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RESUMEN 
Se ha demostrado la existencia de factores personales y situacionales que influyen en 

la motivación de los estudiantes, lo cual ha ido estudiándose a lo largo de los años a 

través de diferentes teorías. Dentro de ellas, destaca la existencia de dos tipos de 

teorías. Por un lado, la Teoría de las Metas de Logro 1, establece que el alumno busca 

demostrar su competencia en los ambientes que participa y de los que recibe influen
cias. En este sentido, una persona identifica éxito o fracaso según las creencias implí

citas que a su vez están influidas por factores disposicionales y factores ambientales. 

Por otro lado, la Teoría de las Metas Sociales2 refleja la importancia de estudiar aque

llas metas que mueven al estudiante a involucrarse en una actividad, siendo gran 
parte de estos motivos las razones sociales. Las metas sociales, al igual que las metas 

de logro, son representaciones cognitivas de los deseos y objetivos propuestos. En 

Educación Física y en la actividad física, existen diversas metas sociales, las cuales, 

atribuyen el éxito a unos factores u otros. Estas dos teorías, junto a otras como la 

Teoría de la Autodeterminación3, son fundamentales de cara a comprender cómo los 

estudiantes y deportistas piensan y actúan y qué motivos les llevan para actuar de esa 
forma. 

Palabras clave: Metas de logro, metas sociales, motivación. 

- 9 -



DAVID MANZANO SÁNCHEZ; JUAN ANDRÉS MERINO BARRERO 

¿Por qué las personas actúan de una forma o de otra? ¿Qué es lo que mueve a realizar 
las conductas? ¿Son siempre las metas y objetivos iguales para todos? 

Comprender y buscar la respuesta a estas preguntas no es sencillo. Si bien el compren
der el funcionamiento de la mente humana y cómo se busca dar respuesta a estas pre
guntas, puede ayudar al profesor de Educación Física o monitor de actividades físico
deportivas a tener una base sólida de cara a planificar sus intervenciones, implemen
tar sus metodologías y poder entender el porqué de los comportamientos de los par
ticipantes. 

Este capítulo permitirá establecer el marco teórico que analiza el comportamiento de 
los alumnos en función del ambiente de aula generado por el docente. Por ello, enten
der las razones que mueven la actuación de los alumnos se presenta como un desafío 
a superar por los docentes con el fin de conseguir desarrollar al máximo las capacida
des de los alumnos 

1. TEORÍA DE LAS METAS DE 

LOGRO 

1.1. Marco teórico 

Se considera que el éxito de los pro
gramas de actividad física en Educación 
Física y en el deporte depende en gran 
medida de la motivación experimen
tada por los estudiantes y por los de
portistas, debido a que sentimientos de 
aburrimiento y experiencias humillan
tes contribuirán a desarrollar actitudes 
negativas hacia la misma, mientras que 
sentimientos de diversión y disfrute 
permitirán afianzar actitudes positivas 
hacia la actividad. 

Por ello, resulta lógico afirmar que 
los programas de actividad física, tanto 
en la escuela como en el deporte, reper
cutirán positivamente en los practican
tes cuando sean motivados a participar 
en las clases/ sesiones de entrena
miento, así como cuando experimenten 
resultados cognitivos y afectivos positi
vos como consecuencia de su participa
ción4. Además, la Educación Física y el 
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deporte permiten proporcionar a los es
tudiantes oportunidades para desarro
llar aspectos relacionados con la 
responsabilidad personal, la coopera
ción social y las habilidades relaciona
das con el deporte. Razón todo ello por 
lo que resulta importante y necesario 
comprender los factores personales y si
tuacionales que determinan la motiva
ción de los jóvenes en los diferentes 
ámbitos de la práctica deportiva, permi
tiendo que este conocimiento facilite la 
estructuración de tareas deportivas que 
resulten más satisfactorias y promue
van la actividad física como parte del 
estilo de vida de la población. 

La perspectiva de las metas de logro 
ha constituido uno de los modelos teó
ricos más utilizados en la comprensión 
de las variables cognitivas, emocionales 
y conductuales relacionadas con el lo
gro en los estudiantes de Educación Fí
sicas. La idea principal de esta teoría1 

consiste en que el participante tiene 
como propósito demostrar competencia 
en los ambientes en los que participa y 
de los que recibe influencias como, por 
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ejemplo, en las clases de Educación Fí
sica, el entorno familiar, el entorno de
portivo, el grupo de iguales, etc. En esta 
línea, la idea central de la teoría de las 
metas de logro hace referencia a la 
creencia de que las metas de una per
sona (representaciones mentales reali
zadas de los diferentes objetivos 
propuestos) consisten en esforzarse 
para demostrar competencia y habili
dad en contextos de logro1. 

Esta teoría las trata de forma multi
dimensional, compuesta por paráme
tros personales, sociales, contextuales y 
de desarrollo. 

¿Qué se entiende por este concepto? 

Metas. Consideradas como las deter
minantes de la conducta. Por el término 
meta se entiende a aquellas representa
ciones mentales realizadas por las per
sonas de los diferentes objetivos 
propuestos en un ambiente de logro y 
que son asumidos para guiar el com
portamiento, afectividad y cognición en 
diferentes situaciones (académicas, de 
trabajo o deportivas). 

En relación con lo indicado, se consi
dera que las personas difieren en sus 
definiciones de éxito o fracaso cuando 
se encuentran en entornos de logro en 
los que se debe mostrar competencia y 
en los que se debe conseguir alguna 
meta. Por ello, Maehr y Nicholls6, agru
paron en categorías las distintas con
ductas que se pueden observar en los 
entornos del logro. 
• Conductas orientadas a la demos

tración de capacidad. La meta de la 
conducta es maximizar la probabili
dad de atribuirse una alta capacidad 
y minimizar la probabilidad de atri
buirse una baja capacidad. En otras 
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palabras, los individuos se sienten 
capaces si se perciben más compe
tentes que los demás y poco capaces 
si se perciben menos competentes 
que los demás. 

• Conductas orientadas a la aproba
ción social. Tienen como meta maxi
mizar la probabilidad de mostrar 
superioridad y obtener con ello re
conocimiento social. En este caso, el 
éxito se consigue si se logra dicha 
aprobación social por parte de los 
otros significativos, independiente
mente de los resultados de la ejecu
ción. 

• Conductas orientadas al proceso de 
aprendizaje de la tarea. La meta de 
la conducta es aumentar la mejora 
durante el proceso de aprendizaje, 
no importando tanto la consecución 
del objetivo final sino la mejora per
sonal. Es decir, el éxito es igual al 
dominio de la tarea. 

• Conductas orientadas a la consecu
ción de las metas. La meta de la con
ducta es la consecución del 
resultado final sin importar el 
aprendizaje o no de la tarea a reali
zar., El éxito o el fracaso está en fun
ción de la consecución o no de las 
metas. 

En relación con lo establecido, se 
considera que las personas difieren en 
sus definiciones de éxito o fracaso 
cuando se encuentran en entornos de 
logro en los que se debe mostrar com
petencia y en los que se debe conseguir 
alguna meta. Nicholls1, propuso que la 
percepción de éxito y fracaso se encuen
tra unida a tres factores: 

- 11 -



DAVID MANZANO SÁNCHEZ; JUAN ANDRÉS MERINO BARRERO 

• La percepción que tiene la persona 
de su demostración alta o baja de ha
bilidad. 

• Las distintas variaciones subjetivas 
de cómo se define el éxito y el fra
caso desde la concepción de habili
dad que se ha adoptado. 

• La concepción de habilidad se en
cuentra influenciada por cambios 
evolutivos, disposicionales y situa
cionales. 

Teniendo en cuenta la exposición 
realizada, la teoría de la motivación de 
logro asigna un papel central a los pro
cesos interpretativos del individuo, 
considerando que diferentes creencias 
implícitas orientarán a los alumnos a di
ferentes metas de logro, desarrollando 
como consecuencia diferentes perfiles 
motivacionales. Igualmente, en dichas 
creencias influirán factores disposicio
nales y ambientales que determinarán 
las conductas. 

Factores disposicionales 

Los factores disposicionales se iden
tifican con la situación o el contexto en 
el que el alumno aprende su habilidad 
y que influirán en él, generando "orien
taciones motivacionales individuales" 
y que dependerán de las primeras expe
riencias de socialización. Estas orienta
ciones motivacionales determinarán en 
los estudiantes los objetivos a perseguir 
en los contextos de logro, el interés ha
cia la actividad realizada, así como los 
sentimientos afectivos relacionados con 
los resultados obtenidos. Se distinguen 
dos orientaciones motivacionales claves 
y que han sido ampliamente estudia
das: 
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- Orientación al ego, definido por Nicho
lls1 como identificar la habilidad con 
una entidad fija, innata y general. 
Hace referencia a los procesos de 
comparación social en los cuales el es
tudiante juzga su capacidad en rela
ción a los demás y donde el éxito o el 
fracaso depende de la valoración sub
jetiva que resulte de comparar la ha
bilidad propia con la de otros 
"relevantes". 

- Orientación a la tarea, en la que la ha
bilidad se identifica con una entidad 
modificable, mejorable y específica. 
Hace referencia a la preocupación por 
el aprendizaje y donde el éxito o el 
fracaso dependen de la valoración 
subjetiva de si se actuó con maestría, 
se aprendió o se mejoró en la tarea. 

Factores ambientales 

Los factores ambientales se refieren a 
las características del entorno de logro 
en el que se encuentra el estudiante que, 
junto con sus características personales, 
van a influir en su implicación final, 
bien a la tarea o al ego. Estos factores 
ambientales hacen referencia al clima 
motivacional, constructo introducido 
por Ames7 para designar los diferentes 
ambientes que crean los adultos signifi
cativos (docente, padres, entrenadores, 
etc.,) en los entornos de logro. 

Se distinguen dos tipos de climas 
motivacionales, denominados "clima 
competitivo" y "clima de maestría"l.7, 
Otros términos acuñados para referirse 
a ellos son "clima motivacional que im
plica al ego" y "clima motivacional que 
implica a la tarea"s. 
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Clima motivacional que implica a la 
tarea 

agrupó las dimensiones teóricas de una 
meta de maestría en seis escenarios de 
aprendizaje, identificados con el acró
nimo inglés TARGET, para referirse a 
las dimensiones de tarea, autoridad, reco
nocimiento, agrupación, evaluación y 
tiempo, o lo que es lo mismo, a las es
tructuras de un ambiente de aprendi
zaje. En este sentido, este autor expone 
las estrategias de motivación que deben 
ser empleadas para manipular las es
tructuras de metas ambientales y conse
guir una implicación a la tarea de los 
estudiantes (Tabla 1). 

El clima motivacional que implica a 
la tarea se encuentra relacionado positi
vamente con las metas orientadas a la 
tarea, diversión, satisfacción, interés y 
motivación intrínseca8• Este clima pro
mueve el aprendizaje cooperativo, la 
elección de tareas y la evaluación de los 
estudiantes basada en la mejora perso
nal e individual de sus esfuerzos, 
aprendizajes, éxitos en las tareas y par
ticipación en las actividades9. Ames7 

Tabla l. Descripción de las áreas de actuación y estrategias motivacionales para desarrollar 
una implicación hacia la tarea. 

Descripción de las áreas Estrategias 
Tarea Diseñar actividades basadas en la variedad, el reto 
Diseño de las tareas y activi- personal y la implicación activa 
dades Ayudar a los estudiantes a ser realistas y plantear ob-

jetivos a corto plazo 
Autoridad Implicar a los estudiantes en las decisiones y en los 
Participación del estudiante papeles de liderazgo 
en el proceso instruccional Ayudar a los estudiantes a desarrollar técnicas de au-

tocontrol y autodirección 

Reconocimiento Reconocimiento del progreso individual y de la me-
Razones para el reconoci- jora 
miento; distribución de las Asegurar las mismas oportunidades para la obtención 
recompensas;oportunidades de recompensas 
para las recompensas Centrarse en el autovalor de cada estudiante 

Agrupación Agrupar a los estudiantes de forma flexible y hetero-
Forma y frecuencia en que génea 
los practicantes interactúan Posibilitar múltiples formas de agrupamiento 
juntos 

Evaluación Utilizar criterios relativos al progreso personal y al 
Establecimiento de los están- dominio de la tarea 
dares de rendimiento. Guía Implicar al estudiante en la autoevaluación 
del rendimiento; feedback Utilizar evaluación privada y significativa 
evaluativo 

Tiempo Posibilitar oportunidades y tiempo para el progreso 
Flexibilidad de la programa- Ayudar a los estudiantes a establecer el trabajo y la 
ción. Pasos del aprendizaje; programación de la práctica 
dirección del trabajo 

Fuente: Adaptado de Ames7. 
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1.2. Investigaciones en tomo a las 
metas de logro y la Educación Física 

Las investigaciones orientadas al es
tudio de los climas motivacionales son 
coincidentes al afirmar la conveniencia 
de promover y potenciar la percepción 
de un clima motivacional que implique 
a la tarea en entornos de logro educati
vos. 

Diversos estudiosl0-11 afirman que 
el clima motivacional que implica a la 
tarea se relaciona positivamente con pa
trones motivacionales más adaptativos, 
los cuales conducen a consecuencias 
positivas en el aprendizaje como, por 
ejemplo, una actitud más positiva. De 
igual modo, diversos estudios indican, 
además, que el interés por las clases de 
Educación Física es mayor cuando el 
aprendizaje de los alumnos se orienta a 
la tarea en lugar de al ego. En línea con 
lo expuesto, el docente debería generar 
climas de aprendizaje que orienten a la 
tarea y favorezca la aparición de conse
cuencias adaptativas en los alumnos. 
En este sentido, los modelos pedagógi
cos actuales van en esta dirección, do
tando al alumnado de un papel activo 
en su aprendizaje, cediéndole responsa
bilidad y autonomía en diferentes ele
mentos del proceso de enseñanza
aprendizaje. 

El clima motivacional generado por 
el docente en cuanto al diseño de las ta
reas, a la organización de los grupos, el 
feedback proporcionado, la evaluación, 
etc., (podrían condicionar los compor
tamientos de éxito o no de los estudian
tes7. En este sentido, la promoción de 
climas con implicación a la tarea, focali
zados en la mejora personal, en el es
fuerzo y en el aprendizaje se relacionan 
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con patrones motivacionales adaptati
vos a nivel cognitivo, afectivo y mo
triz12. 

Por el contrario, un clima que impli
que al ego basado en la potencialización 
de la competitividad y el resultado se 
relaciona con patrones motivacionales 
menos adaptativos, presentando tipos 
de motivación menos autodetermi
nada13. Al respecto, diversas investiga
ciones tratan de profundizar en el 
conocimiento de los climas motivacio
nales (promovidos por los padres, do
centes, entrenadores e iguales) en la 
práctica físico-deportiva desde la teoría 
de metas de logro. Multitud de autores 
han comenzado a preocuparse e intere
sarse por esta cuestión. 

Por un lado, existen estudios 14 
donde se ve la influencia de los compa
ñeros junto con padres, docentes y hé
roes deportivos sobre los patrones de 
logro de estudiantes de Educación Fí
sica, mostrando que padres y compañe
ros pueden estar relacionados con las 
orientaciones de metas de éstos. Por 
otro lado, Moreno-Murcia y cols 15, eje
cutaron un estudio correlaciona! lle
vado a cabo con estudiantes de 
Educación Física en el que manejaron 
las variables del clima motivacional, ne
cesidades psicológicas básicas, motiva
ción y consecuencias positivas. Tras 
testar un modelo de ecuaciones estruc
turales se concluyó que el manejo de 
metodologías activas por parte del do
cente podría desencadenar en los estu
diantes sentimientos positivos de 
importancia hacia la Educación Física, 
llevando a un mayor interés por la prác
tica deportiva en general. En este sen
tido, aun queda gran camino por 
recorrer en el conocimiento, a través de 
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estudios de intervención, de la res
puesta comportamental de los jóvenes 
estudiantes ante el clima generado por 
el docente. 

Otra de las consecuencias analizadas 
desde la teoría de metas de logro es in
tentar explicar un mejor rendimiento 
académico en los estudiantes en las cla
ses de Educación Física. Según diversos 
estudios 16, estados de motivación auto
determinada, generada por climas de 
aprendizaje que promueven la orienta
ción a la tarea, pueden provocar una 
mayor diversión y mejora del rendi
miento académico obtenido en las cla
ses de Educación Física. 

2. METAS SOCIALES 

2.1. Marco teórico 

Gran parte de los estudios realizados 
en Educación Física y en el ámbito de la 
práctica físico-deportiva se han cen
trado en la teoría de metas de logro para 
explicar la conducta de las personas al 
demostrar habilidad y competencia en 
los contextos de logro. En este sentido, 
trabajos desarrollados en el ámbito edu
cativo2 han reflejado la importancia de 
estudiar, fundamentalmente en la ado
lescencia, las metas sociales que mue
ven al estudiante hacia la práctica 
deportiva o a involucrarse en una acti
vidad en la que demostrar competencia 
y habilidad, en la responsabilidad en la 
práctica, en la importancia de la rela
ción con los iguales y con el do
cente/ entrenador, etc. 

Otros trabajos realizados en el ám
bito académico2,17, señalaron que los es
tudiantes, junto al logro de las metas, 
tienen también razones sociales que in-

EDITORIAL WANCEULEN 

fluyen en su concepción del éxito. Asi
mismo, Allen1B sostiene que el deseo de 
demostrar habilidad o competencia fí
sica en contextos de logro, como por 
ejemplo en Educación Física, es un en
foque limitado que proporciona un cua
dro incompleto de la motivación del 
estudiante. 

Resulta evidente el predominio de 
los estudios que analizan la conducta 
hacia la práctica físico-deportiva bajo 
las teorías motivacionales basadas en la 
habilidad. No obstante, los aspectos so
ciales de la motivación hacia la práctica 
de la educación física y del deporte tam
bién han sido identificados en varios es
tudios1B,l9 como posibles determinantes 
de la motivación más autodeterminada, 
la cual llevaría asociada consecuencias 
positivas para los estudiantes y/ o prac
ticantes adolescentes, como por ejem
plo una mayor adherencia a la práctica 
de actividad física en sus diferentes ám
bitos. 

En consecuencia, el contexto social 
de la Educación Física y el deporte po
drían proporcionar a los estudiantes 
oportunidades para satisfacer su nece
sidad de relación social, de ser respon
sables con las normas establecidas, de 
obtener reconocimiento social, etc. De 
este modo, los estudiantes de Educa
ción Física pueden tener como meta 
conseguir ser personas responsables, 
comprometidas con las normas estable
cidas o sentirse importante dentro de 
un grupo de amigos con el que pasarlo 
bien y compartir cosas. Por ello y pri
mordialmente en la adolescencia, se re
comienda analizar la adherencia a la 
práctica físico-deportiva teniendo en 
cuenta las metas sociales, dado que en 
esta etapa adquiere gran importancia la 
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relación con el grupo de iguales, incre
mentándose las preocupaciones socia
les como cumplir con el equipo, con los 
compañeros o sentirse bien relacionado 
con los demás para confirmar su com
petencia en aquello que realizan2. 

En el ámbito de la psicología de la ac
tividad física y del deporte se establece 
la existencia de diferentes metas socia
les. Podríamos describir al menos cua
tro metas sociales: a) meta de relación, 
b) meta de reconocimiento social, c) 
meta de responsabilidad y d) meta de 
estatus. La meta de relación haría refe
rencia al deseo de mantener buenas re
laciones con los compañeros2º; la meta 
de reconocimiento social estaría relacio
nada con el reconocimiento de la habili
dad y la aceptación por parte de los 
compañeros y el docente o entrenador; 
la meta de responsabilidad reflejaría el 
deseo de respetar las reglas sociales y el 
rol establecido21; por último, la meta de 
estatus se centraría en la búsqueda de 
relación con el grupo de gente más po
pular. 

2.3. Investigaciones en tomo a las 
metas de logro y la Educación Física 

Se consideran insuficientes las inves
tigaciones ( especialmente en el contexto 
de la Educación Física y el deporte) que 
han analizado la relación de las metas 
sociales con diferentes consecuencias 
positivas. 

Diversos estudios han relacionado 
positivamente la meta de responsabili
dad con la orientación a la tarea y patro
nes adaptativos como la preferencia por 
el aprendizaje, la mejora personal y el 
esfuerzo, la persistencia y la competen
cia percibida17,21. La meta de relación o 
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afiliación se ha asociado de forma posi
tiva con el interés y sentimientos de dis
fruteis así como con la orientación al 
ego17, La meta de estatus también ha 
sido relacionada positivamente con la 
orientación al ego y con la necesidad de 
demostrar superior habilidad17, 

En un estudio con estudiantes ado
lescentes en clase de Educación Física, 
Moreno-Murcia, Parra, y González-Cu
tre22, mostraron que las metas de rela
ción y responsabilidad predecían 
positivamente la satisfacción de la nece
sidad psicológica básica de relación con 
los demás, la cual predecía negativa
mente la desmotivación. En esta misma 
línea, en un estudio diferente, Moreno
Murcia, Hemández, y González-Cu
tre23 testaron en una población de estu
diantes de Educación Física la 
capacidad predictiva de las metas socia
les de relación y responsabilidad sobre 
las necesidades de autonomía y rela
ción con los demás. Éstas, a su vez, in
crementaban la motivación intrínseca 
explicando como resultado una mayor 
diversión experimentada por los alum
nos. 

Moreno-Murcia y Vera24 concluye
ron en su investigación que la meta de 
responsabilidad predijo positivamente 
la autonomía. Además, la satisfacción 
de las necesidades de autonomía y rela
ción con los otros predecía positiva
mente la motivación intrínseca y ésta 
predecía positivamente la diversión en 
Educación Física. Posteriormente, los 
resultados del estudio de Cecchini, 
González, Méndez-Giménez y Femán
dez-Río25, mostraron que ambos tipos 
de metas sociales son importantes pre
dictores de los tipos motivación más au
todeterminada (motivación intrínseca, 
regulación identificada, y la regulación 
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introyectada). Es decir, es probable que 
los estudiantes que muestran altos ni
veles de responsabilidad y relación so
cial se encuentren intrínsecamente 
motivados. Por su parte, la meta de res
ponsabilidad fue predictor negativo de 
la desmotivación. 

Igualmente, otro estudio26 realizado 
seleccionando una muestra de 318 estu
diantes de Educación Física, reflejaron 
que la meta de relación predecía positi
vamente la interacción social y, en me
nor medida, la competencia percibida, 
mientras que la meta de responsabili
dad predecía positivamente la compe
tencia. 

Otros estudios han profundizado en 
el estudio de la capacidad predictiva de 
las metas sociales de responsabilidad y 
de relación, junto con el soporte de au
tonomía, sobre la satisfacción de las ne
cesidades psicológicas básicas, quienes 
a su vez predicen la motivación intrín
seca con consecuencias positivas como 
el compromiso deportivo27. Vera y Mo
reno-Murcia2s, estudiaron la capacidad 
de predicción de las metas sociales, el 
apoyo a la autonomía y la percepción 
de las estrategias de disciplina utiliza
das por el profesorado. Sus conclusio
nes establecen que la meta social de 
responsabilidad fue el predictor más 
potente sobre las razones intrínsecas de 
los alumnos para mantener la disci
plina. Asimismo, Standage, Duda, y 
Ntoumanis29, muestran que la satisfac
ción de las tres necesidades psicológi
cas básicas predice positivamente la 
motivación intrínseca y negativamente 
la desmotivación hacia la práctica de ac
tividad física y deportiva, como se ha 
demostrado en diversos estudios22,3o. 

EDITORIAL WANCEULEN 

Nos encontramos aún en una etapa 
inicial en el análisis de las metas socia
les en el ámbito físico-deportivo. Por 
ello, sería interesante analizar la rela
ción de las metas sociales con algunos 
precedentes y consecuentes existentes 
en la bibliografía consultada. Es muy 
probable que el clima motivacional 
creado por los docentes de Educación 
Física, los entrenadores o incluso los 
iguales y familiares, afecte a determina
das metas sociales. Es necesario conocer 
qué tipo de clima motivacional da lugar 
a metas sociales que lleven a consecuen
cias positivas como la motivación auto
determinada, el esfuerzo, el interés, la 
persistencia o la adherencia a la prác
tica. 

Igualmente, futuros trabajos debe
rían analizar la estabilidad de las metas 
sociales, intentando apreciar diferen
cias por género, edad, cultura, nivel de 
práctica deportiva y otras posibles va
riables demográficas. En este sentido, 
los estudios podrían dilucidar si a una 
determinada edad las metas sociales se 
convierten en un rasgo disposicional di
fícil de modificar1s. Concluyendo, lo 
que sí parece claro es la necesidad de te
ner en cuenta las metas sociales de 
forma conjunta con las metas de logro 
para obtener información más deta
llada de la motivación en contextos de 
educación física y deporte. 

3. PERSPECTIVAS DE FUTURO 

La teoría de las metas de logro ha ad
quirido una gran relevancia con el paso 
de los años, descubriéndose numerosas 
investigaciones con resultados muy po
sitivos en distintos ámbitos. En este sen
tido, el uso de metodologías adecuadas 
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por parte del docente puede desencade
nar una serie de comportamientos y 
sentimientos positivos hacia la Educa
ción Física en general y al ejercicio físico 
en particular. Por ello, futuros trabajos 
deberían trabajar para continuar reco
rriendo este camino de las teorías de 
metas con el fin de valorar el comporta
miento de los jóvenes, determinando 
qué tipo de metodologías son más idó
neas para lograr una mayor motivación 
de los estudiantes y una adherencia ha
cia la actividad física y el deporte. 

En cuanto a las metas sociales, sería 
conveniente que futuros estudios trata
ran de incluir las metas sociales en el 
modelo cognitivo-social de la motiva
ción de logro, tratando de analizar los 
factores sociales que se relacionan con 
la adquisición de las diferentes metas. 
Parece interesante para este ámbito co
nocer cómo el docente de Educación Fí
sica o el entrenador pueden conseguir 
que sus estudiantes y deportistas desa
rrollen metas de responsabilidad y rela
ción, para lograr consecuencias más 
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