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INVESTIGACION SOBRE MOTIVACIÓN EN RUNNERS 
MAYORES BONAERENSES
Lus Kuhn, Dante; Maranzana Tonnier, Germán
Universidad Nacional de Mar del Plata . Faculta de Psicología . Mar del Plata, Argentina .

RESUMEN
El objetivo de la presente investigación fue indagar la motiva-
ción de runners mayores de 60 años de la provincia de buenos 
aires, así como explorar la influencia de diversas variables en 
las mismas . La técnica de recolección de datos elegida fue el 
MOMS-34 y una batería de preguntas sociodemográficas y de 
hábitos deportivos armadas a tal fin . Se encontró que los tres 
principales motivos para correr fueron Orientación a la Salud, 
Significado de la vida y autoestima, y Afiliación . Las variables 
que demostraron influencia significativa en 3 o más tipos mo-
tivacionales fueron tener hijos/as, nietos/as y nivel de estudios 
alcanzado . No se hallaron relaciones de la motivación con la 
variable sexo . Las motivaciones de carácter social (Afiliación) 
serían representativas de este grupo etario, a diferencia de las 
Competitivas o Reconocimiento de grupos más jóvenes .
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ABSTRACT
AN INVESTIGATION ON MOTIVATION IN SENIOR RUNNERS 
IN THE PROVINCE OF BUENOS AIRES
The objective of the present research was to investigate the mo-
tivation of runners over 60 years old from buenos aires province, 
as well as to explore the influence of various variables on them . 
The chosen data collection technique was the MOMS-34 and a 
battery of sociodemographic and sports habits questions spe-
cifically designed for this purpose . It was found that the three 
main reasons for running were Health Orientation, Meaning of 
life and self-esteem, and Affiliation . The variables that showed 
significant influence on 3 or more motivational types were hav-
ing children, grandchildren, and level of education attained . 
No relationships were found between motivation and gender . 
Social motivations (Affiliation) would be representative of this 
age group, unlike the Competitive or Recognition motivations of 
younger groups .

Keywords
Motivation - Older people - MOMS-34 - Running

Introducción
El anglicismo running es la categoría de las carreras a pie que 
refiere a la actividad de trotar, de forma sostenida y en un tiem-
po determinado, distancias largas; razón por las que se las co-
noce también como “carreras de resistencia” . En la historia mo-
derna, para los Juegos Olímpicos de Atenas 1896 se establece 
que uno de sus momentos cumbres fuera el maratón, aunque 
la distancia oficial de los 42,195mts se daría en los JJ .OO . de 
Londres 1908 . 5 años antes de este evento (1903), se realizó en 
la ciudad de Buenos Aires lo que hoy se considera la primera 
maratón de la Argentina, con la participación de 30 atletas .
El evento que daría el pase a la masividad del running serían 
los Juegos Olímpicos de Munich de 1972, con el triunfo del es-
tadounidense Frank Shorter . Esto hace crecer la actividad en 
EE .UU . al margen del atletismo federado, bajo el nombre de jog-
ging o footing, y empezando las maratones y carreras de calle a 
contar cada vez con más participantes (específicamente a partir 
de los años 90´), pasando por ejemplo de los 127 participantes 
en la maratón de New York en 1970 a los casi 50 .000 de la 
actualidad .
Este fenómeno se dio en diferentes lugares de Europa, Latino-
américa y Asia, donde al incremento de corredores en las com-
petencias se sumó también la proliferación de carreras, tipos y 
distancias (Andersen, 2019) .
Paralelo a este evento, hay consenso en considerar que el es-
tudio de las motivaciones que guían la práctica del ejercicio fí-
sico se ha transformado en uno de los principales temas de la 
psicología del deporte, ya que analizar las motivaciones para 
realizar una actividad física ayuda a identificar maneras más 
eficientes de promover ésta actividad y sus beneficios a la salud 
(González-Caino y Perizok, 2021) a la vez que es un camino 
clave para lograr el compromiso y la adherencia a la práctica 
deportiva (Renzi et al . 2021) .
La definición de motivación en habla hispana más citada en el 
campo específico del running es de Dosil (2004), quien la defi-
ne como una variable psicológica que mueve al individuo hacia 
la realización, orientación, mantenimiento y/o abandono de las 
actividades físicas/deportivas, y suele estar determinada por la 
asociación cognitiva que el sujeto hace de las diferentes situa-
ciones en función de una serie de factores (individuales, socia-
les, ambientales y culturales) . Es el motor que pone en marcha 
y mueve, el que permite avanzar y seguir adelante, y el que da 
fuerzas para continuar ante las adversidades . El vocablo mismo 
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“motivación” proviene del término moveré, el cual justamen-
te significa “mover” (Sanchez, 2019) . A estas definiciones se 
suman los aportes de la teoría sobre motivación más fructífe-
ra en el campo deportivo, la Teoría de la Autodeterminación de 
Deci y Ryan (1985) . Esta se centra en el grado en que el com-
portamiento del individuo es automotivado y autodeterminado, 
direccionado a realizar una actividad porque es interesante y 
satisfactoria en sí misma . En ella la motivación se vincula con 
tres necesidades psicológicas básicas esenciales del sujeto que 
requieren ser satisfechas para tener una buena calidad de vida, 
integración y bienestar personal: autonomía, competencia y re-
laciones con otros .
Las necesidades y objetivos en el deporte pueden variar dada 
la naturaleza propia de cada disciplina, y es por esta razón que 
Crandall (1980) advierte la necesidad de centrar las investiga-
ciones de motivación en cada deporte por separado, y a la vez 
que previene sobre la generalización de las conclusiones de las 
investigaciones debido a las diferencias transculturales, regio-
nales y temporales .
De esta manera, Carmack y Martens (1979) fueron los primeros 
en investigar la relación específica entre motivación y corredo-
res de fondo, preguntándoles a los corredores los tres principa-
les motivos por lo que empezaron a correr y por qué lo conti-
nuaban haciendo, clasificando estas razones en ocho categorías 
generales . Luego los siguieron Clough, Shepherd y Maughan en 
1989, que las clasificaron en 6 grupos . Pero la investigación de 
mayor importancia e impacto en la actualidad fue la que desa-
rrollaron Master, Ogles y Jolton en 1993 . Ellos desarrollaron y 
validaron un instrumento específico para medir la motivación en 
corredores llamado Motivations of Marathoners Scales (MOMS) 
o Escala de Motivaciones de Maratonistas, con la que obtuvie-
ron una adecuada consistencia interna, fiabilidad y validez . Se-
gún los autores, la importancia de este instrumento se debe a 
que las investigaciones previas no presentaban las propiedades 
psicométricas necesarias para evaluar el amplio espectro de 
motivaciones de los corredores . Los numerosos trabajos con el 
MOMS han buscado identificar y asociar diferentes series de 
variables que pudieran influir en la motivación de los corredores . 
Estos factores en el Demographic and Training Questionnaire de 
Masters et al . (1993) son divididos en 3 tipos: Sociodemográfi-
cas, hábitos de entrenamientos y finalmente rendimiento .
Hoy en día él MOMS es el referente internacional en la temáti-
ca, y su adaptación validada al español llamada MOMS-34 fue 
realizada por Ruiz-Juan y Zarauz (2011), quienes redujeron la 
cantidad de ítems a 34 y reforzaron su validez estadística .
Como se adelantó en el título, el público objetivo de este trabajo 
no fueron los runners en general sino los mayores en particular . 
Las definiciones de organismos internacionales como la Orga-
nización de los Estados Americanos (OEA) que en el año 2015 
aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores (P .M .) define como 
persona mayor a toda persona de 60 años en más . Yendo a los 

datos de nuestra región, según previsiones de la CEPAL en Amé-
rica Latina el número de personas mayores superará por prime-
ra vez al de niños en 2040, pasando de una estructura joven en 
1950 a una población en claro proceso de envejecimiento . Este 
envejecimiento poblacional se considera un éxito para el campo 
de la salud pública y para el desarrollo socioeconómico, pero 
constituye al mismo tiempo un gran desafío para la sociedad 
que debe garantizar su bienestar bio-psico-social y ámbitos de 
participación social (Díaz et al ., 2015) . Estos datos han gene-
rado que cada vez más estudios se focalicen en los factores 
que permiten un envejecimiento satisfactorio y saludable, sobre 
todo los referidos a la actividad física (Gutiérrez et al ., 2018) . De 
estas actividades en general, el running en particular se perfila 
como una de las más accesibles a la población de P .M . ya que 
solo basta con unas buenas zapatillas y tiempo libre para poder 
practicarla . Esta permite tener una sensación de rápido progre-
so debido a su baja complejidad técnica; no requiere grandes 
habilidades y destrezas psicológicas; y favorece el desarrollo 
y la capacidad personal (Salguero Pérez y Martos Fernandéz, 
2011) . Considerando entonces que en nuestra región hay cada 
vez más personas mayores que se vuelcan a la práctica depor-
tiva y al running, está investigación tuvo como objetivo conocer 
la motivación que empuja a esta población a realizar y mantener 
esta actividad, así como explorar la relación de cada una de las 
subescalas con las diferentes variables .

Método
Participantes: el criterio para la selección de los mismos fue 
tener 60 años o más y estar practicando running en la actuali-
dad . La muestra final consistió de 64 corredores residentes en 
la provincia de buenos aires (mayoritariamente Mar del Plata), 
con rango de edad de 60 a 82 años (M = 65,2; DE = 5,67), 25% 
femenino y 75% masculino .
Instrumentos: En primer lugar, se aplicó el MOMS-34, el cual 
está compuesto por 7 subescalas motivacionales que miden el 
nivel de motivación para correr por cada factor y que se agrupan 
en 4 escalas generales: Orientación a la salud, Peso (ambas 
motivaciones de Salud física), Superación de metas persona-
les y competición (motivaciones de Logro), Reconocimiento, 
Afiliación (ambas motivaciones Sociales), Meta psicológica 
y Significado de la vida y autoestima (ambas motivaciones 
Psicológicas) . Las respuestas de los evaluados se recogen a 
través de una escala tipo Likert desde 1 (no es una razón para 
correr) hasta 7 (es una razón muy importante para correr) . A 
mayor puntuación en una escala, se deberá interpretar una ma-
yor motivación para correr . En segundo lugar se administraron 
una serie de preguntas referidas a las variables que se buscaba 
asociar a las respuestas del MOMS-34: edad, sexo, IMC, nivel 
de estudios, convivencia, tener hijos/as, nietos/as, jubilación 
(variables sociodemográficas), cantidad de kilómetros entre-
nados a la semana, tiempo promedio de las sesiones de entre-
namiento, cantidad de compañeros con los que entrena, porcen-
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taje de tiempo entrenando sin compañeros, cantidad de años 
que corre, entrenador, grupo de entrenamiento (variables de 
hábitos de entrenamiento), cantidad de carreras finalizadas, 
cantidad de maratones (42K) finalizados, presencia de lesiones 
causadas por correr (variables de rendimiento), motivos de 
inicio e interrupción de la actividad .
Procedimiento: Se pudo completar el cuestionario de forma pre-
sencial en las acreditaciones de las carreras 10K Carrera Soli-
daria (Maipú), Corriendo por Mar de Cobo (Mar de Cobo) y 15K 
Open Sports Ciudad (Mar del Plata); o podían elegir completarla 
posteriormente de forma online a través de un enlace que se les 
enviaba por Whatsapp . Este mismo estuvo también disponible 
en la página de la empresa de cronometraje OK Eventos . En 
ambos casos los sujetos fueron informados sobre el objetivo 
de la investigación, de la voluntariedad y confidencialidad del 
manejo de los datos, y de responder con la máxima sinceridad 
y honestidad . El análisis estadístico de los resultados se realizó 
con el programa SPSS 27 .0 .

Resultados
Las puntuaciones medías y desviaciones estándar del total de la 
muestra (N=64) en las 7 subescalas de motivos de las MOMS-
34, ordenadas de mayor a menor, fueron

 · Orientación a la salud M = 5 .86 (DE = 1,4)
 · Significado de la vida y autoestima M = 5,66 (DE = 1,28)
 · Afiliación M = 4,80 (DT = 1,62)
 · Meta psicológica M = 4,09 (DE = 2,14)
 · Superación de metas personales-competición M = 3,80 

(DE = 1,64)
 · Peso M = 3 (DE = 1,76)
 · Reconocimiento M = 2,26 (DE = 1,40)

Desde la perspectiva de la teoría de la autodeterminación, las 
subescalas resultaron ordenadas de mayor a menor autodeter-
minación . Está misma jerarquía se refleja al ordenar la muestra 
por sexo, no encontrando ninguna diferencia en la ponderación 
de los motivos entre hombres y mujeres . Se encontraron pun-
tajes medios más altos en 5 de las 7 subescalas en el caso 
de las mujeres en comparación a los hombres, pero el análisis 
posterior de estas medias arrojo que estas diferencias no son 
significativas o atribuibles a sexo en ninguna de las 7 subesca-
las o de los 4 factores motivacionales generales .
Se encontraron diferencias motivacionales significativas atribui-
bles a las siguientes variables en varias subescalas:
 · Hijos/as: aquellos que los tienen están más motivados por 

Orientación a la Salud (p>0,001), Superación de metas perso-
nales y Competencia (p>0,004) y por Afiliación (p>0,01) . N=9 
los que no tenían y N=55 los que sí

 · Nietos/as: aquellos que los tienen están más motivados por 
Orientadas a la Salud (p>0,025), Superación de Metas perso-
nales y competencia (p>0,001), Afiliación (p>0,018) y Recono-

cimiento (p>0,046) . N=18 los que no tenían y N=46 los que sí
 · Nivel de estudios alcanzados: En la escala de Superación 

de metas personales y competencia (p>0,001), en la escala 
de Reconocimiento (p>0,036) y la escala de Meta psicológica 
(p>0,001) hay una disminución lineal de estas motivaciones 
conforme se aumenta el nivel de estudio

Otras variables que demostraron estar relacionadas con algu-
nos de los tipos motivacionales fueron: IMC (aquellos con un 
Índice de Masa Corporal más elevada tienden a estar motivados 
para correr por Peso (p>0,001)); Km. entrenados a la semana 
(cuantos más kilómetros entrenen a la semana más motivados 
estarán por Superación de metas personales y Competición (p> 
0 .039)); Convivencia (aquellos que están viviendo con alguien 
están más motivados por motivos de Reconocimiento (p>0,043)); 
Cantidad de carreras finalizadas (a mayor cantidad, más mo-
tivados por Reconocimiento (p>0,029)); Edad (a mayor edad, 
más motivados por Reconocimiento (p>0,013)); Lesiones por 
correr (aquellos que se lesionan están más motivados por el 
factor general motivaciones psicológicas (p>0,046)) .
En cuanto a las interrupciones, se encuentra que la mayoría 
de las mujeres (68,8%) no han tenido ningún problema para 
entrenar, siendo los otros casos motivos de índole familiar, de 
pandemia, mudanzas y solo 1 por lesión (6,3%) . En cambio, en 
los hombres los problemas por lesión se elevan al 25% de la 
muestra, seguidos de problemas con el trabajo (20,8%), siendo 
solo el 29,2% los que nunca han tenido problemas que ameriten 
interrumpir el entrenamiento
No se encontraron diferencias motivacionales significativas 
atribuibles en las 7 subescalas a ninguna de las siguientes 
variables: Sexo, Jubilación, Tener entrenador, Tiempo de entre-
namiento, Cantidad de compañeros, Porcentaje de tiempo en-
trenando solo, Años que corre y Cantidad de carreras de 42K 
realizadas .

Discusión 
El estudio sobre la motivación en personas mayores es un cam-
po actualmente en desarrollo, y por este motivo no sobran tra-
bajos con los cuales comparar resultados . Está problemática se 
acentúa en el running; por eso a continuación desarrollaremos 
las investigaciones sobre la motivación en personas mayores en 
la práctica deportiva en general que se realizaron en distintas 
partes del mundo .
En Pardo et al . (2014), sobre motivación autodeterminada en 
adultos mayores españoles practicantes de ejercicio físico, lle-
garon a la conclusión de que los motivos de salud, disfrute y 
sociales son los más valorados en esta población . En Reynaga-
Estrada et al . (2017), sobre personas mayores mexicanas que 
practican cachibol, concluyen que la motivación más importante 
es la salud . En Martín et al . (2013), con una muestra de depor-
tistas mayores españoles, la motivación más elegida fue nue-
vamente el cuidado y mejora de la salud y en menor medida el 
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gusto por la actividad física . De la misma manera, Rodrigues 
et al . (2019) encontraron en una muestra de deportistas por-
tugueses que los mayores de 60 años valoraban más los moti-
vos de salud, disfrute y revitalización . En Kolt et al . (2004), en 
una muestra de deportistas mayores australianos, los motivos 
principales fueron mantenerse saludable, estado físico óptimo 
y disfrute de la actividad, confirmando a su vez los de estudios 
australianos previos . En Poczta y Malchrowicz-Mosko (2018), 
con muestra de corredores polacos de 25 a 70 años, encontra-
ron que los motivos de salud puntuaron en todas las edades . 
Además, hallaron diferencias por edad: el grupo de 51 a 70 años 
está más enfocado en el contacto con otras personas (vida so-
cial, contacto con otros e integración con ellos), a diferencia 
de los más jóvenes que se focalizan en resultados . Renzi et al . 
(2022), estudiando a personas mayores deportistas de Avellane-
da, encuentran como factor motivacional predominante la rela-
ción con los demás (en detrimento de autonomía y competencia 
según la teoría de la autodeterminación) . En León-Guereño et 
al . (2021), con muestra de corredores polacos mayores de 50 
años y utilizando el MOMS, encontraron que la mayor motiva-
ción en los atletas amateurs mayores fueron las dimensiones 
de orientación a la salud y peso . En el caso de Avello Viveros 
et al . (2022), investigando a personas mayores runners de la 
región metropolitana de Chile con el MOMS-34, las principales 
puntuaciones de las subescalas sobre las motivaciones fueron 
Orientación a la salud, Significado de la vida-Autoestima, Supe-
ración de Metas Personales-Competición y Afiliación . , los crea-
dores del MOMS Ogles y Masters (2000) comparan un grupo de 
corredores varones estadounidenses mayores de 50 años con 
otro de entre 20 y 28 años . En coincidencia con los trabajos 
previamente descritos, el grupo de mayor edad se ve motivado 
a correr principalmente por Orientación a la salud, seguido de 
Significado de la vida y autoestima y Afiliación .
Se puede ver claramente como en casi todos los trabajos (y a 
lo largo del mundo) los principales motivos de las personas 
mayores para realizar actividad física son la salud, el dis-
frute de la actividad en sí y los motivos sociales . Este orden 
coincide prácticamente con las 3 subescalas más puntuadas de 
nuestra investigación: Orientación a la Salud, Significado de la 
vida/autoestima y Afiliación, las cuales responden respectiva-
mente a los factores generales de Salud, Psicológicos y Social . 
Desde la teoría de Deci y Ryan (1985), estos tres motivos son los 
de mayor autodeterminación ya que satisfacen las necesidades 
psicológicas básicas de autonomía, competencia y relación con 
los demás (intrínsecas a la persona) . Estas necesidades son las 
mediadoras entre las variables ambientales y el grado de satis-
facción que la persona experimenta al realizar ejercicio . Es muy 
destacable que el público runner mayor valore significativamen-
te las motivaciones autodeterminadas, ya que, como mencionan 
Pardo et al . (2014), estos tipos de motivaciones son predictoras 
de consecuencias positivas a nivel psicológico, social y afectivo, 
y son parte esencial para un envejecimiento activo .

Por otro lado, el sexo es destacada en gran parte de las inves-
tigaciones en el running como una de las variables con mayor 
poder predictivo de las motivaciones . Sin embargo, en nuestro 
trabajo y en varios de los estudios anteriormente mencionados 
este dato no arrojó asociación alguna . Pareciera ser que, in-
dependientemente de los años de experiencia en la actividad 
física, a medida que los deportistas envejecen y pasan a ser 
adultos mayores pierden importancia las diferencias moti-
vacionales por sexo, siendo otros los factores que explican las 
diferencias por uno u otro tipo de motivación . Por otro lado, la 
variable de hijos/as y nietos/as prácticamente no se mencionan 
en otras investigaciones, a pesar de demostrar gran influencia 
en varias de las subescalas motivacionales de este trabajo . El 
por qué la gente que tiene hijos/as o nietos/as valoran más es-
tos motivos que aquellos que no los tienen, podría ser tema de 
indagación para trabajos futuros .
En cuanto a investigaciones que utilizaron el MOMS o MOMS-34, 
la muestra de edades suele ser significativamente más jóvenes 
que los de nuestro trabajo . Por esta razón analizamos diferen-
tes resultados (Gonzalez Caino y Perizok, 2021; León-Guereño 
et al ., 2021; Zarauz-Sancho y Ruiz Juan, 2011; Masters et . al, 
1993) con la finalidad de comparar entre grupos etarios . De esta 
manera encontramos que los runners mayores, además de 
los motivos de salud y psicológico que comparten con el 
resto de los corredores, están más motivados a correr por 
motivos de relación con los otros corredores, a diferencia de 
los aspectos competitivos o de reconocimiento de los más jóve-
nes . El deporte entonces no es solo una actividad para mejorar 
la salud, que tantos médicos recomiendan, sino que se trans-
forma en un lugar de encuentro con otros . Es un ámbito donde 
aquellas personas que han finalizado su vida laboral hallan una 
nueva rutina y motivos para salir, a la vez que los hace sentirse 
bien por el simple hecho de hacerlo . Estos son datos que con-
sideramos de utilidad a la hora de la planificación de políticas 
públicas con personas mayores, y que tienen aún más relevan-
cia en el contexto que caracteriza a nuestra ciudad de Mar del 
Plata . Creemos necesaria la implementación de actividades de 
este tipo ya que refuerzan la idea de la vejez activa como un 
momento de nuevas oportunidades y de desarrollo personal .
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