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1. INTRODUCCIÓN 

Las relaciones interpersonales en deporte, y más concretamente la rela-
ción entrenador-deportista, han sido ampliamente estudiadas en el con-
texto deportivo (véase por ejemplo Jowett, 2007; o Jowett y Poczwar-
dowski, 2207); en estos estudios, se ha conseguido establecer una relación 
estrecha entre esas relaciones interpersonales entrenador-deportista y la 
motivación de los atletas por mantenerse en su actividad de rendimiento 
(López de Subijana et al., 2023; Wekesser, 2021).  

A pesar del interés por la correspondencia entre la relación entrenador-
deportista y motivación, dicha influencia no ha recibido la misma aten-
ción en los contextos del deporte para la salud y/o el ocio. Sí se ha podido 
determinar que la percepción de las conductas desplegadas por los ins-
tructores de fitness en sus clases dirigidas afecta a los resultados (en tér-
minos de mejora de capacidad física) de los usuarios (Papadimitriou y 
Kasteroliotis, 2000; Theodorakiset al., 2004; Wininger, 2002). Más con-
cretamente, la percepción de uso por parte del instructor de conductas 
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relacionadas con la dirección y preparación de las clases afectan al tipo de 
motivación de los asistentes (Harju et al., 2003; Puente y Anshel, 2010). 

Sin embargo, parece no existir concordancia entre la percepción que los 
usuarios de centros fitness tienen sobre sus entrenadores, la percepción 
de dichos técnicos sobre su propia conducta y la conducta observada de 
éstos (Alves et al., 2013; Chelladurai y Riemer, 1998; Costa, 2000). 

1.1. PERCEPCIÓN SOCIAL EN LA PRÁCTICA DE EJERCICIO FÍSICO. 

La percepción que los usuarios tienen de sus entrenadores, así como la 
discordancia entre esta percepción, la conducta observada, y la auto-
categorización de los técnicos deportivos, puede explicarse por los pro-
cesos de Percepción Social. El Modelo Esquemático de Percepción de 
Personas de Warr y Knapper (1968) parte de la imposibilidad de proce-
sar toda la información disponible en un momento determinado, razón 
por la que se presupone la existencia de ciertos procesos o aspectos que 
permiten descartar aquella información menos relevante. En el Modelo 
Esquemático de Percepción de Personas (Gráfico 1) ese proceso que 
filtra la información irrelevante sería el selector de entrada, que deter-
minaría qué información disponible será realmente procesada. 

GRÁFICO 1. Modelo Esquemático de Percepción de Personas (Warr y Knapper (1968) 
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La información estimular disponible que daría inicio al proceso y se 
vería afectada o afectaría la labor del selector de entrada puede clasifi-
carse en tres tipos (Warr y Knapper, 1968): 

a. Información presente de la persona percibida, de la que algu-
nos atributos serán seleccionados al ser suficientemente sa-
lientes de por sí. 

b. Información previamente almacenada de la persona a perci-
bir, que se podría entender como información contextual. In-
cluiría datos acerca de lo que la persona ha hecho en anterio-
res ocasiones o lo que otras personas han dicho sobre ella. 

c. Información contextual disponible. El contexto social, físico 
y/o comportamental en el que la persona es percibida aporta 
información que, por yuxtaposición a la información selec-
cionada de la persona percibida, hace esta saliente en dicho 
contexto. 

Además, el propio perceptor influiría en la información que es selec-
cionada o ignorada, influyendo en la labor del selector de entrada. Tanto 
las características estables del perceptor (personalidad, estilos cogniti-
vos, edad, sexo, actitudes, filiación religiosa, clase social, etcétera) 
como su estado en el momento de la percepción determinarán qué atri-
butos/rasgos son seleccionados de la persona percibida. Hay una fuerte 
influencia de los hábitos en esta actividad selectiva, una persona habi-
tuada a clasificar a otros en función de determinadas categorías tenderá 
a utilizar sistemáticamente esas categorías (Warr y Knapper, 1968). 

Las características del perceptor influirán también en la actividad del 
centro de procesamiento, que se compondría de una serie de reglas de 
decisión desarrolladas por el perceptor. Podrían distinguirse dos tipos 
de reglas de decisión (Warr y Knapper, 1968):  

a. Inferenciales, relacionadas con la percepción de un único in-
put. Estas reglas le indicarían qué deducir de un único atributo. 

b. De combinación, asociadas a la percepción de varios inputs 
como un grupo interrelacionado. Estas reglas combinarían la 
información de varios atributos generando un solo input dife-
rente de la suma o media de la información de cada atributo 
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por separado. Por lo demás, las reglas de combinación fun-
cionarían del mismo modo que lo hacen las inferenciales. 

El centro de procesamiento permite realizar inferencias directas (si es 
alto entonces juega al baloncesto), pero también probabilísticas (si es 
alto es bastante posible que juegue al baloncesto).  

Tres tipos de output son considerados en el modelo (Warr y Knapper, 
1968): 

a. Una respuesta afectiva, generada incluso ante estímulos sin 
carga afectiva. Estas respuestas (alegría, enfado, hostilidad, 
etcétera) tienen un importante papel dentro del modelo más 
allá de su condición de output, al ser determinantes en la se-
lección y procesamiento de estímulos posteriores a ella.  

b. Una respuesta atributiva. Una parte fundamental de la forma-
ción de impresiones es atribuir a la persona percibida ciertas 
características a partir de los otros atributos que posee.  

c. Las expectativas son connaturales al proceso de percepción 
de personas. Una peculiaridad de las expectativas episódicas 
es que los perceptores comúnmente convierten éstas en dis-
posicionales generalizando una respuesta puntual en una ten-
dencia de acción.  

Otro aspecto importante del modelo esquemático es la presencia de los 
bucles de retroalimentación que convierten las respuestas afectivas, atri-
bucionales y las expectativas en información almacenada disponible en 
futuras interacciones y que determinarán en algún modo lo que el selec-
tor de entrada procesa y lo que deja a un lado (Warr y Knapper, 1968). 

A la vista del desarrollo del proceso de percibir socialmente, las incon-
gruencias entre las autopercepciones de los técnicos deportivos, los 
usuarios de los centros deportivos, y la observación directa de la con-
ducta de dirección de las sesiones de entrenamiento resultan naturales. 
Por lo tanto, conocer aquellos aspectos que determinan la percepción 
que los usuarios tengan de su entrenador será fundamental para mante-
nerlos motivados, y por lo tanto adheridos y fidelizados.  
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1.1. MOTIVACIÓN PARA LA PRÁCTICA DE EJERCICIO FÍSICO. 

Son múltiples los factores que determinan que los usuarios de los cen-
tros fitness se inicien en el entrenamiento y se mantengan en el mismo. 
La Teoría de la Autodeterminación (Deci y Ryan, 1985; Ryan y Deci, 
2000) explica los tipos de motivación humana y sus orígenes, y ha sido 
aplicada tanto a contextos de tarea en general como a los deportivos en 
particular (e. g. Standage y Ryan, 2020). La Teoría entiende la motiva-
ción como un continuo que va desde la no motivación hasta la autode-
terminación, entendiendo que la conducta es autodeterminada cuando 
se ha sometido a un elevado nivel de reflexión y supone el máximo 
grado de compromiso por parte de la persona; niveles intermedios con-
templarían diferentes tipos de motivación extrínseca e intrínseca (Deci 
y Ryan, 1985). Concretamente, esta propuesta teórica contempla que 
motivación y regulación son procesos indisolubles, de tal modo que: 

‒ La no motivación implicaría ausencia de regulación. 

‒ La motivación extrínseca podría estar regulada externamente, de 
forma introyectada, de manera identificada o integradamente.  

‒ La motivación intrínseca supondría regulación interna. 

Entre los antecedentes más estudiados de la motivación autodetermi-
nada, es posible encontrar el liderazgo del entrenador/técnico deportivo 
(Carrol, 2023), los escenarios de aprendizaje planteados en el entreno 
(Balaguer et al., 2011), la satisfacción de necesidades básicas por parte 
de los entrenadores (Morais et al., 2023), y las habilidades interperso-
nales de los técnicos (Bengstsson et al., 2024) entre otros no directa-
mente relacionados con la interrelación técnico deportivo-usuario de 
centros fitness. Así, la motivación de los practicantes de ejercicio físico 
vendrá determinada en alguna medida por la interrelación que establez-
can con sus técnicos deportivos, resultando este factor clave para su 
adherencia al entrenamiento (Puigarnau et al., 2016). 

1.2. SATISFACCIÓN Y FIDELIZACIÓN DE LOS USUARIOS DE CENTROS FITNESS 

Si bien la relación entre motivación -intrínseca- para la práctica de ejer-
cicio y adherencia al mismo está bien establecida, ésta no siempre se ha 
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relacionado adecuadamente con la fidelidad de los usuarios de centros 
fitness (Bray et al., 2001); siendo esta fidelidad un factor clave para el 
éxito de dichos negocios, especialmente en su formato de centro bouti-
que (Yildiz et al., 2021).  

La fidelización de los usuarios de centros fitness se basa en la satisfac-
ción de éstos (Makover, 2003; Theodorakis et al, 2004), y más concre-
tamente con la conducta que perciben en sus entrenadores (Galveli et 
al., 2023; Makover, 2003; Theodorakis et al., 2004). Concretamente, 
las habilidades sociales y de comunicación/escucha de los instructores 
de los centros fitness se relacionan positivamente con el desarrollo de 
la confianza del cliente (Galveli et al., 2023). 

2. OBJETIVOS 

El objetivo de este trabajo fue analizar la relación entre la percepción 
que tienen los usuarios de centros fitness boutique acerca de la conducta 
del entrenador personal y su motivación para el entrenamiento, como 
estrategia para mejorar la calidad del servicio ofrecido. 

Este objetivo general se concreta en las siguientes hipótesis de investi-
gación:  

a. La percepción de la conducta del instructor fitness estará re-
lacionada con la motivación de los usuarios de los centros 
boutique. 

b. Los hombres mostrarán mayor motivación intrínseca que las 
mujeres para la práctica de ejercicio físico. 

c. No se encontrarán diferencias por sexo en la percepción de 
las conductas del monitor fitness. 

3. METODOLOGÍA 

3.1. PARTICIPANTES 

En esta investigación participaron 54 usuarios de una cadena de centros 
fitness boutique en sus sedes de la ciudad de Sevilla, de los que 20 
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fueron hombres (37%) y 34 mujeres (63%), con edades comprendidas 
entre los 20 y los 60 años (M = 33.37, DT = 11.55). Estos participantes 
acudían semanalmente a su centro boutique entre 1 y 21 horas (M = 
7.11, DT = 4.33) (ver Gráfico 2).  

GRÁFICO 2. Horas de entrenamiento semanal en función del sexo 

 
Por otro lado, los participantes en el estudio entrenaban mayoritaria-
mente bajo la dirección de un hombre (entrenador hombre N = 38, 
70,4%; entrenadora mujer N = 16, 29,6%) (ver Tabla 1). 

TABLA 1. Distribución por sexo de los participantes en función del sexo de su entrenador 
y las horas dedicadas al entrenamiento. 

  Hombre Mujer Total 
Sexo del entrenador Hombre 19 19 38 

Mujer 1 15 16 

 

3.2. INSTRUMENTOS 

Con el objetivo de recabar los datos sociodemográficos de los partici-
pantes, se diseñó un cuestionario ad hoc que incluía preguntas acerca 
del sexo (masculino/femenino), la edad, el centro fitness al que 
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pertenecía, el sexo de su entrenador (masculino/femenino), y el tiempo 
dedicado semanalmente al entrenamiento. 

Para evaluar la percepción de los usuarios de los centros Fitness acerca 
de sus entrenadores personales, se empleó Cuestionario de Percepción 
del Comportamiento del instructor de Fitness (EPCI-Fit) (Rodrigues-
Sampaio et al., 2020) traducido al español. Esta escala, en su versión 
original, se diseñó para evaluar la calidad percibida de los comporta-
mientos del instructor en las clases grupales de fitness a través de la 
adaptación teórica al Modelo de Coaching (Côté et al., 1995). La escala 
se compone de 20 ítems distribuidos en 4 factores: (i) relación técnica 
positiva, (ii) planificación y prescripción del ejercicio, (iii) relación ne-
gativa y (iv) fijación de objetivos. El sistema de respuestas consiste en 
una escala tipo Likert 1-4, donde 1 significa nunca y 4 siempre. La es-
cala obtuvo, en esta muestra, una fiabilidad de.85. 

Con el objetivo de determinar el tipo de motivación de los usuarios de 
los centros fitness boutique, se empleó la Escala de Motivación Depor-
tiva de Pelletier et al. (1995), en su versión española (Balaguer et al., 
2007). La escala cuenta con 28 ítems distribuidos en siete factores: (i) 
sin motivación, (ii) regulación externa, (iii) regulación introyectada, 
(iv) regulación identificada, (v) motivación intrínseca para aprender, 
(vi) motivación intrínseca como satisfacción personal, y (vii) motiva-
ción intrínseca por la estimulación; de éstos, el primer factor se corres-
ponde con la falta de motivación, del segundo al cuarto con la motiva-
ción extrínseca, y del quinto al séptimo con la motivación intrínseca. 
Las respuestas se recogen mediante una escala Likert 1-7, donde 1 sig-
nifica no tiene nada que ver conmigo y 7 se ajusta totalmente a mí. La 
escala obtuvo, en esta muestra, una fiabilidad de.79.  

3.3. PROCEDIMIENTO 

Se acordó con los centros fitness boutique llevar a cabo una investiga-
ción que relacionara la fidelidad de sus usuarios con la gestión del en-
trenamiento llevada a cabo por sus técnicos. Determinado el objetivo 
de la investigación, y desde la óptica de la práctica basada en la eviden-
cia (Ramis et al., 2019), se determinaron variables y seleccionaron 
cuestionarios. Los cuestionarios fueron trasladados a un formulario 
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MicrosoftForms del entorno Office 365. Para asegurar el consenti-
miento informado de los posibles participantes en la investigación, 
como primera pantalla se incluyó la información general del estudio, 
indicación del sistema de gestión documental de los datos, así como dos 
preguntas en las que (i) se afirmaba haber leído la información ofrecida, 
y (ii) se daba el consentimiento informado para participar en el estudio. 

En enlace al formulario online se hizo llegar por email, por parte de los 
propios centros fitness boutique, al total de sus abonados que habían 
dado el consentimiento para recibir comunicaciones vía email por parte 
del centro (89 en total). Desde el envío del formulario, se aceptaron 
respuestas al mismo durante 15 días. 

3.4. ANÁLISIS DE DATOS 

Las respuestas recogidas se procesaron, codificaron y estudiaron en una 
hoja de cálculo Microsoft Excel, que posteriormente se exportó al soft-
ware SPSS 26.0 (IBM, 2019). De forma previa al análisis de los datos, 
se realizaron pruebas de normalidad y homocedasticidad de varianzas 
de la muestra con el fin de determinar el tipo de análisis estadísticos a 
realizar; determinándose una distribución no normal. 

Para la relación entre la conducta percibida del instructor fitness y la 
motivación de los usuarios de los centros boutique, se hicieron análisis 
no paramétricos de correlación Rho de Spearman. Por su parte, para 
analizar la influencia del sexo sobre la motivación de los usuarios de 
los centros fitness y sobre su percepción de la conducta de los instruc-
tores, se llevaron a cabo análisis no paramétricos de comparación de 
medias U de Mann Whitney. 

4. RESULTADOS 

4.1. RELACIÓN ENTRE LA MOTIVACIÓN DE LOS USUARIOS Y LA PERCEP-

CIÓN DE LA CONDUCTA DE LOS INSTRUCTORES FITNESS. 

Con el objetivo de analizar la relación entre la percepción de la con-
ducta del instructor fitness y la motivación de los usuarios de una ca-
dena de centros fitness boutique, primera hipótesis del estudio, se 
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llevaron a cabo análisis de correlación Rho de Spearman. Los resulta-
dos mostraron que las conductas de los entrenadores percibidas como 
orientadas a establecer una relación técnica positiva correlacionaban 
con la motivación por conocer (r =.934, p <.01, N= 54), la motivación 
por experimentar estimulación (r =.921, p <.01, N= 54), la motivación 
por conseguir logros (r =.835, p <.01, N= 54), la regulación identificada 
(r =.588, p <.01, N= 54), y la regulación introyectada (r =.323, p <.05, 
N= 54); es decir, la percepción de una relación técnica positiva de los 
usuarios con sus técnicos correlacionaba con la motivación intrínseca y 
las facetas más autorreguladas de la motivación extrínseca. 

Por su parte, el establecimiento de objetivos propuesto por los instruc-
tores, correlacionaba positivamente con la motivación por conocer (r 
=.581, p <.01, N= 54), la motivación por experimentar estimulación (r 
=.671, p <.01, N= 54), la motivación por conseguir logros (r =.670, p 
<.01, N= 54), la regulación identificada (r =.923, p <.01, N= 54), y la 
regulación introyectada (r =.448, p <.05, N= 54); es decir, el estableci-
miento de objetivos de entrenamiento se relaciona positivamente con la 
motivación intrínseca de los usuarios de los centros fitness boutique y 
las facetas más autorreguladas de la motivación extrínseca. 

En lo relativo a la planificación y gestión del ejercicio por parte de los 
técnicos fitness, ésta correlacionaba con la motivación por experimen-
tar (r =.426, p <.01, N= 54), la motivación por conseguir (r =.346, p 
<.01, N= 54), la regulación identificada (r =.677, p <.01, N= 54), y la 
regulación introyectada (r =.953, p <.01, N= 54); es decir, el estableci-
miento de objetivos para relacionarse especialmente con los aspectos 
más autodeterminados de la motivación extrínseca. 

Finalmente, la percepción de una relación negativa entre el usuario del 
centro fitness boutique y su técnico correlacionó positivamente con la 
regulación externa (r =.523, p <.01, N= 54). 

A la vista de los resultados, es posible aceptar parcialmente la hipótesis 
de investigación, puesto que aunque la motivación de los usuarios de los 
centros fitness boutique está relacionada con la conducta que éstos per-
ciben en sus técnicos, no lo está en el total de factores de ambas variables. 
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4.2. INFLUENCIA DEL SEXO EN LA MOTIVACIÓN DE LOS USUARIOS DE LOS 

CENTROS FITNESS BOUTIQUE. 

La segunda hipótesis proponía que los hombres usuarios de los centros 
fitness boutique mostrarían mayor motivación intrínseca que las muje-
res para la práctica de ejercicio físico. Los resultados (ver Tabla 2) mos-
traron que únicamente en la motivación por conocer se dieron diferen-
cias por sexo, tenido los hombres mayor motivación por el aprendizaje; 
así, no es posible aceptar la hipótesis de investigación planteada. 

TABLA 2. Diferencias por sexo de los usuarios de los centros fitness boutique en la per-
cepción de las conductas de sus técnicos deportivos. 

 Hombres Mujeres U Z Sig. 
 M DT M DT 

Motivación por conocer 6.55 .55 5.58 1.63 220.00 -2.20 .02* 
Motivación por experimentar 
estimulación 

6.18 .73 5.63 1.73 329.00 -.20 .84 

Motivación por conseguir lo-
gros 

6.24 .92 5.95 1.19 297.50 -.78 .44 

Regulación identificada 4.84 1.27 4.65 1.69 324.50 -.28 .78 
Regulación introyectada 5.11 1.26 5.56 1.56 252.50 -1.58 .11 
Regulación externa 2.80 1.54 2.62 1.93 305.50 -.63 .53 
No motivación 1.99 1.50 1.55 1.19 264.00 -1.60 .11 

Nota: * p <.05 

4.3. INFLUENCIA DEL SEXO EN LA PERCEPCIÓN DE LAS CONDUCTAS DE LOS 

ENTRENADORES PERSONALES 

La tercera hipótesis postulaba que no se encontrarían diferencias por 
sexo de los usuarios de los centros boutique en la percepción de las 
conductas de sus entrenadores. Los resultados (ver Tabla 3) permitieron 
confirmar la hipótesis al no encontrarse diferencias estadísticamente 
significativas en la evaluación de la conducta de los instructores en fun-
ción del sexo de los usuarios.  
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TABLA 3. Diferencias por sexo de los usuarios de los centros fitness boutique en la per-
cepción de las conductas de sus técnicos deportivos. 

 Hombres Mujeres U Z Sig. 
 M DT M DT 

Relación técnica positiva 6.39 .55 5.60 1.64 275.00 -1.17 .24 
Establecimiento de objetivos 5.33 1.09 5.10 1.45 314.00 -.47 .58 
Planificación y gestión del 
ejercicio 

4.91 1.30 5.24 1.52 271.50 -1.23 .64 

Relación negativa 6.26 .85 5.93 1.27 310.00 -.55 .22 

5. DISCUSIÓN 

Este estudio tenía por objetivo indagar en la percepción que los usuarios 
de centros fitness boutique tenían acerca de los técnicos deportivos a 
cargo de su actividad, así como la motivación de estos usuarios hacia la 
práctica de ejercicio físico. Así, se hipotetizó en primer lugar que la 
percepción de la conducta del instructor fitness y la motivación de los 
usuarios de una cadena de centros fitness boutique estarían relaciona-
das. Esta hipótesis de investigación se ha aceptado parcialmente, puesto 
que aunque la motivación de los usuarios de los centros fitness boutique 
está relacionada con la conducta que éstos perciben en sus técnicos, no 
lo está en el total de factores de ambas variables. Estudios previos ya 
demostraron que el liderazgo del entrenador/monitor y el andamiaje del 
entrenamiento deportivo tendrían un efecto positivo sobre la adherencia 
a la práctica de actividad física o deportiva (Balaguer et al, 2011; Gray 
et al., 2017). Sin embargo, no se contaba con información científica 
acerca de cómo la percepción acerca de la conducta del entrenador se 
relacionaría con la motivación que origina dicha adherencia; a la vista 
de los resultados obtenidos, no sólo influye lo que el profesional del 
entrenamiento deportivo hace, sino cómo lo percibe el usuario en un 
contexto tan particular como el de los centros fitness boutique. 

La segunda hipótesis proponía que los hombres usuarios de los centros 
fitness boutique mostrarían mayor motivación intrínseca que las muje-
res para la práctica de ejercicio físico, sin embargo, los resultados nos 
mostraron diferencias estadísticamente significativas salvo para la 
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motivación por conocer. Estos resultados concuerdan con los previa-
mente expuestos por González-Cutre et al (2010), quienes no encontra-
ron diferencias en la motivación mostrada por hombres y mujeres; sin 
embargo, otros estudios (véase por ejemplo Portela-Pino et al., 2020), 
sí encontraron que los hombres mostraban mayor motivación para la 
práctica de actividad física que las mujeres. Es necesario ahondar en las 
diferencias por sexo -y por género- en la motivación para la práctica de 
ejercicio físico para dirimir la causa de estas incongruencias (Bengsts-
son et al., 2024); a pesar de ello, es cierto que la mayor parte de estudios 
se han realizado por población joven (Portela-Pino et al., 2020) o po-
blación deportiva (Balaguer, I., Castillo, I., Duda, J. L., y García-Me-
ritá, M., 2007), y sólo en algunas ocasiones se ha investigado la moti-
vación de los practicantes de fitness adultos por su actividad (Bengsts-
son et al., 2024; Puigarnau et al., 2016). 

La importancia de este análisis de la motivación en función del sexo 
radica en la ausencia de datos diferenciados por sexo en la investiga-
ción, de modo que tradicionalmente se ha asumido que si bien los mo-
tivos de inicio en la práctica de ejercicio eran diferentes para hombres 
y mujeres, no lo eran en la motivación para el mantenimiento; esto es, 
o bien se ha usado únicamente muestra masculina, o no se ha diferen-
ciado la muestra en función del sexo para conocer el funcionamiento 
diferencial de ambas poblaciones (véase por ejemplo Marcos-Pardo et 
al., 2014; o Puigarnau et al., 2016).  

La tercera hipótesis postulaba que no se encontrarían diferencias por 
sexo de los usuarios de los centros boutique en la percepción de las 
conductas de sus entrenadores, hipótesis que se ha visto confirmada a 
tenor de los resultados. Esta similitud en la percepción de hombres y 
mujeres respecto a la conducta de sus técnicos deportivos es un dato 
novedoso, puesto que no se han encontrado hallazgos científicos publi-
cados en esta línea. Sí es posible relacionar estos resultados con las pre-
ferencias de los y las deportistas sobre el tipo de mensajes que prefieren 
recibir de sus entrenadores durante una competición, mientras que los 
hombres prefieren información visual y verbal, las mujeres se decantan 
claramente por la comunicación no verbal (Smith et al., 2017). Mas allá, 
parece que los entrenadores hombres refieren que sus comunicaciones 
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son principalmente verbales, mientras que sus deportistas indican que 
su comunicación predominante es la no verbal. Así, en la investigación 
acerca de la comunicación entre entrenadores y deportistas, parecen 
darse diferencias por sexo en la percepción que técnicos y entrenadores 
tienen de sí mismos y del otro miembro de la díada; será necesaria una 
investigación más específica al respecto que permita comprender los 
procesos de percibir en contextos tan concretos como los centros fit-
ness, entendiendo además que éste es un contexto tradicionalmente 
masculino y esto puede sesgar los procesos perceptivos de hombres y 
mujeres en dichos espacios (Salvatore y Marecek, 2010). 

Este estudio no está exento de limitaciones. El reducido tamaño de la 
muestra invita a ser cautelosos con los resultados por su limitada repre-
sentatividad respecto de la población de usuarios de centros fitness bou-
tique, a pesar de lo cual resulta una muestra representativa de los cen-
tros fitness valorados. Por otro lado, el estudio se vería ampliamente 
mejorado por una triangulación de los datos que permitiera comparar la 
percepción de los usuarios con la auto-percepción de los técnicos de-
portivos y las estrategias de auto-presentación que emplean, y las con-
ductas reales desplegadas por ambos clientes (los internos y los exter-
nos). Finalmente, se ha inferido la fidelidad de los clientes en base a su 
asistencia en el momento de la investigación al centro fitness, aspecto 
que podría ser evaluado de manera más precisa. 

A pesar de las limitaciones declaradas, el estudio tiene fortalezas rese-
ñables. La primera de ella radica en su alta validez ecológica, así como 
en el potencial de transferencia de sus resultados que redunda en la me-
jora del servicio que prestan diferentes centros fitness boutique. Ade-
más, el estudio ahonda en el conocimiento acerca del funcionamiento 
diferencial de hombres y mujeres en los espacios de actividad depor-
tiva, tanto en lo relativo a su motivación como en lo que respecta a la 
percepción que tienen de sus monitores deportivos.  
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6. CONCLUSIONES 

De esta investigación se pueden extraer algunas conclusiones interesan-
tes para el estado del conocimiento acerca de los factores que determi-
nan la fidelización de los usuarios a los centros fitness boutique: 

‒ La motivación de los usuarios de los centros fitness boutique 
guarda relación con la fidelización de los mismos como clientes. 

‒ Es posible aumentar la motivación, tanto intrínseca como ex-
trínseca, de los usuarios de los centros fitness boutique mane-
jando aquellos factores relacionados con la percepción que de 
ellos tienen los usuarios.  

‒ El sexo de los usuarios no es un factor discriminador de la 
percepción de los usuarios acerca de las conductas de sus en-
trenadores personales. 

‒ Al menos en los usuarios de los centros fitness boutique, no es po-
sible diferenciar la motivación mostrada por hombres y mujeres. 

‒ Es necesario ahondar en los factores que determinan la per-
cepción que los usuarios de los centros boutique tienen de los 
técnicos a cargo de la prestación del servicio deportivo.  
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