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RESUMEN 

El objetivo de este estudio es averiguar si hay diferencias en las metas 

deportivas en función de que la actividad física se realice en contextos 

escolares  o  de  competiciones  deportivas.  Participan  574  estudiantes 

de Educación Secundaria Obligatoria, entre los 11 y 17 años, y 511 

deportistas, entre los 16 y 45 años, quienes responden al Cuestionario 

de  Orientación  a  la  Tarea  y  al  Ego  en  el  Deporte.  Los  resultados 

permiten confirmar el modelo teórico y muestran que, tanto en las 

orientaciones de meta a la tarea y al ego, las puntuaciones medias resultan 

más elevadas en el caso de los deportistas. Mediante análisis factorial 

confirmatorio  multigrupo se encuentran algunas diferencias relevantes 

que son discutidas. 
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ABSTRACT 

The purpose  of this study is to determine  if there are differences  in 

the function  of sports  goals whether  the physical  activity  is done in 

school settings or competitions. Five hundred and seventy-four students 

of Obligatory Secondary Education took part on this study, aged between 

11 and 17, and 511 athletes, aged between 16 and 45 years, who answer 

to the Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire. The results 

confirm the theoretical model and show that the average scores are higher 

in the case of athletes, in both cases goal orientations to the task and 

ego. Through a confirmatory multi group factorial analysis some relevant 

differences are found that have been discussed. 
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Este trabajo se interesa por la motivación para 

la actividad física y parte de la teoría de las 

perspectivas o de las orientaciones de meta que 

es una de las más empleadas en la comprensión 

de las variables relacionadas con la motivación 

de  logro  (Duda,  Fox,  Biddle,  &  Amstrong, 

1992; Duda & Nicholls, 1992; Duda, Olson, & 

Templin, 1991; Roberts, 2001) y que muestra la 

existencia de dos orientaciones de meta en los 

deportistas: a la tarea y al ego. 

La meta a la tarea consiste en demostrar 

aprendizaje y dirige la conducta cuando el 

aprendizaje o la maestría son muy importantes. 

El éxito depende de la valoración subjetiva de 

si se aprendió o se mejoró. Por contra, la meta 

al ego se relaciona más con la competitividad, 

consiste en maximizar la probabilidad de 

atribuirse alta habilidad a uno mismo y se hace 

patente cuando se da una intensa comparación 

social: el éxito depende de la valoración 

subjetiva que resulta de comparar la habilidad 

propia  con  la  de  otros  (Castillo,  Balaguer, 

&  Duda,  2002;  García-Calvo,  Leo,  Martín, 

&  Sánchez,  2008;  Holgado,  Navas,  López, 

& García-Calvo, 2010; Núñez, Martín-Albo, 

Paredes, Rodríguez, & Chipana, 2011; Valle et 

al., 2010). 

La relevancia de estas orientaciones de meta 

en el deporte y que se asocian a cogniciones 

y a comportamientos diferentes ha quedado 

demostrada (Balaguer, Castillo, Duda, & García- 

Merita, 2011; Baser, Bayar, & Ghorbanzadeh, 

2013;  Carlin,  Salguero,  Márquez,  &  Garcés, 

2009; Carr, 2012; Cecchini, González, & 

Montero, 2008; Chin, Khoo & Low, 2012; 

García-Calvo, Santos-Rosa, Jiménez & Cervelló, 

2006; García-Mas & Gimeno, 2008; Holgado, 

Navas,  &  López,  2010;  Modroño  &  Guillén, 

2016;  Roberts,  2001;  Ruiz  &  Piéron,  2013; 

Sage & Kavussanu, 2007; Saotome, Harada, & 

Nakamura, 2012; Zarauz & Ruiz-Juan, 2014; 

Zubiaur  &  Del  Riego,  2015),  de  modo  que 

los sujetos orientados a la tarea atribuyen sus 

éxitos internamente, perciben el deporte como 

una actividad que fortalece la capacidad de 

cooperación y el compromiso, que incrementa el 

interés por aprender y por mejorar, por cumplir 

las  reglas,  por  esforzarse  y  por  mejorar  la 

salud y las habilidades deportivas, demostrando 

estar más satisfechos con su rendimiento y 

disfrutando más del deporte, con una conducta 

más adaptativa y que fomenta el juego limpio. 

Todo ello da lugar a una participación más 

entusiasta. Por otra parte, los sujetos orientados 

hacia  el  ego  realizan  atribuciones  externas 

para los resultados, perciben la actividad como 

un   sistema   de   mejorar   la   vida   social,   de 

adquirir un mayor reconocimiento social y 

popularidad y conseguir riqueza económica. Ello 

supone una participación menos entusiasta y 

mayor tendencia a desvincularse de la práctica 

deportiva. 

Por  otro  lado,  diversos  estudios  centrados 

en el contexto educativo, encontraron que la 

orientación de meta hacia la tarea es la que 

correlaciona poderosamente con mediadores 

positivos (Baena, Granero, Gómez, & Abraldes, 

2014; Baena-Extremera & Ruiz-Juan, 2015; 

Bortoli, Bertollo, Comania, & Robazza, 2011; 

Castillo-Andrés, Campos-Mesa, & Ries, 2013; 

Jiménez, Cervelló, García, Santos-Rosa, & Del 

Villar, 2006; Ruiz & Piéron, 2013) y con mejores 

niveles de rendimiento escolar (Alemán, Trías, & 

Curione, 2011; Barca, Peralbo, Porto, Marcos, & 

Brenlla, 2011). 

Así mismo, también hay que resaltar dos 

aspectos importantes de las orientaciones de 

meta, el primero de ellos es su carácter 

ortogonal, es decir, se pueden dar al mismo 

tiempo cierto grado de ambas orientaciones, 

conformando perfiles motivaciones (Alonso- 

Tapia, Huertas, & Ruiz, 2010; Manzano & 

Valero, 2013; Navas, Soriano, Holgado, & 

López, 2009; Saies, Arribas-Galarrag, Cecchini, 

http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.ups
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Luis-De-Cos, & Otaegui, 2014; Schwinger & 

Stiensmeier-Pelster,  2011;  Wosnitza  &  Volet, 

2012), y el segundo, que existen estudios en 

los que la orientación de meta al ego sí tiene 

una contribución positiva hacia la cantidad de 

práctica, el conceder importancia a la variedad en 

los ejercicios, el nivel deportivo y la disciplina 

(García-Mas & Gimeno, 2008; Guzmán & 

García-Ferriol, 2002), por ello, es importante 

promover la implicación hacia las orientaciones 

de meta pero sin especificar el carácter negativo 

de las orientaciones hacia el ego. 

Todo lo expuesto permite plantear si el hecho 

de que la actividad física se realice en contextos 

escolares,  dentro  de  la  clase  de  Educación 

Física, o en ámbitos de competiciones deportivas 

introduce diferencias en las orientaciones de 

meta, ya que al variar el contexto y los fines 

de la actividad física, podrían variar igualmente 

las metas perseguidas. Téngase en cuenta que 

los objetivos de las clases de Educación Física 

distan mucho de los establecidos para el deporte 

de competición (Cervelló & Santos-Rosa, 2000; 

Navas, Soriano, & Holgado, 2006) o cuando este 

se realiza con otras finalidades (ocio o estar en 

forma). Por todo ello, el objetivo de este estudio 

es averiguar si se producen diferencias en las 

orientaciones de meta en función del contexto (el 

escolar o el de competición) en el que se realiza 

la actividad física o el deporte. 

Como hipótesis puede aventurarse que las 

puntuaciones  en  la  orientación  de  meta  a  la 

tarea serán más elevadas en el contexto escolar 

porque en él se enfatiza el aprendizaje y, al 

contrario, las puntuaciones en la orientación de 

meta al ego serán más elevadas en el contexto 

de competición deportiva que enfatiza más la 

competitividad. 
 

 

Método 
 

 

Participantes 
 

 
Participan 574 estudiantes de los cuatro cursos 

de ESO, seleccionados por muestreo aleatorio 

simple,  de  ellos  el  26.8%  cursa  1º  de  ESO, 

el  23.3%  está  en  2º,  el  26.1%  cursa  3º  y 

el  23.7%  restante  corresponde  a  4º,  todos 

ellos pertenecientes a la provincia de Alicante, 

y 511 deportistas federados que practicaban 

diversos deportes (baloncesto, balonmano, 

rugby, atletismo, tenis, kárate, natación, 

ciclismo, gimnasia rítmica, tiro con arco, etc.) 

un 49.7 % realizaban deportes de equipo y un 

50.3 % deportes individuales, seleccionados por 

muestreo incidental, pertenecientes a diversas 

provincias (Alicante, Valencia, Bilbao, La 

Coruña, Granada, etc.). El número total de 

participantes es 1085. Las edades de los sujetos 

oscilan entre 11 y 45 años ( M = 17.99; DT = 

5.91). El 61 % son hombres y el 39% mujeres. 
 

 

Instrumentos 
 

 
Se emplea para evaluar las metas de los sujetos 

el TEOSQ (Cuestionario de Orientación a la 

Tarea y al Ego en el Deporte; Duda, 1989) en la 

versión de Balaguer, Castillo, y Tomás (1996). 

La consistencia interna (alfa de Cronbach) de 

las escalas ego y tarea es de 0.84 y de 0.87 

respectivamente. 
 

 

Variables 
 

 
Se consideran dos variables. Por una parte, las 

orientaciones de meta en el deporte y, por otro 

lado,  el  contexto  en  el  que  se  lleva  a  cabo 

la actividad física. Dentro de las orientaciones 

de  meta  para  el  deporte  están  la  orientación 

al  ego  (cuya  puntuación  se  obtiene  sumando 

las puntuaciones de los ítems 1, 3, 4, 6, 9 y 

11 del cuestionario) y la orientación a la tarea 

(cuya puntuación equivale a la suma de las 

puntuaciones de los elementos 2, 5, 7, 8, 10, 12 

y 13 del cuestionario). En cuanto a la variable 

contexto en el que se realiza la actividad física, se 

consideran dos: el escolar (cuando la actividad se 

desarrolla durante la clase de Educación Física) 

y el deportivo (cuando la actividad se lleva a 

cabo en situaciones de competición deportiva no 

escolar). 
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Procedimiento 
 

 
Los sujetos respondieron al cuestionario en 

situaciones naturales (en el aula habitual los 

estudiantes   y   al   concluir   el   entrenamiento 

los deportistas), fueron instruidos sobre la 

importancia de su sinceridad al responder y se les 

garantizó el anonimato. Así mismo, se solicitó 

permiso a los progenitores de los participantes 

menores de edad implicados, y se les informó 

sobre cuál iba a ser la posterior utilización de los 

datos. 
 

 

Diseño y análisis de datos 
 

 
Al no haber manipulación intencional de las 

variables, el diseño es del tipo correlacional 

básico. Se realizaron análisis factoriales 

exploratorio (AFE) y confirmatorio (AFC) y el 

contraste de diferencias de medias (prueba t de 

Student). Para realizar el AFC se utiliza la matriz 

de correlaciones policóricas, pues los ítems se 

consideran variables continuas latentes que han 

sido categorizadas. Bajo estas condiciones, el 

método de estimación recomendado es mínimos 

cuadrados ponderados (WLS) ya que para 

muestras grandes y cuando no hay muchas 

variables proporciona estimadores consistentes, 

mejores índices de ajuste y pruebas chi-cuadrado 

(Flora & Curran, 2004). 
 

 

Resultados 
 

 
Como el TEOSQ fue especialmente diseñado 

para evaluar las orientaciones de meta de las 

personas en el contexto deportivo, las respuestas 

de los participantes se sometieron a análisis 

factoriales (AFE y AFC) cuyos resultados 

vinieron  a  confirmar  el  modelo  subyacente 

al cuestionario y que ha sido establecido 

consistentemente en la literatura (Castillo et al., 

2002). Los valores obtenidos para los distintos 

índices de ajuste (λx
2  

= 295.50; gl = 64; p 

< 

0.001; RMSEA = 0.06; GFI = 0.98; AGFI = 0.97) 

permiten concluir que el modelo tiene un buen 

ajuste. Ningún índice de modificación mejora 

notablemente el modelo a nivel estadístico y 

dado el buen ajuste, tanto teórico como empírico, 

que presenta, tampoco se ha visto necesario 

añadir o modificar parámetros. En la Tabla 1 se 

ofrecen los coeficientes λxx correspondientes a 

la solución completamente estandarizada. 
 

Tabla 1 

Solución completamente estandarizada del AFC 

para el TEOSQ 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Se  realizó  un  contraste  de  medias  (prueba 

t de Student) para muestras independientes, 

considerando como variable dicotómica de 

agrupamiento el contexto en el que se realiza 

la actividad física (escolar y de competición) y 

como variable agrupada las puntuaciones en las 

orientaciones de meta. La prueba de Levene para 

la igualdad de las varianzas poblacionales resulta 

estadísticamente significativa (F = 30.56; p < 

0.001) en el caso de la orientación al ego y, en 

consecuencia, se asume que dichas varianzas son 

diferentes. 
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Tabla 2 

Prueba t de Student para las diferencias de 

medias considerando como variables 

dependientes las orientaciones de meta (al ego 

y a la tarea) y como variable independiente el 

contexto en el que se realiza la actividad física 

(escolar o deporte de competición) 

 

Fuente: elaboración propia 
 

Como  se  puede  observar  en  la  Tabla  2, 

las diferencias de medias son estadísticamente 

significativas. Muestran puntuaciones más 

elevadas en ambas orientaciones de meta quienes 

realizan la actividad física en contextos de 

competición. 

Una vez analizada la bondad de ajuste del 

modelo propuesto con los datos obtenidos en 

la muestra total (véase la Tabla 1), se evaluó 

dicho ajuste del modelo en los dos grupos y se 

detectó qué ítems y factores fueron entendidos 

diferencialmente. 
 

 

Ajuste del modelo base en los dos grupos 

(estudiantes-deportistas) 
 
 

Para el grupo de estudiantes se obtiene un χ
2
= 

152.53 (gl = 64; p < 0.001); RMSEA = 0.059; 

GFI = 0.98; AGFI = 0.97; CFI = 0.94. Para los 

deportistas se encuentra un χ
2
= 132.24 (gl = 64; p 

= 0); RMSEA = 0.052; GFI = 0.98; AGFI = 0.97 

y CFI = 0.94. Ahora bien, observando los índices 

de modificación en el grupo de estudiantes se 

aprecia que al hacerse la inclusión del ítem 13 

“pongo todo lo que está de mi parte” en el factor 

de orientación de meta al ego, el modelo mejora 

significativamente (Dχ
2 

= 9.13; D gl = 1). La 

inclusión de dicho ítem se considera relevante 

porque se entiende que, al saturar negativamente, 

el no esforzarse al máximo podría caracterizar a 

la orientación al ego. 

Las soluciones completamente estandarizadas 

para ambos grupos se muestran en la Tabla 3. 

A simple vista se observa que los coeficientes 

lambda son diferentes entre ambos grupos al 

igual que la asociación entre los factores. A 

pesar de estas diferencias, con los resultados 

obtenidos se puede considerar que el modelo 

base representa los datos de manera adecuada en 

ambos grupos. 
 

Tabla 3 

Solución completamente estandarizada del AFC 

para los estudiantes y deportistas 

 

Fuente: elaboración propia 
 

 

Evaluación de la invarianza a través de la 

modalidad de práctica deportiva 
 

 

Equivalencia de la estructura del modelo 

analizado 
 

 
En primer lugar, se realizó un análisis 

multigrupo, es decir, considerando ambos grupos 

conjuntamente   y,   por   lo   tanto,   estimando 

los  parámetros  simultáneamente  sin  imponer 



Leandro Navas Martínez, José Antonio Soriano Llorca, Francisco Pablo Holgado Tello, Manuela López Núñez. 

| Universitas Psychologica | V. 15 | No. 4 | Octubre-Diciembre | 2016 | 

 

 

 
 
 

ninguna restricción sobre la equivalencia de la 

matriz de pesos factoriales, ni sobre la varianza/ 

covarianza de los factores, y se fijaron a uno los 

parámetros de los ítems 11 y 13. Los resultados 

obtenidos se muestran en la primera fila de la 

Tabla 4 (modelo 1 o de comparación). 

Los índices de bondad de ajuste considerando 

simultáneamente ambos grupos (modelo 1) 

fueron χ
2  

=275.64 (gl=127; p < 0.001); ECVI 

= 0.48; RMSEA = 0.054; GFI = 0.98 y CFI = 

0.95. Con estos resultados se puede aceptar la 

hipótesis de que el modelo compuesto por una 

variable latente de orientación de meta al ego y 

otra a la tarea existe tanto en deportistas como 

en estudiantes. A pesar de ello, no tiene por qué 

haber necesariamente un patrón común de las 

saturaciones factoriales entre ambos grupos. Por 

ello, y siguiendo a Byrne (1998) a continuación, 

se evalúa si las saturaciones de cada ítem son 

invariantes entre estudiantes y deportistas. 
 

 

Invarianza del modelo de las saturaciones 

factoriales 
 

 
Se  parte  de  la  hipótesis  nula  de  que  todos 

los coeficientes lambda son equivalentes en 

ambos grupos (Tabla 4, modelo 2). Si hubiera 

un incremento significativo en Chi-cuadrado en 

relación con el modelo 1, habría que ir probando 

la  equivalencia  ítem  a  ítem.  Los  resultados 

de la Tabla 4 muestran que la hipótesis de 

igualdad  para  los  pesos  factoriales  no  puede 

ser aceptada, dado que hay un incremento 

significativo en χ
2  

en relación con el modelo 

1  (∆χ2   
=42.58;  ∆gl=  11).  Por  ello,  se  debe 

ir comprobando qué ítems están provocando 

dicho incremento significativo, lo que indicaría 

que estarían siendo entendidos distintamente por 

estudiantes y deportistas. 

Tabla 4 

Invarianza de las saturaciones factoriales del 

modelo de medida (modelo 2) entre estudiantes 

y deportistas 

 
 

Nota: ∆χ2 = incremento en χ2 con respecto al 

modelo 1, o modelo de comparación y ∆gl= 

diferencia en grados de libertad. *p < 0.05 

Fuente: elaboración propia 
 

Al  observar  la  Tabla  4,  encontramos  que 

todos los ítems presentan un incremento 

significativo, es decir, su comportamiento no 

puede considerarse equivalente entre ambos 

grupos. 
 

 

Invarianza   de   la   matriz   de   varianza/ 

covarianza de los factores 
 

 
El  objetivo  es  analizar  la  equivalencia  de 

las relaciones entre los constructos teóricos 

(Vanderberg & Lance, 2000). Observando la 

Tabla 5 encontramos un modelo estructural 

variante entre ambos grupos. El incremento en 

Chi-cuadrado para cada una de las varianzas 

(ego y tarea) y covarianzas (ego-tarea) es 

significativo. Es decir, la relación que establecen 

entre sí ego y tarea es distinta entre deportistas y 

estudiantes. 
 

 

Discusión 
 

 
Los resultados permiten concluir que el modelo 

teórico del Cuestionario de Orientación al Ego 

y la Tarea en el Deporte tiene un buen ajuste 
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y obtiene confirmación empírica en los datos. 

Aunque este instrumento fue desarrollado para 

evaluar las orientaciones de meta en el deporte 

(Duda, 1989) los resultados indican que es 

igualmente válido para contextos escolares. 

La meta a la tarea consiste en demostrar que 

se  domina  el  aprendizaje  de  una  tarea  y  en 

dirigir la conducta en situaciones en las que 

aprendizaje es lo importante. Para un sujeto con 

meta a la tarea, el éxito depende de la percepción 

subjetiva de que ha mejorado (Castillo et al., 

2002; García-Calvo et al., 2008; Holgado, Navas 

& López, 2010; Kavassanu & Roberts, 2001; 

Nicholls, 1984a, 1984b; Núñez et al., 2011; 

Roberts, 2001) y en ese sentido se aventuraba 

que, en los contextos escolares, las puntuaciones 

en la orientación de meta a la tarea serían más 

elevadas. Del mismo modo, dado que la meta 

al ego está relacionada con la competitividad y 

se pone de manifiesto cuando hay una intensa 

comparación social y el éxito depende de la 

valoración de superar a los demás (Duda, 1989; 

Kavassanu & Roberts, 2001; Nicholls, 1984a, 

1984b; Núñez et al., 2011), se planteaba como 

hipótesis que las puntuaciones en la meta al ego 

serían más altas en el contexto de competición. 

Por una parte, los resultados obtenidos nos 

conducen a rechazar la primera hipótesis, ya que 

la puntuación media de la meta a la tarea en 

contextos escolares es inferior a la puntuación 

media en contextos de competición, en contra 

de lo que se suponía y, por ello, los sujetos 

en contextos deportivos parecen estar más 

orientados a la tarea que en contextos escolares, 

tal y como ocurre cuando se comparan las 

orientaciones de meta entre deportistas novatos 

y expertos (Saies et al., 2014). Por otra parte, los 

resultados permiten aceptar la segunda hipótesis 

ya que la puntuación media de la meta al ego en 

contextos deportivos es superior a la puntuación 

media de la meta al ego en contextos escolares, 

tal y como se pensaba. 

Dadas las diferencias encontradas, se estudió 

si el modelo se mantenía invariante entre 

deportistas y estudiantes. Para ello, se utilizó 

el  análisis  factorial  confirmatorio  multigrupo 

que  representa  distintos  grados  de  invarianza 

de los modelos estructurales y de medida. Los 

resultados indican que tanto los pesos factoriales 

como la relación entre los constructos planteados 

son variantes entre ambos grupos. De entre ellos, 

destaca que la relación entre las orientaciones 

al  ego  y  a  la  tarea  en  los  estudiantes  es 

positiva, mientras que en los deportistas es nula. 

Estas diferencias podrían estar marcadas porque 

la competición a la que posiblemente se ven 

sometidos los deportistas provoca que su forma 

de entender las orientaciones de meta a la tarea y 

al ego sea distinta. 

Estos resultados pueden interpretarse al 

considerar la autonomía percibida y la 

autodeterminación (Balaguer, Castillo & Duda, 

2008; Biddle, 2001; Cuevas, García-López, & 

Contreras, 2015; Dias, Corte-Real, Barreiros, 

Brustad, & Fonseca, 2015; Rivas et al., 2012; 

Sampeiro,  Jiménez-Castuera,  Lobato,  Leyton 

& Claver, 2016; Zarauz & Ruiz-Juan, 2014). 

En clase, la actividad física se puede percibir 

como impuesta y no escogida voluntariamente, 

en  tanto  que  en  el  contexto  deportivo,  el 

sujeto puede percibir autonomía, practica el 

deporte elegido y la actividad no se ve tan 

impuesta.   Esta   podría   ser   una   explicación 

de   que,   en   ambas   orientaciones   de   meta, 

los deportistas alcancen puntuaciones más 

elevadas que los escolares. Otras explicaciones 

provienen del clima motivacional, de los hábitos 

de entrenamiento o de los climas sociales 

(Gutiérrez,  2014;  Gutiérrez,  Ruiz,  &  López, 

2011; Kavussanu & Roberts, 1996; Sánchez- 

Oliva, Leo, Sánchez-Miguel, Amado, & García- 

Calvo, 2010; Marques, Nonohay, Koller, Gauer, 

& Cruz, 2015; Moreno-Murcia, Huéscar, & 

Parra, 2013; Sampeiro et al., 2016; Troncoso, 

Burgos, & López-Walle, 2015, Zarauz, Ruiz- 

Juan, & Flores-Allende, 2016) diferentes que 

generen los entrenadores y los profesores de 

Educación Física. 

Como posibles investigaciones futuras, sería 

interesante estudiar las orientaciones de meta, 

en relación con otras variables como la práctica 

deportiva, el tiempo de práctica, el tipo de 

práctica, la imagen corporal, las metas sociales, 

el autoconcepto físico, etc., lo que permitirá 

conocer más y mejor las características de los 

diferentes perfiles motivacionales. 
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