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A los deportistas que destacan en su de-
porte se les admira, se valora su esfuerzo, sus 
valores de superación, sus destrezas. Sin em-
bargo, no todos respetan las reglas del juego 
limpio y el espíritu del deporte. Algunos de 
ellos infringen las reglas y consumen sustan-
cias ilegales para conseguir mejor rendimien-
to. Para regular este tipo de situaciones exis-
ten organizaciones como la Agencia Mundial 
Antidopaje que se ocupan de establecer las 
reglas a seguir para todos los deportistas.

La Agencia Mundial Antidopaje (WADA, 
World Anti-Doping Agency, por sus siglas en 
inglés) considera que el comportamiento de 
dopaje se refiere al uso de drogas y métodos 
ilegales para mejorar el rendimiento. Esta im-
portante organización fue iniciada por el Co-
mité Olímpico Internacional con el objetivo 
que colaborar a nivel mundial para conseguir 
un deporte libre de doping. En ella se esta-
blecen las normas y reglamentos antidopaje 
en el deporte basadas en la premisa de que 
el uso del dopaje viola las reglas de la com-

petición y el espíritu del deporte y puede 
generar riesgos para la salud de los usuarios 
[WADA, 2009]. 

Sabemos que el doping se da en los de-
portes de competición de diferentes niveles, 
principalmente en la élite. Además, también 
sabemos que en un periodo de gran impor-
tancia para la adquisición de los estilos de 
vida, la adolescencia, prácticamente la mitad 
de los adolescentes informan que consumen 
sustancias que mejoran el rendimiento, tales 
como suplementos nutricionales y doping 
(Backhouse et al., 2013). Conociendo los 
riesgos que el doping tiene para la salud y el 
bienestar de los deportistas y que el consu-
mo de suplementos nutricionales en algunas 
ocasiones es una antesala de doping, es res-
ponsabilidad de los investigadores encontrar 
las variables que subyacen a la voluntad de 
utilizar doping para mejorar el rendimiento, 
y crear programas de intervención para que 
los deportistas tomen conciencia de los ries-
gos y valoren el fair play en su vida deportiva.
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¿QUÉ CONDUCE A 
LOS DEPORTISTAS 

INTENCIONALMENTE AL 
DOPING? ¿CUÁLES SON LOS 
PROCESOS PSICOSOCIALES 

QUE PROMUEVEN LA 
INTENCIÓN Y CONDUCTA 

DE DOPING?

Una de las preguntas que ha movido a los 
investigadores en el ámbito psicológico es el 
conocimiento de las causas que llevan a los 
deportistas a utilizar intencionalmente estas 
sustancias ilegales para conseguir un mejor 
rendimiento, esto es, les interesa saber por 
qué algunos deportistas infringen las normas 
y otros no, conocer qué es lo que les mue-
ve a dar el paso hacia el consumo de méto-
dos o sustancias ilegales, y además, detectar 
cómo influye el entorno que les rodea en 
este fenómeno. Les interesa conocer todos 
estos aspectos para poder diseñar progra-
mas de intervención antidoping que favorez-
can el juego limpio y que protejan la salud y 
el bienestar de los deportistas.

Variables psicológicas “personales” 

Muchas de las investigaciones realizadas 
sobre los predictores psicológicos de las in-
tenciones y del uso de doping se han centra-
do en el papel que juegan las variables per-
sonales y han prestado menor atención a las 
variables sociocontextuales (Ntoumanis, Ng, 
Barkoukis y Backhouse, 2014). Entre las dife-
rentes variables personales que se han detec-
tado como predictores de doping figuran: las 
actitudes, las creencias, los valores, la auto-
rregulación de la eficacia, la autoeficacia, me-
tas de logro, la desvinculación moral, la antici-
pación de la culpa, la deportividad, la motiva-

ción controlada, el narcisismo, y el perfeccio-
nismo. Entre ellas cabe destacar que algunas 
como la actitud, la desvinculación moral y la 
anticipación de la culpa, han sido utilizadas 
con alta frecuencia en la investigación ofre-
ciendo resultados consistentes. La actitud de 
los deportistas ante el consumo de sustancias 
dopantes (evaluación positiva o negativa de 
la conducta de doping) lleva ya varias décadas 
utilizándose en la investigación, mostrándose 
como predictor significativo de doping tanto 
en muestras de deportistas de elite, como 
en usuarios de gimnasios y de adolescentes 
(véanse estos meta-análisis: Ntoumanis, et 
al., 2014; Blank, Kopp, et al., 2016). Por otra 
parte, la desvinculación moral también está 
ofreciendo resultados importantes como 
correlato de la conducta de doping (véase 
Kavussanu, 2019; Kavussanu, Hurst et al., en 
prensa). Este mecanismo que utilizan los de-
portistas para minimizar las emociones nega-
tivas como la culpa, se sitúa en el marco de la 
teoría cognitivo social (Bandura, 1991), y más 
concretamente entre las teorías de la con-
ducta moral. La desvinculación moral aparece 
cuando los deportistas se ven envueltos en 
una conducta poco ética que viola sus están-
dares morales. Ante esas situaciones ignoran 
las consecuencias de sus actos o las justifican. 
Los investigadores también destacan otra va-
riable como contrapunto de la desvinculación 
moral: la culpa, entendida ésta como un re-
gulador clave de la acción moral. En diferen-
tes investigaciones la culpa se ha encontrado 
asociada negativamente a las intenciones de 
doping en variedad de deportes individuales 
y de equipo (p.e., Boardley, Smith, Mills, Grix, 
y Wynne, 2017).

Ante la complejidad de la conducta de 
doping, es lógico suponer que no existe una 
sola variable personal que explique el 100% 
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de la varianza, sino que en este proceso son 
varias las variables que ayudan a entender 
porque se desencadena la intención y/o la 
conducta de doping. Por ejemplo, Kavus-
sanu (2019) en su reciente publicación so-
bre variables transgresoras, aboga por in-
cluir variables morales como explicación de 
estas conductas. Concretamente considera 
que la identidad moral, la empatía y la efica-
cia autorregulatoria actuarían inhibiendo la 
conducta directa o indirectamente a través 
de la desvinculación moral, y (en algunos 
estudios) también se muestra como buen 
predictor la culpa anticipada. Otros investi-
gadores consideran que entre las variables 
personales predictoras de la intención de 
doping hay que contar tanto con variables 
morales como con variables actitudinales 
(p.e., Garcia-Grimau, De la Vega, De Arece, 
y Casado, 2021). Mientras que otros defien-
den que también hay que tener en cuenta 
las variables motivacionales (p.e., orienta-
ción al ego, motivación controlada) (p.e., 
Ring y Kavussanu, 2018). En definitiva, los 
investigadores diseñan modelos en los que 
analizan el papel que juegan estas variables 
personales como antecedentes de la inten-
ción y/o consumo de sustancias ilegales y a 
su vez presentan el papel que estas pueden 
jugar como variables independientes, varia-
bles moderadoras o variables mediadoras. 

Variables “sociocontextuales” y 
variables psicológicas personales

Tanto en los dos meta-análisis citados an-
teriormente (Ntoumanis et al., 2014 y Blank 
et al., 2016), como en diferentes modelos de 
la conducta de doping (p.e., Johnson, 2012), 
y en otros artículos recientes de especialistas 
en el área (p.e., Barnes, Paterson, y Backhou-
se, en prensa; Kavussanu, 2019; Ntoumanis 

et al., 2017), se ha llamado la atención sobre 
la importancia de considerar el contexto so-
cial que rodea al deportista, especialmente 
al entrenador, como predictor de doping. 
Sabemos que olvidarse del contexto social 
es olvidarse de que el ambiente es una parte 
esencial de la intención y de la conducta y que 
es la interacción entre ambas, persona y me-
dio, la que nos ayudará a entender realmente 
este fenómeno tan complejo.

En lo que respecta al entorno, contamos 
con evidencia empírica, que nos informa 
sobre la presión que éste ejerce aprobando 
o reprobando la conducta de doping y que 
esto a su vez influye en la forma que tienen 
los deportistas de interpretar el doping y en 
sus intenciones y conductas. Tanto las teo-
rías psicosociales, como los resultados de la 
investigación, nos indican que si los depor-
tistas perciben que sus otros significativos 
(especialmente entrenador y compañeros 
de entrenamiento) apoyan su conducta, 
ésta con alta probabilidad se llevará a cabo 
y viceversa. Una de las teorías psicosociales 
que considera la fuerza que ejerce el entor-
no como antecedente de la conducta de 
doping es la Teoría de la Acción Razonada 
(TAR; Ajzen, 1991). 

La TAR, una de las teorías psicosociales 
que incluye tanto variables psicológicas per-
sonales como sociales, ha sido una de las 
más utilizadas en la investigación sobre los 
antecedentes de doping (Ntoumanis et al., 
2014). Esta teoría defiende que las actitu-
des, la norma subjetiva (la creencia de los 
deportistas de si las personas significativas 
aprobarán o no la conducta) y el control 
conductual percibido (la evaluación sobre 
la capacidad de llevar a cabo la conducta) 
son predictores de la conducta a través de 
la intención. Ntoumanis y sus colegas en 
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su meta-análisis han encontrado apoyo a la 
TAR en los diferentes estudios revisados. En 
el curso de los años esta teoría ha ayudado 
significativamente a entender el papel de las 
actitudes, de la norma subjetiva y de la per-
cepción de eficacia para el desarrollo de la 
intención y/o conducta de doping.

Los investigadores también han utilizado 
modelos motivacionales en los que se tie-
ne en cuenta el papel que juega el ambiente 
psicosocial en las intenciones y conductas 
de doping. Concretamente, algunas teorías 
contemporáneas de la motivación (p.e., 
teoría de la metas de logro y teoría de la 
autodeterminación) nos ayudan a entender 
los procesos a través de los cuales los otros 
significativos intervienen en la formación y 
desarrollo de las actitudes, creencias y va-
lores de los deportistas, en definitiva en la 
estructura cognitiva que interviene en la in-
terpretación que estos hacen de su entorno. 

Teoría de las metas de logro

Una de las teorías contemporáneas de la 
motivación que ha ayudado a comprender la 
conducta de doping es la teoría de las metas 
de logro (TML; Ames, 1992; Nicholls, 1989). 
Uno de los conceptos centrales de la TML es 
el de competencia, concepto de gran impor-
tancia en el deporte y especialmente en el 
deporte de competición. Esta teoría defien-
de que no todos los deportistas la entienden 
de la misma forma. Una forma de entender 
la competencia es la creencia de que ésta 
consiste en la adquisición de maestría, y que 
la maestría se adquiere a través del esfuerzo, 
de dar lo mejor de sí. Otra forma de con-
siderar la competencia radica en la demos-
tración de superioridad, esto es, ser compe-
tente se demuestra siendo mejor que otro o 

que otra. En el primer caso la competencia 
es autorreferenciada, mientras que en el se-
gundo es normativa. Ambas concepciones 
de competencia (maestría-tarea y resultado-
ego) son percibidas por cada deportista ya 
que se considera que estas dimensiones son 
ortogonales. Por lo tanto cuando se evalúan 
las metas de logro (tarea y ego) podemos 
encontrar que los deportistas pueden tener 
diferente grado de competencia en cada una 
de estas dimensiones. La investigación ha 
señalado, de forma consistente a través de 
los años, que mientras que la meta maestría-
tarea se asocia al fair-play y a las conductas 
adaptativas, la meta resultado-ego se asocia 
positivamente a hacer trampa (Duda y Ba-
laguer, 2007). Recientemente, en un estu-
dio experimental en el que se investigaron 
los efectos de las metas de logro sobre la 
probabilidad de doping se encontró que la 
implicación en el ego era un predictor po-
sitivo (Ring y Kavussanu, 2018). El punto de 
interés, cuando lo que queremos es obtener 
una guía para el diseño de intervenciones, ra-
dica en entender de qué forma el entrenador 
transmite a sus deportistas lo que entiende 
que es tener éxito, ser competente, a través 
de la valoración que hace de las metas tarea 
o ego en su entorno. Ames (1992) realizó 
una importante contribución al indicar que al 
menos existían dos formas de transmitir lo 
que era éxito y competencia en los entor-
nos de logro a través de lo que denominó 
clima motivacional de maestría y de resul-
tado. Los entrenadores crean un clima de 
maestría (clima tarea) valorando el esfuerzo, 
la mejora, la cooperación en el aprendizaje, 
y considerando que el error forma parte del 
aprendizaje. Por otra parte, el clima de re-
sultado (clima ego) lo crean valorando solo 
a los que destacan, castigando el error, y 
ofreciendo feedback normativo en el que la 



9Revista Española
de

Drogodependencias 46 (4) 2021

Isabel Balaguer

comparación está presente continuamente. 
En el primer caso se defienden los valores 
del esfuerzo, de la mejora, mientras que en 
el segundo los de destacar de los demás, los 
de ser una estrella. Duda y su equipo fue-
ron los primeros en ofrecer un modelo en 
el contexto deportivo en el que se distinguía 
entre clima de implicación en la tarea (clima 
de maestría) y clima de implicación en el ego 
(clima de resultado), así como un cuestiona-
rio que ha sido utilizado frecuentemente en 
la investigación (PMCSQ-2) para valorar la 
percepción que tienen los deportistas del cli-
ma motivacional que crean sus entrenadores 
(véase Balaguer, Castillo y Duda. 2021). La 
investigación nos ha revelado que los climas 
de maestría son más adaptativos y conducen 
a conductas de fair play y a otras conductas 
adaptativas, mientras que los climas de re-
sultado se asocian negativamente con el fair 
play, y positivamente con conductas trans-
gresoras (Duda y Balaguer, 2007; Kavussanu, 
2019). En definitiva, tenemos datos proce-
dentes de la investigación que nos indican 
que los climas motivacionales que crean los 
entrenadores son predictores de doping y 
de otras conductas trasgresoras (Kavusanu, 
2019). Por ejemplo algunos estudios recien-
tes, de diferentes culturas, han encontrado 
que los climas de implicación en el ego favo-
recen las actitudes, la intención y/o conduc-
ta de doping (p.e., Guo, Liang, Baker y Mao, 
2021), mientras que el clima de implicación 
en la tarea lo dificultan (Guo, et al., 2021; 
Allen, et al., 2015).

Algunos de los investigadores que han es-
tudiado el papel que juega el clima motiva-
cional sobre el doping, también se han pre-
guntado por el papel que ejercen las varia-
bles personales en esta relación. Por ejem-
plo Guo, et al. (2021) en su estudio con una 

muestra de adolescentes de deportes indivi-
duales y de equipo, encontraron que el clima 
motivacional de implicación en la tarea mos-
tró ser predictor negativo de la intención de 
doping, tanto directa como indirectamente 
a través de la deportividad. Mientras que el 
clima motivacional de implicación en el ego 
se asoció positivamente con la intención de 
doping a través de la desvinculación moral. 
En definitiva, los resultados obtenidos en 
esta y en otras investigaciones (p.e., Ring 
y Kavussanu, 2018) enfatizan la importan-
cia de incluir los climas motivacionales que 
crean los entrenadores en el diseño de las 
intervenciones antidoping. 

Teoría de la autodeterminación

Otra de las teorías motivacionales que 
también está contribuyendo a que exista 
mejor comprensión del fenómeno de doping 
es la teoría de la autodeterminación (TAD; 
Ryan y Deci, 2017). Esta teoría defiende que 
existen tres necesidades psicológicas básicas 
(competencia, autonomía y relación) que 
son innatas, y considera que si se satisfacen 
conducen al bienestar y al desarrollo ópti-
mo, mientras que si se frustran se promueve 
el malestar y algunas psicopatologías. En la 
satisfacción o frustración de éstas necesida-
des el entorno juega un papel muy impor-
tante. Una deportista siente satisfechas sus 
tres necesidades psicológicas básicas cuan-
do percibe que tiene habilidad para hacer 
frente a las demandas que se le plantean 
(satisfacción de la competencia), cuando 
siente que es libre para expresar sus ideas 
y opiniones (satisfacción de la autonomía), y 
cuando se siente apoyada y valorada por las 
personas que le rodean (satisfacción de la 
relación). Por el contrario, siente frustradas 
sus necesidades psicológicas cuando nota 
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que le hacen sentir incompetente (frustra-
ción de la competencia), cuando le empujan 
a comportarse de una manera determinada 
(frustración de la autonomía) y cuando sien-
te que los otros de su entorno la rechazan 
(frustración de la relación). Se postula que 
el estilo interpersonal de los entrenadores, 
esto es, la forma en la que los entrenado-
res interactúan y se comunican con sus 
deportistas, va a influir en la satisfacción o 
frustración de estas necesidades. El estilo in-
terpersonal de apoyo a la autonomía, carac-
terizado porque el entrenador se comporta 
apoyando activamente las iniciativas de sus 
deportistas y creando condiciones para que 
estos experimenten un sentido de volición, 
elección y desarrollo personal, promueve 
la satisfacción de las necesidades. Mientras 
que el estilo interpersonal controlador que 
se manifiesta cuando el entrenador actúa de 
manera coercitiva y autoritaria para impo-
ner a los jugadores y al equipo su forma de 
pensar y actuar, favorece la frustración de 
las necesidades psicológicas básicas. 

Algunos investigadores han explorado si 
el estilo interpersonal de los entrenadores 
actúa como antecedente de la conducta de 
doping y el papel que juegan algunas varia-
bles personales en esta relación. Por ejemplo 
Ntoumanis y sus colegas (2017) en su inves-
tigación longitudinal con deportistas griegos 
analizaron el poder predictor del estilo de 
comunicación del entrenador (apoyo a la au-
tonomía y estilo controlador) sobre algunas 
de las variables personales relacionadas con 
el doping (p.e., satisfacción y frustración de 
las necesidades, desvinculación moral, hacer 
trampa). Los resultados obtenidos resal-
tan el papel promotor de doping del estilo 
controlador y el papel inhibidor que tiene el 
estilo de apoyo a la autonomía. Estos resulta-

dos dieron pie a que los autores estimularan 
el interés de llevar a cabo intervenciones en 
las que los entrenadores recibiesen forma-
ción en la creación de climas en los que se 
apoyara la autonomía de sus deportistas y se 
disminuyera el estilo controlador. 

Intervenciones psicosociales antidoping 
centradas en el entrenador

A lo largo de estas páginas hemos co-
nocido una serie de variables psicológicas, 
tanto personales (p.e., actitudes, desvincula-
ción moral, metas ego) como sociales (p.e., 
estilo controlador del entrenador, clima de 
implicación en el ego) que actúan como 
antecedentes de la intención y/o conducta 
de doping. Y también hemos visto el interés 
de los investigadores en promover el desa-
rrollo de intervenciones centradas en el en-
trenador ya que es considerado una pieza 
fundamental en la intención y conducta de 
doping de los deportistas (p.e., Barnes et 
al., en prensa). Sin embargo, son escasas o 
prácticamente inexistentes las intervencio-
nes en las que el foco de la intervención sea 
la educación de entrenadores, y más con-
cretamente la formación de entrenadores 
en la creación de climas motivacionales con 
el objetivo de disminuir el doping en los de-
portistas (Ntoumanis et al., 2014; Ntouma-
nis, Quested, Patterson et al., 2021).

Hasta la fecha solo contamos con un es-
tudio de intervención para formar a los en-
trenadores en la creación de entornos anti-
doping basados en teorías motivacionales 
llevada a cabo por el equipo de Ntoumanis 
(Ntoumanis et al., 2018; 2021). Reciente-
mente este grupo ha puesto en marcha un 
programa de formación dirigido a entrena-
dores de tres países diferentes (Australia, 
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Grecia y Reino Unido). El objetivo era cono-
cer si modificando el estilo de comunicación 
del entrenador, se producía un descenso en 
los deseos de doping de los deportistas. En 
su intervención contaban con grupo experi-
mental y un grupo control. Ambos grupos 
recibieron un taller con información básica 
antidoping. El grupo experimental, además, 
contó con formación en la creación de un es-
tilo de comunicación en el que transmitían la 
información antidoping con un estilo de apo-
yo a la autonomía; mientras que los del gru-
po de control no. Al finalizar la intervención, 
la comparación de resultados entre grupo 
experimental y grupo control mostraron 
mayor cambio en los deseos de disminución 
de doping en los deportistas del grupo ex-
perimental. Cabe señalar que éstos cambios 
no se mantuvieron en la fase de seguimiento. 

Teniendo en cuenta los resultados de 
esta intervención (Ntoumanis et al., 2021), 
y en los resultados que en la misma línea se 
han obtenido en investigaciones anteriores 
sobre climas motivacionales creados por el 
entrenador, realizadas a nivel transversal y 
longitudinal, parece que contamos con un 
camino abierto que está dando algunas re-
puestas, pero en el que todavía quedan mu-
chas preguntas sin contestar. En el futuro, la 
formación de entrenadores en la creación 
de climas motivacionales, además de la di-
mensión del estilo de apoyo a la autonomía, 
podría incorporar esas otras dimensiones 
del clima motivacional (p.e., implicación en 
la tarea) que han mostrado sus relaciones 
positivas con el fair play y con la intención 
negativa hacia el doping. Un modelo multi-
dimensional del clima motivacional que in-
cluye estas dimensiones es el de climas em-
powering y disempowering (Duda, 2013). 
Duda y su equipo (Duda et al, 2018) en su 

modelo presentan los procesos mediadores 
por los cuales el clima motivacional creado 
por los entrenadores tiene su efecto so-
bre el funcionamiento óptimo o el funcio-
namiento problemático de los deportistas. 
Modelos psicosociales como éste, en el que 
se integran las variables del clima motivacio-
nal creado por el entrenador, las variables 
personales, y sus efectos sobre el funciona-
miento psicológico de los deportistas, pue-
den ayudar en la comprensión de este fe-
nómeno tan complejo y servir de guía en el 
diseño de futuras intervenciones antidoping. 

En definitiva, de cara al futuro, en el dise-
ño de intervenciones de programas antido-
ping, además de situar al entrenador como 
pieza central de la intervención, también ha-
bría que tener en cuenta esas variables psi-
cosociales (motivacionales, actitudinales y 
morales) que se están mostrando de forma 
consistente como antecedentes de doping 
en los deportistas (Kavussanu, 2019). Con 
ello avanzaríamos en esa tarea pendiente de 
las intervenciones psicosociales antidoping 
en el deporte que tiene como objetivo últi-
mo la salud y el bienestar de los deportistas.
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