadero) y 4 (totalmente verdade-
ro). Los ítems se distribuyen en seis dimensiones: Regulación intrínseca, (e.g., porque creo que el 
ejercicio es divertido), Regulación integrada, (e.g., porque está de acuerdo con mi forma de vida), 
Regulación identificada, (e.g., porque valoro los beneficios que tiene el ejercicio físico), Regula-
ción introyectada, (e.g., porque me siento culpable cuando no lo practico), Regulación externa 
(e.g., porque los demás me dicen que debo hacerlo), Desmotivación (e.g., no veo por qué tengo 
que hacerlo).

EL análisis de fiabilidad alfa de Cronbach mostró valores de α = .71 para la regulación in-
trínseca, α = .84 para la regulación integrada, α = .76 para la regulación identificada, α = .84 para 
la regulación introyectada, α = .79 para la externa y α = .78 para la desmotivación. Siguiendo las 
aportaciones teóricas de Deci y Ryan (1991), se determinó la motivación controlada (regulación 
externa y regulación introyectada) con una fiabilidad de α = .78; y para la motivación autónoma 
(regulación identificada y motivación intrínseca) con una fiabilidad de α = ,91.

2.3.2 Satisfacción con la vida

Para evaluar la satisfacción con la vida se utilizó el cuestionario Satisfactión With Life Scala 
(SWLS) de Diener et al. (1985), que valora los aspectos cognitivos del bienestar con su adaptación 
al castellano (Atienza et al., 2000). Consta de 5 ítems evaluados mediante 7 opciones de respuesta 
del tipo Likert donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 7 a totalmente de acuerdo, que eva-
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lúan el juicio global que hacen las personas sobre la satisfacción con su vida (e.g., en la mayoría de 
los aspectos de mi vida es como quiero que sea). El análisis de fiabilidad alfa de Cronbach mostró 
un valor de α = .89.

2.3.3 Estados de cambio

Los estados de cambio fueron evaluados mediante una pregunta basada en el cuestionario de 
Kearney (1999) y traducida al español por Montiel (2004). Los estudiantes debían escoger entre 
5 opciones la afirmación que refleje su situación frente al deporte; así: pre-contemplación (e.g., 
no hago ejercicio y no tengo interés); contemplación (e.g., no hago ejercicio, pero quiero hacer); 
preparación (e.g., hago ejercicio de vez en cuando); acción (e.g., hago ejercicio regularmente desde 
hace menos de 6 meses) y mantenimiento (e.g., hago ejercicio regularmente desde hace más de 6 
meses) (Serra, 2011).

2.4 procedimiento

Se estableció contacto con las autoridades universitarias, así como con los directores de las 
carreras participantes para solicitar la autorización e informar de los objetivos del proyecto. Una 
vez obtenidos los permisos se solicitó la firma del consentimiento informado a todos los parti-
cipantes, para posteriormente aplicar los cuestionarios antes detallados, visitando cada aula de 
manera presencial con el propósito de explicar el objetivo de este estudio y solventar las dudas de 
los participantes durante la ejecución. Los cuestionarios fueron llenados mediante la aplicación 
Google Forms. Cada estudiante empleó un tiempo aproximado de 15 minutos en ejecutarlo.

2.4.1 Análisis de datos

El análisis estadístico se realizó mediante el software SPSS versión 25. En primera instancia 
se ejecutó el análisis de la fiabilidad mediante el coeficiente alfa de Cronbach, considerándose una 
fiabilidad aceptable a los valores superiores a .70 (Viladrich et al., 2017). A continuación, se aplicó 
la Métrica de Mahalanobis con la finalidad de detectar y excluir sujetos atípicos que no seguían 
un patrón lógico; además se realizaron análisis de asimetría y curtosis, considerados adecuados 
con valores inferiores a dos en asimetría y a siete en curtosis (Curran et al., 1996). Una vez eli-
minados aquellos sujetos que no seguían patrones lógicos se contó con una muestra final de 476 
estudiantes universitarios y se ejecutó nuevamente el análisis de fiabilidad de las escalas objeto de 
estudio, mostrando nuevamente valores por encima de .70, y posteriormente se realizaron análisis 
descriptivos y correlaciones bivariadas.

A continuación, se realizó un análisis de clúster tomando las recomendaciones de Hair et al. 
(2018). Se utilizó la motivación autónoma, la motivación controlada y la desmotivación al mo-
mento de construir los perfiles motivacionales. Se realizaron análisis de conglomerados jerárqui-
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cos y no jerárquicos; el análisis jerárquico se realizó mediante el método Ward utilizando las pun-
tuaciones Z. El dendograma sugirió la elaboración de 4 perfiles, y para confirmar estos hallazgos 
se realizó un análisis con el método de k-medias confirmando la solución de 4 perfiles. Además, 
se realizó un análisis de doble división, es decir validación cruzada; se dividió aleatoriamente a la 
muestra en dos partes y el procedimiento se aplicó nuevamente a cada sub muestra.

Posteriormente, se realizó la prueba ANOVA multifactorial para verificar si existían diferen-
cias significativas en la satisfacción con la vida en función del tipo de perfil motivacional, conside-
rando además la aplicación de la prueba post-hoc mediante la corrección de Bonferroni. Conjun-
tamente, se calculó el tamaño del efecto en términos de eta parcial al cuadrado (η2), considerando 
efecto pequeño con valores entre .01 a .05, efecto medio entre .06 a .13, y efecto grande con valor 
a .14 o superior (Richardson, 2011). Siguiendo a Field (2017) se utilizó anticipadamente a este 
análisis la prueba de Box para examinar la homogeneidad de covarianzas.

Para finalizar, se realizó la prueba chi-cuadrado de Pearson con un análisis residual para 
inspeccionar las diferencias entre los perfiles encontrados en función del sexo, edad, carrera de 
estudio y los estados de cambio.

4. Resultados

4.1 Análisis descriptivos, fiabilidad y correlaciones

En la Tabla 1 se observa los estadísticos descriptivos de la motivación autónoma, motivación 
controlada, desmotivación y de la satisfacción con la vida; presenta la media, desviación estándar, 
valores de asimetría, curtosis, fiabilidad y correlaciones bivariadas. Cabe mencionar que los va-
lores de fiabilidad fueron superiores a .70. Los análisis de correlaciones bivariadas indican que la 
motivación autónoma se relaciona de manera negativa y significativa con la motivación contro-
lada, de igual manera con la desmotivación, y existe una correlación positiva con la satisfacción 
con la vida. La motivación controlada presenta una correlación positiva con la desmotivación y 
negativa con la satisfacción con la vida, mientras que la desmotivación presenta una correlación 
negativa con la satisfacción con la vida.

Tabla1. Análisis descriptivos, fiabilidad y correlaciones

 Nro. Variables M SD A K R a 1 2 3 4

1 Motivación autó-
noma 2.95 .72 -.65 .04 0-4 .91 - -.331** -.271** .377**

2 Motivación contro-
lada .79 .54 .69 -.05 0-4 .74 - - .878** -.059

3 Desmotivación .95 .78 .46 -.80 0-4 .78 - - - -.015

4 Satisfacción con la 
vida 5.18 1.39 .80 .17 1-7 .89 - - - -

M = media, SD = Desvío Estándar, A = Asimetría; K = Curtosis, α Alfa de Cronbach, ** p = .01



8 Vol. 4 No. 10, 2023. e230183  | Sección General | Peer Reviewed PACHARevista de Estudios Contemporáneos del Sur Global 
Journal of Contemporary Studies of the Global South
Revista de Estudos Contemporâneos do Sul Global

4.2 Análisis de clústeres

Una vez realizados los análisis de conglomerados jerárquicos con el método Ward se obtuvo 
como resultado el dendograma y los coeficientes de aglomeración, reflejando la existencia de 4 
perfiles motivacionales. La teoría apoya la existencia de estos 4 perfiles (Vansteenkiste, Niemiec 
& Soenens, 2010), además avalados en estudios previos (Matsumoto & Takenaka, 2004; Cuevas et 
al., 2013; Sánchez et al., 2015; Vergara et al., 2019 y Del Valle et al., 2020) que sustentan la confor-
mación de la solución de perfiles. Posteriormente se confirmó los resultados obtenidos mediante 
el análisis de conglomerados de K-medias, el cual nos informa el grado de similitud que existe 
entre el número de conglomerados encontrados en los análisis jerárquicos y no jerárquicos. Los 
dos análisis apoyaron la decisión de los 4 conglomerados ya que fueron muy consistentes.

Figura 1. Perfiles motivacionales de estudiantes universitarios

En la Tabla 2 y Figura 1, se muestran las 4 agrupaciones con las siguientes características: 
al primer perfil se lo denominó de alta calidad y lo conforman (n = 187) 39,28% estudiantes; este 
conglomerado se caracteriza por tener bajos niveles de motivación controladora, desmotivación, 
valores altos en motivación autónoma. El segundo perfil agrupa a (n = 103) 21.63% de estudiantes 
y se lo denominó de baja cantidad; presenta valores bajos de motivación autónoma, controladora, 
desmotivación. El tercer perfil se denominó de baja calidad y lo componen (n = 24) 5.04% de estu-
diantes; presenta bajos niveles de motivación autónoma y altos niveles de motivación controlado-
ra y desmotivación. El cuarto perfil denominado de alta cantidad, lo conforman (n = 62) 13.02% 
de estudiantes; presenta niveles altos en la motivación autónoma, motivación controladora y des-
motivación. En la Tabla 2 se puede observar las diferencias entre las variables que formaron parte 
de la solución de los conglomerados. Existió un efecto multivariante (valor de Box = 49.553, f = 
2,715, p = < .001), lo que sugiere el uso del valor de la traza de Pillai como estadística de prueba 
(Field, 2017), con un valor de 1.441 (f = 145,454) p < .001. Esto indica que todos los grupos difie-
ren unos de otros.
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Tabla 2. Diferencias en las variables de los perfiles motivacionales

Alta Calidad
(n=187)

Baja Canti-
dad

(n=103)

Baja Calidad
(n=124)

Alta Cantidad
(n=62)

M SD M SD M SD M SD F p η² parcial

M. autónoma .88 .48 -.84 .60 -.90 .51 .55 .56 398.30 .000 .717

M. Controladora -.71 .55 -.57 .54 1.00 .55 1.11 .55 364.16 .000 .698

Desmotivación -.69 .52 -.59 .51 .88 .53 1.31 .69 366.78 .000 .700

Box’s = 49.553 (f = 2,715) p = < .001

Pillai’s trace = 1.441 (f = 145,454) p = < .001

n = Número de participantes; M = Media; SD = Desvío Estándar; M = Motivación; η² = eta par-
cial cuadrado.

4.3 Análisis de diferencias entre los clústeres

El análisis ANOVA refleja en la Tabla 3 las diferencias estadísticamente significativas con 
relación a la satisfacción con la vida según los cuatro perfiles motivacionales, con valor p = < .001, 
lo cual indica que difieren los grupos unos de otros con respeto a esta variable en los perfiles de 
alta calidad y baja cantidad, perfil alta calidad y baja calidad, perfil de baja cantidad y alta cantidad, 
perfil baja calidad y alta cantidad. Sin embargo, no se encontraron diferencias en los perfiles de 
alta calidad y alta cantidad; y perfil de baja cantidad con baja calidad.

Tabla 3. Diferencias en la satisfacción con la vida según el tipo de perfil motivacional

Alta calidad
(n=187)

Baja cantidad
(n=103)

Baja calidad
(n=124)

Alta cantidad
(n=62) Post-hoc

M M M M F P η² 
parcial

Satisfacción 
con la vida .25 -.31 -.38 .52 437.51 .000 .121

1>2**; 1>3**; 1<4
2>3; 2<4**

3<4**

n: número de participantes; M: medias ** P < .001, η² = eta parcial cuadrado

4.4 Diferencias según el sexo, edad, carrera y estados de cambio

Con el propósito de comprobar las diferencias existentes en los perfiles motivacionales en 
función del sexo, edad, carrera y estados de cambio, se decidió realizar un análisis de diferencias 
utilizando la prueba estadística chi-cuadrado de Pearson. Es necesario precisar que valores me-
nores a .05 indican que existen diferencias significativas entre las frecuencias esperadas y las ob-
servadas; además, la presencia de residuos tipificados iguales o mayores a 1.90 indican que existe 
dependencia entre las dos categorías y que las diferencias son significativas.
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La tabla 4 muestra las diferencias identificadas en cuanto al sexo, en donde es posible obser-
var que el femenino se asocia al perfil de baja cantidad (81.6%), baja calidad (71.8) y una prevalen-
cia menor al perfil de alta calidad, mientras que en el sexo masculino se asociaron al perfil de alta 
calidad (48.1%). En cuanto a la edad no existen diferencias significativas.

Considerando la carrera de estudio, se encontraron diferencias significativas; así, la Carrera 
de Enfermería se asocia mayoritariamente al perfil de alta calidad (69,8%) en relación con el de 
baja calidad (40.5%); la Pedagogía de la Actividad Física y Deporte se asocia a los perfiles de baja 
calidad (48.2%), con prevalencia menor en el perfil de alta cantidad (22.7%) y alta calidad (10.4%). 
En relación con los perfiles, el estado de mantenimiento se asocia al perfil de alta calidad (49.7%), 
con prevalencia menor de baja cantidad (5.8%) y baja calidad (4,8%). El estado de preparación 
se asocia al perfil de baja cantidad (57.3%) y al de baja calidad (46.8%) y prevalencia menor al de 
alta calidad (19.8%). El estado de contemplación se asocia al perfil de baja calidad (27.4%), con 
prevalencia menor a la alta calidad (3.7%) y alta cantidad (1.6%). El estado de pre contemplación 
se asocia únicamente al perfil de baja cantidad (4.9%).

Tabla 4. Diferencias en función del sexo, edad, carrera de estudio y estados de cambio.
Perfil de Alta 

calidad
Perfil de Baja 

cantidad
Perfil de Baja 

calidad
Perfil de Alta 

cantidad
n(%) R n(%) R n(%) R n(%) R x² gl P

Sexo (n=476)

Femenino(n=307) 97(51.9%) -4.6 84(81.6%) 4.1 89(71.8%) 2.0 37(59.7%) -.9 29.60 3 .000

Masculino(n=169) 90(48.1%) 4.6 19(18.4%) -4.1 35(28.2%) -2.0 25(40.3%) .9

Edad (n=476)

18-21 (n=294) 111(59.4%) -.9 69(67.0%) 1.2 78(62.98) .3 36(58.1%) -.6 2.07 3 .557

> 22 (n=182) 76(40.6%) .9 34(33.0%) -1.2 46(37.1) -.3 26(41.9%) .6

Carrera (n=476)

Educación (n=73) 21(19.8%) 1.5 13(18.6) .8 19(11.3%) -1,8 20(15.2%) -.1 51.60 6 .000

PAFD (n=139) 11(10.4%) -4.8 17(24.3%) -.1 81(48.2%) 6.7 30(22.7%) -1.9
Enfermería 

(n=264) 74(69.8%) 3.4 40(57.1%) .3 68(40.5%) -4.9 82(62.1%) 1.8

Estados de cambio 
(n=476)

Pre-contemplación 
(n=11) 3(1.6%) -.8 5(4.9%) 1.9 3(2.4%) .1 0(0.0%) -1.3 156.44 12 .000

Contemplación 
(n=57) 7(3.7%) -4.4 15(14.6%) .9 34(27.4) 6.2 1(1.6%) -2.7

Prepara-
ción(N=179) 37(19.8%) -6.5 59(57.3) 4.7 58(46.8%) 2.5 25(40.3%) .5

Acción (N=104) 47(25.1%) 1.4 18(17.5%) -1.2 23(18.5%) -1.0 16(25.8%) .8
Mantenimien-

to(n=124) 93(49.7%) 9.4 6(5.8%) -5.3 6(4.8%) -6.3 20(32.3%) 1.2

n= número de participantes; % de participantes; PAFD= carera de Pedagogía de la Actividad Física y 
Deporte; R= residuo corregido; x² =Chi cuadrado; p= 0.05 significancia.
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5. Discusión

De acuerdo al primero de los objetivos establecidos: identificar los perfiles motivacionales 
existentes en estudiantes, se encontraron en el presente estudio cuatro tipos de perfiles motiva-
cionales: (a) alta calidad con puntuaciones altas en motivación autónoma y bajas en motivación 
controladora y desmotivación, (b) baja cantidad, con puntuaciones bajas en motivación autóno-
ma, motivación controladora y desmotivación, (c) baja calidad, con puntuaciones bajas en mo-
tivación autónoma y altas en motivación controladora y desmotivación, y (d) alta cantidad, con 
puntuaciones altas tanto en motivación autónoma, controladora y desmotivación; estos resulta-
dos coinciden con las investigaciones de Matsumoto y Takenaka, (2004), en el contexto deportivo 
en adultos; así como también con Cuevas et al. (2013), Sánchez et al. (2015), estudios realizados 
en el contexto de la Educación Física con adolescentes; y con Vergara et al. (2019) y Del Valle et 
al. (2020), estudios realizados a estudiantes universitarios. Esto lleva a demostrar la diversidad 
de conductas dentro de un mismo grupo, siendo la combinación de la motivación autónoma, la 
motivación controlada y la desmotivación la base para pertenecer a determinado conglomerado, 
considerándose además valores de calidad y cantidad de acuerdo a la intensidad con que se pre-
senta la motivación (Vansteenkiste, 2010).

En este contexto, resulta de gran importancia identificar los perfiles motivacionales y los 
factores sociales que llegan a formar estos constructos, con el fin de establecer estrategias más 
individualizadas, de acuerdo a sus necesidades, para el desarrollo de la fuerza y calidad de la mo-
tivación de los sujetos hacia la práctica deportiva (Vlachopoulos et al., 2009), es decir, no solo va a 
ser importante que los sujetos dispongan de elevada motivación sino que esta sea de buena calidad 
(Vansteenkiste et al., 2009).

En relación al segundo de los objetivos planteados, se buscó analizar las diferencias que exis-
ten en los perfiles motivacionales con respecto a la satisfacción con la vida. Los resultados mues-
tran que los estudiantes con un perfil motivacional de alta cantidad y alta calidad presentan me-
jores niveles de satisfacción con la vida, mientras que los perfiles de baja cantidad y baja calidad 
presentaron valores inferiores, situación que coincide con lo expuesto por Murcia y Torregrosa 
(2015), quienes determinaron los perfiles motivacionales en estudiantes universitarios y su re-
lación con la satisfacción con la vida e identifican que los estudiantes con el perfil más autode-
terminado, se presentan más satisfechos con la vida que aquellos estudiantes con perfiles menos 
autodeterminados. En el mismo sentido Deci y Ryan (2000) indican que los sujetos que presentan 
mayor satisfacción con sus vidas tienen una mayor motivación autodeterminada y quienes practi-
can deporte perciben este tipo de motivación llevándolos a valorarse más. De igual forma Moreno 
y Vera (2011) mencionan los beneficios que provoca la motivación autodeterminada ya que esta 
es predecesora de la satisfacción con la vida.

En cuanto al último de los objetivos, analizar los perfiles motivacionales encontrados en fun-
ción del sexo, edad, carrera y estados de cambio, en el estudio se pudo comprobar que el sexo fe-
menino se asocia indistintamente al perfil de baja cantidad, baja calidad y una prevalencia menor 
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al perfil de alta calidad, resultados muy parecidos con los encontrados por Sánchez et al. (2015) en 
su estudio realizado a estudiantes de Educación Física, pero difiere en cuanto al sexo masculino, 
pues estos se asocian al perfil de alta cantidad, y los del presente estudio lo hacen hacia el perfil 
de alta calidad, es decir con una muy buena intensidad de motivación. En este mismo sentido, 
Manzano et al. (2021), en su estudio realizado con 120 estudiantes de educación física españoles, 
mencionan que los varones se conglomeran en perfiles de alta motivación y las chicas hacia la 
desmotivación.

En lo que respecta a la edad, en la presente investigación no se encontró diferencias signifi-
cativas, y existen pocos estudios que analizan esta variable en estudiantes universitarios; de esta 
manera se puede citar a Manzano et al. (2021), quienes, en su estudio con adolescentes y análisis 
de perfiles motivacionales, tampoco encontraron diferencias en función de la edad, y en esta mis-
ma línea, para Moreno et al. (2020) la edad es una de las variables que más pueden influenciar en 
los niveles de motivación y por lo tanto en la ubicación de los diferentes perfiles.

En lo que se refiere a las diferencias en función de la carrera de estudio, Praxades et al. 
(2016) indican que los estudiantes de carreras relacionadas con el ámbito deportivo tienen valores 
significativamente superiores hacia perfiles de motivación autodeterminada. Al respecto, en este 
estudio existe una prevalencia menor en el grupo de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte 
en los perfiles de alta calidad y alta cantidad, ya que estuvieron asociados al perfil de baja calidad; 
en cambio los estudiantes de Enfermería estuvieron asociados mayormente hacia los perfiles de 
alta calidad y alta cantidad contradiciendo lo postulado por Praxades; sin embargo, se considera 
que dichos resultados se deben a que la muestra estuvo compuesta en su mayoría por estudiantes 
de esta carrera.

Finalmente, en lo que respecta a los estados de cambio, en relación con los perfiles, en este 
estudio se pudo evidenciar que el estado de mantenimiento se asocia al perfil de alta calidad con 
prevalencia menor de baja cantidad y calidad. El estado de preparación se asocia al perfil de baja 
cantidad y al de baja calidad y prevalencia menor al de alta calidad. El estado de contemplación 
se asocia al perfil de baja calidad con prevalencia menor a la alta calidad y cantidad. El estado de 
pre-contemplación se asocia únicamente al perfil de baja calidad. Estos resultados pudieron ser 
comparados con los obtenidos por Matsumoto y Takenaka (2004), quienes en su estudio sobre 
perfiles motivacionales y etapas de cambio en adultos deportistas, identificaron 4 perfiles moti-
vacionales y observaron que aquellos que se encontraban dentro del perfil autodeterminado se 
encasillaban en la etapa de mantenimiento, situación que coincide con lo obtenido en esta inves-
tigación; por otro lado, estudios más recientes de Carron et al. (2016) indican que no existe una 
relación significativa de la motivación autónoma sobre las etapas de cambio de mantenimiento y 
acción.

Es posible, además, identificar que la muestra se ubica hacia el estado de preparación n = 
179 (37%), resultados que son muy parecidos a los encontrados por Gómez et al. (2016), donde 
el 89,6% de los universitarios se encuentra en las tres primeras etapas de cambio, es decir, son se-
dentarios. Por otro lado, resultados que no coinciden en el contexto universitario español son los 
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obtenidos por Praxédes et al. (2016), quienes los ubican en el estado de acción y mantenimiento. 
Otros estudios como el de Herazo et al. (2012), realizado en estudiantes universitarios de Colom-
bia los ubican en los estados de contemplación y preparación. Estos resultados sugieren que no 
existe una dinámica sostenible en relación con la ubicación de los sujetos en los diferentes estados 
de cambio.

Como limitaciones del estudio se puede indicar que la muestra estuvo conformada única-
mente por tres carreras universitarias, y la de Enfermería tuvo mayor participación, provocando 
desigualdad en la misma, lo que no permite generalizar los resultados, y al ser un estudio trans-
versal, los datos podrían variar con el tiempo. Tampoco fue posible establecer relaciones de cau-
salidad de los resultados.

Como líneas a futuro se sugiere considerar las necesidades psicológicas básicas en el momen-
to de elaborar los perfiles como el estudio realizado a deportistas adolescentes con el propósito de 
que los mismos sean más consistentes (Almagro et al., 2015). Además, sería interesante realizar 
estudios experimentales de carácter longitudinal en estudiantes universitarios con la finalidad de 
promover el desarrollo de programas motivacionales para promover la satisfacción con la vida 
(Román, 2013), o para el desarrollo de la práctica de la actividad física como prevención de la 
obesidad infantil (Oria et al., 2012).

6. Conclusiones

Se identificaron cuatro tipos de perfiles motivacionales, considerados dentro del punto de 
vista de la calidad (alta calidad y baja calidad), cantidad (alta cantidad y baja cantidad), y se con-
cluye que los estudiantes con un perfil motivacional de alta calidad y cantidad presentan mejores 
niveles de satisfacción con la vida.

En lo que respecta a la edad, no se encontró diferencias significativas. En cuanto a la variable 
sexo, el femenino se asocia indistintamente al perfil de baja cantidad, baja calidad y una preva-
lencia menor al perfil de alta calidad, y los varones hacia el perfil de alta calidad. La carrera de 
Enfermería se asocia al perfil de alta calidad con prevalencia menor al de baja cantidad; la de Peda-
gogía de la Actividad Física y Deporte hacia el perfil de baja calidad con prevalencia menor en los 
perfiles de alta calidad y alta cantidad. Finalmente, en relación a los estados de cambio, el estado 
de mantenimiento se asocia al perfil de alta calidad, con prevalencia menor al de baja cantidad y 
baja calidad; el estado de preparación se asocia al perfil de baja cantidad y al de baja calidad y con 
prevalencia menor al de alta calidad; el estado de contemplación se asocia al perfil de baja calidad, 
con prevalencia menor a la alta calidad y alta cantidad; y el estado de pre contemplación se asocia 
únicamente al perfil de baja cantidad.

En consecuencia, se destaca la importancia de que los docentes fomenten la motivación au-
todeterminada en las clases de los estudiantes universitarios con el propósito de elevar los niveles 
de satisfacción con la vida.
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