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Hay algo que me ha sucedido ya varias veces en mi carrera profe-

sional y me atrevería a decir que muchos de los autores y autoras 

de este libro también lo han vivido. E incluso usted, querido lector, 

quizá también lo ha experimentado: esa mirada inquisitiva y un 

poco incrédula de la gente al decirle que nos dedicamos a la psico-

logía de la actividad física y el deporte.

Se entiende el lado de la psicología y también el de la actividad 

física o deporte, pero a la mente de la gente no viene fácilmente 

la mezcla de los dos, son como el agua y el aceite, y no necesaria-

mente por ser mundos que se repelen naturalmente o porque no 

pertenezcan juntos. Basta una breve explicación para que tenga 

sentido y, más de una vez, la cara de incredulidad cambia a ser una 

de fascinación. Incluso, a la comprensión muchas veces le sigue la 

pregunta frecuente que suele iniciar con un: “ya que dice eso, es 

que el domingo tengo un partido y…”.

Al margen de estas anécdotas, la realidad es que la gran mayo-

ría de personas desconocen la existencia de nuestra profesión. Y 

tiene sentido, la psicología de la actividad física y del deporte es 

relativamente reciente en el mundo. Y lo es mucho más en nuestro 

país, donde los inicios se pueden rastrear hacia la década de 1970. 

Es decir, tan solo tenemos 50 años de historia en Colombia. Medio 

siglo de crecimiento y desarrollo, pero que sin dudas palidece en 
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comparación con otras profesiones en nuestro país, e incluso con 

otras especialidades de la psicología.

En todos estos años de historia es muy positivo ver el avance 

que ha hecho nuestra profesión y el número de personas que trabajan 

en ella a nivel aplicado, en investigación y docencia. Es cierto que 

nos queda mucho por recorrer y cada uno de los que pertenecemos 

a este mundo podría dar una lista de las múltiples cosas que todavía 

tenemos por mejorar.

Una de esas cosas, la que se me viene automáticamente a la 

mente, es la necesidad de mayor unidad entre nosotros o, dicho de 

otra manera, dejar de fragmentarnos. En el estado actual del mundo, 

este es un problema que aplica a múltiples ámbitos, no solamente 

de nuestra profesión; por ello es, quizá, un lugar común en una 

sociedad cada vez más paralizada. En cierta manera, como profe-

sión, replicamos una versión de ese sectarismo, que pareciera ser la 

norma en muchos ámbitos de nuestro país, por no decir del mundo.

No pretendo tratar de entender la raíz de la falta de “unión de 

gremio” o solucionarlo. Me quiero limitar a destacar que es a partir 

de iniciativas como estas que lograremos superar las diferencias 

y podremos, todos juntos, ayudar en la promoción, el desarrollo 

y la profesionalización de la psicología de la actividad física y del 

deporte. Es a través de la colaboración con otros colegas como 

nos logramos abrir a otras perspectivas y alcanzamos mayores 

entendimientos. Estoy convencido de que es a través del trabajo 

mancomunado, la colaboración y el intercambio de ideas como 

lograremos tener una mejor profesión, más reconocida y con un 

impacto aún más grande en el país. Hacer de nuestro campo lo que 

todos soñamos que sea. Y al final, si es algo que les pedimos a los 

atletas y equipos con quienes trabajamos, ¿no deberíamos nosotros 

tratar de hacer lo mismo?

Investigaciones y proyectos como los que se presentan en 

este libro son ejemplos perfectos de esos momentos en los cuales 

sumamos esfuerzos, conocimiento y destrezas para que avancemos 
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en nuestra profesión. Por esto, es un honor y un privilegio para mí 

poder escribir el prólogo de este libro. Cuando las editoras me con-

tactaron para hacerlo, no lo dudé en lo más mínimo. Valoro, aprecio 

y celebro estas iniciativas que ofrecen un espacio de divulgación 

para practicantes e investigadores de la psicología de la actividad 

física y el ejercicio. Ojalá sea la primera de muchas más publica-

ciones, ya que este tipo de documentos, y todo lo que un esfuerzo 

como este conlleva, es lo que nuestro campo requiere para lograr 

su crecimiento.

En esta oportunidad podremos leer once capítulos con una 

variedad de temáticas, abordajes y poblaciones a quienes iban 

dirigidas las investigaciones o intervenciones. Una muestra clara 

de los avances y el alcance que ha logrado nuestra profesión en los 

últimos años.

Quiero destacar especialmente que 18 de los 26 autores presen-

tes en este libro son estudiantes o realizaron sus investigaciones e 

intervenciones mientras lo eran. Esto demuestra que, si bien es una 

profesión en sus primeros años de vida, ya ha logrado tener una 

influencia en estos estudiantes y futuros profesionales, quienes, a 

la larga, seguirán haciéndonos crecer en los años que vienen.

Así que felices “bodas de oro”, feliz primer medio siglo de 

historia. Por muchos más años y muchos más libros como este, en 

los cuales podamos seguir divulgando lo que hacemos. Que sea la 

semilla de muchas más intervenciones e investigaciones.

Y por supuesto, ¡feliz lectura!

Camilo Sáenz Moncaleano
PhD, SASP-Fepsac
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El libro Psicología de la actividad física y el deporte: Formación y 

aplicación en Colombia es el primer proyecto del Nodo de Psicología 

de la Actividad Física y el Deporte en la Asociación Colombiana de 

Facultades de Psicología (Ascofapsi). Este proyecto inició en 2021 

de manera formal con una convocatoria abierta a colegas y estu-

diantes interesados y apasionados por la psicología del deporte, el 

ejercicio y la actividad física. En Colombia tenemos más de 50 años 

de recorrido en este campo de la psicología, con colegas que son 

reconocidos por su trabajo investigativo y con publicaciones a nivel 

nacional e internacional. En el campo aplicado han trabajado en 

diferentes deportes y han acompañando a los deportistas en grandes 

eventos como Juegos Olímpicos, Paralímpicos y mundiales. Este 

libro surge con la intención de dar a conocer el campo de psicología 

del deporte a nuestros colegas psicólogos y llegar al público general 

mostrando el trabajo que se realiza a nivel nacional. Asimismo, es 

el primer libro colombiano sobre el tema.

Nos complace compartir con nuestros lectores este libro, que 

nos da una visión amplia de este campo de la psicología, donde es 

posible ver que la psicología de la actividad física, el ejercicio y el 

deporte va más allá del deporte de alto rendimiento.

En los primeros capítulos vemos el rol que tiene la actividad 

física y el ejercicio en diferentes momentos del ciclo vital, se habla 

sobre el consumo de sustancias, de las motivaciones para mantener 
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la práctica deportiva y de la disponibilidad de material para realizar 

actividad física o ejercicio.

Inicia con un recorrido valioso y necesario de la psicología 

del deporte durante los últimos años. El primer capítulo reúne a 

varios autores del libro y miembros del Nodo de Psicología de la 

Actividad Física y del Deporte, quienes presentan una reflexión 

crítica del estado actual de la psicología del deporte en Colombia y 

una mirada a los retos a los que constantemente nos encontramos 

en la investigación y formación. Es un abrebocas sobre este campo 

aplicado de la psicología en el país que permite conocer la pers-

pectiva de profesionales del campo de diferentes regiones del país.

En el segundo capítulo, Ángela Urrea Cuéllar, Jefferson García 

Buitrago y Sergio Barbosa Granados continúan este recorrido y nos 

llevan a conocer los avances que ha tenido el campo entre 2008 y 

2020. Los colegas, reconociendo el artículo publicado por Serrato 

(2008), buscan actualizarnos sobre lo que ha sucedido a nivel 

nacional en términos académicos, prácticos e investigativos. Es 

necesario reconocer que la producción de conocimiento en Colombia 

en el campo de la psicología del deporte y el ejercicio ha aumentado 

en los últimos años. Parte de los motivos ha sido el interés de los 

estudiantes de pregrado y posgrados en el campo que realizan sus 

trabajos de grado, los que, posteriormente, han logrado la divulga-

ción del conocimiento en congresos y publicaciones.

El tercer capítulo nos muestra cómo la psicología de la activi-

dad física impacta la vida de las personas, en este caso la pobla-

ción escolar. Johana Herrera Jiménez y Haney Aguirre Loaiza nos 

llevan a considerar que las conductas disruptivas se encuentran 

asociadas con el consumo de sustancias psicoactivas en colegios y 

que a su vez esto no reflejó una relación con la aptitud física de los 

estudiantes que participaron en estudio. Este capítulo nos permite 

ver que la psicología de la actividad física y el ejercicio tiene apli-

cación en colegios, y que, sobre todo, juega un papel importante en 

la creación de hábitos saludables en estudiantes. Adicionalmente, 
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la investigación reciente nos muestra que los adolescentes que son 

activos físicamente tienen menor probabilidad de consumir sus-

tancias y de tener problemas de salud mental, ya que disfrutan de 

hábitos más saludables (Biddle et al., 2021).

El cuarto capítulo da un paso a una etapa más avanzada de 

escolaridad, pues se centra en los estudiantes universitarios y la 

participación en deporte representativo. Sofía Garcés, Daniel Numpa-

que, Juan Esteban Peña Mendoza, David L. Villarraga Blandón y Lina 

Rodríguez Granada nos comparten un estudio que exploró las moti-

vaciones de los deportistas universitarios frente a su participación 

en las diferentes actividades deportivas. Desde una aproximación 

a la motivación desde la teoría de autodeterminación (Deci & Ryan, 

1985) y una metodología cualitativa, los autores encontraron que 

los hombres reportan motivación extrínseca superior a las mujeres, 

y que, en general, los estudiantes mantienen una alta motivación 

y participación a la práctica deportiva. Este capítulo nos trae una 

interesante reflexión sobre el deporte universitario y las disposi-

ciones de las instituciones de educación superior en nuestro país 

para la continuación de la práctica deportiva institucionalizada a 

este nivel.

El quinto capítulo, escrito por Rosa Mariana Rojas Parra, Ana 

María Salazar Montes y Lina María Rodríguez Granada, nos acerca 

al ejercicio en los adultos mayores. Esta revisión sistemática sobre el 

análisis de contenido audiovisual en el ejercicio físico de personas 

adultas mayores nos brinda información sobre los materiales que 

hay disponibles para la promoción del ejercicio. Las autoras hacen 

una revisión de material audiovisual con diferentes temáticas que 

tiene un objetivo común de la promoción de la actividad física.

Los siguientes tres capítulos nos acercan al deporte institucio-

nalizado y de alto rendimiento. Para ello, nos invitan de definir y 

reflexionar sobre el rol del psicólogo del deporte en estos escenarios, 

evaluar la experiencia profesional en el campo aplicado y conocer 

las experiencias de exjugadores.
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El sexto escrito por Zonaika Posada López, Laura Estefanía 

Morales Arango y Dayana Álvarez González es una invitación a 

conocer sobre el rol del psicólogo en los institutos deportivos en 

Antioquia. Las autoras nos permiten estar al tanto de cómo se 

encuentra organizado el deporte en esta región del país y cuál es el 

nivel deportivo que nos podemos encontrar. La práctica deportiva 

se da a nivel formativo y de alto rendimiento en instituciones tanto 

públicas y privadas, lo que representa retos para los psicólogos del 

deporte que buscan trabajar desde una visión multidisciplinar en 

el campo de las ciencias del deporte. Este capítulo nos permite 

conocer los retos y posibilidades que tiene el psicólogo del deporte 

en el día a día.

El séptimo capítulo nos permite conocer las experiencias pro-

fesionales en goalball, un deporte adaptado. Este capítulo, escrito 

por Jairo Andrés Balcázar Acosta y la coeditora Laura Arenas 

Tabares, nos permite vislumbrar la experiencia de un profesional 

en formación. El goalball es un deporte paralímpico para discapa-

cidad visual, y los autores nos comparten una intervención integral 

aplicada tres veces en un periodo de 16 semanas con el cuerpo téc-

nico, deportistas y familiares en su horario de entrenamiento. Este 

capítulo también nos permite conocer la experiencia de trabajar en 

psicología del deporte y los diferentes protocolos y materiales que 

se pueden utilizar en el ejercicio profesional.

El octavo capítulo, escrito por Hermes Ninco Toro y Nicol Parra 

Rodríguez, nos aproxima a la experiencia del deporte desde un punto 

de vista diferente, la experiencia de cinco jóvenes exfutbolistas de 

la capital del país. Con un diseño cualitativo enfocado en la narra-

tiva, los autores nos llevan a comprender las diferentes causas del 

retiro deportivo anticipado y, sobre todo, el impacto que esto tiene 

en el ajuste del proyecto de vida y la relevancia del apoyo familiar 

y de pares para lograr una nueva estructuración del plan de vida.

Los últimos capítulos se enfocan en el trabajo en lesión depor-

tiva. Las lesiones son una posibilidad en la práctica y tienen un 
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impacto a nivel físico y emocional en los deportistas, motivo por el 

cual los psicólogos del deporte tenemos que adquirir herramientas 

y protocolos para trabajar en estas situaciones.

El noveno capítulo nos presenta un programa de rehabilitación 

psicológica de lesión deportiva, desde una aproximación de tercera 

generación, y fue escrito por el equipo de investigación conformado 

por Lina María Rodríguez Granada, María Clara Rodríguez Salazar, 

Laura Arenas Tabares, Laura P. Santamaría Martínez y Lina Urrego 

Moncada. Este programa es el primero diseñado en Colombia para 

acompañar el proceso de recuperación de una lesión deportiva y 

consta de diez módulos. En el texto, los autores nos comparten 

información sobre el programa e impacto que tiene en deportistas 

lesionados.

En el décimo capítulo, Laura Riaño Aranguren, María Clara 

Rodríguez Salazar y Angélica Garzón Umerenkova nos presentan 

un instrumento de evaluación diseñado para medir el impacto del 

programa de rehabilitación psicológica de lesión deportiva. Los 

autores nos dan información sobre el diseño de este instrumento, 

así como la evidencia de validez de este para ser utilizado en el 

ejercicio profesional de los psicólogos deportivos en Colombia.

El último capítulo nos presenta la aplicación del programa de 

rehabilitación deportiva en un futbolista profesional que tuvo una 

ruptura parcial del tendón de Aquiles. Este capítulo nos permite 

conocer más sobre la aplicación del programa que se presenta 

en esta última sección del libro. Lina María Rodríguez Granada, 

Andrés Eduardo Rodríguez Sendoya y Astrid Carolina Gutiérrez 

nos permiten conocer un poco más de la experiencia del deportista, 

sus reflexiones y el impacto que tuvo la aplicación del programa 

PsyReplay como parte de su proceso de recuperación.

Esperamos que este libro sea de gran interés para nuestros 

lectores, les permita conocer más sobre el panorama de la psico-

logía del deporte en Colombia y, sobre todo, sea una invitación a 

nuestros colegas para continuar con el desarrollo de este campo 
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de la psicología en el país, generando conocimiento a través de la 

investigación y buscando la divulgación de la misma.
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Resumen

La psicología de la actividad física y el deporte es un campo 

emergente en la psicología. Su impacto social cada vez es 

mayor, por consiguiente, es decisivo su rol en planes de 

gobierno y en la vida cotidiana de las personas. En este 

capítulo mencionamos, desde la perspectiva del Nodo de 

Investigación de Psicología de la Actividad Física y el Deporte 

de Ascofapsi, el breve trayecto histórico como organización y 

el modo en que delineamos las amenazas, las oportunidades 

y los retos que se exigen en el presente y futuro inmediato. 

Consideramos que la principal apuesta se centra en la inves-

tigación y la formación de los profesionales del área, eviden-

ciando un futuro prometedor en respuesta con el ejercicio 

profesional de la psicología de la actividad física y el deporte. 

Sin embargo, se requiere del esfuerzo y colaboración de los 

investigadores y docentes que se ocupan de estas funciones, 

así como de un decidido desarrollo investigativo en el país. 

Todo lo anterior en su conjunto, modela diferentes retos que 

nuestro nodo asume y enfrenta.

Palabras clave: psicología deportiva, educación, deporte, 

entrenamiento mental, ejercicio.
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Introducción

Cada vez más se reconoce el impacto social, educativo y sanitario 

de la actividad física y el deporte dentro de los planes y proyectos de 

agendas gubernamentales nacionales y supranacionales. En efecto, 

este vínculo entre actividad física, deporte y sociedad ha permitido 

la toma de decisiones y el fortalecimiento de los procesos sociales, 

económicos, educativos y sanitarios de los países y las regiones. 

Por ejemplo, la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones 

Unidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (United 

Nations, 2015), los cuales son esfuerzos de movilización mundial 

para reducir y poner fin a las formas de pobreza y desigualdades, 

abarcando desde temas de salud y género, hasta la educación. 

También, recientemente se han lanzado iniciativas como Football 

for the Goals (6 de julio de 2022), aprovechando la fuerza de este 

deporte y sus seguidores para promover el compromiso y defensa 

de los ODS. Más específico aún, resulta interesante comprender 

el vínculo entre la actividad física y la salud (mental y física), 

declarada en el ODS 3, “Salud y bienestar” (Aguirre-Loaiza et al., 

2021; Bull et al., 2020; Osorio-Cualdrón et al., 2021; World Health 

Organization [WHO], 2018).

Tomamos como referencia los ODS, pero, en esencia, allí no se 

queda suscrita la complejidad de la actividad física y el deporte. Este 

impacto también se enmarca en la vida cotidiana de las personas, de 

tal manera que comprender el comportamiento del individuo y las 

comunidades en el contexto de la actividad física y el deporte resulta 

siendo objeto de estudio de varias ciencias y disciplinas, entre ellas 

la psicología. En este orden de ideas, la psicología de la actividad 

física y el deporte es entendida como un campo disciplinar aplicado 

de la psicología y, paralelamente, como un área de las ciencias de 

la actividad física para la salud y ciencias del deporte. Esto nos 

lleva a explorar la compleja interacción disciplinar intraprofesional 
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(campos aplicados de la psicología) e interprofesional (disciplinas 

y ciencias de la actividad física y el deporte) (figura 1). Así mismo, 

la psicología de la actividad física y el deporte tienen la posibilidad 

de iniciar y promover la comunicación entre disciplinas, facilitando 

la interacción a nivel gremial a través de la investigación, la eva-

luación, el asesoramiento y la intervención.

En las últimas décadas, en el plano mundial, la psicología de 

la actividad física y el deporte ha tenido un crecimiento vertiginoso 

(Coimbra et al., 2022). Parcialmente, este crecimiento se ha obser-

vado en Iberoamérica (Urrea-Cuéllar & Londoño-Vásquez, 2022). En 

Colombia, por su parte, su desarrollo ha mostrado cierta tendencia 

ascendente, pero con altibajos (Ardila, 2019; Barbosa-Granados, 

2006; García, 2006; Serrato, 2005). En este capítulo nos ocupamos 

de analizar la psicología de la actividad física y el deporte desde 

la investigación y la formación en Colombia. Para ello, nuestra 

lectura se sustenta desde la discusión abierta y gremial del Nodo 

de Investigación de Psicología de la Actividad Física y Deporte de 

Ascofapsi (Asociación Colombiana de Facultades de Psicología).

Figura 1. Interacción profesional de la psicología 
de la actividad física intrainterdisciplinar

Campos profesionales 
aplicados de la 

psicología

Ciencias de la 
actividad física 

y el deporte

Psicología de la 
actividad física 

y el deporte
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Breve historia del Nodo de Investigación  
de Psicología de Actividad Física y Deporte

En 2005 se creó la red de investigadores de Ascofapsi, cuyo princi-

pal objetivo es reunir investigadores para que desarrollen acciones 

que contribuyan al mejoramiento de la calidad formativa de los 

estudiantes y la sincronización de trabajo de los investigadores. 

Específicamente, la red de investigadores está conformada por 

nodos de investigación, los cuales están integrados por profesio-

nales de diferentes instituciones de educación superior miembros 

de Ascofapsi, interesados en estudiar temáticas o campos de la 

psicología en común.

Tras 15 años de desarrollo y cooperación en la red de inves-

tigadores, encuentros bianuales y avances significativos en los 

diferentes campos de la psicología básica y aplicada, en marzo de 

2020 se declaró la emergencia sanitaria y la pandemia por el brote 

del COVID-19. La gran mayoría de países exigieron a sus ciudada-

nos “quedarse en casa”, lo cual impidió que se abrieran las puertas 

a las grandes concentraciones sociales, evitando radicalmente la 

interacción presencial, incluyendo los escenarios deportivos (Agui-

rre-Loaiza et al., 2020a; Barbosa-Granados et al., 2022). En el mes 

de septiembre, con el contexto histórico-sanitario y las implicacio-

nes directas sobre comportamiento humano, surgió la propuesta 

de crear el Nodo de Psicología de la Actividad Física y Deporte. 

Su relevancia articulada entre actividad física, deporte y la salud 

mental de las personas (deportistas o no deportistas) era más que 

justificada. Sin embargo, este no es el único alcance del nodo.

Por primera vez, el encuentro de la Red de Investigadores, pro-

gramada bianualmente en año par, se realizó virtualmente. Entre 

el 10 y 11 de septiembre de 2020 se desarrolló la décima versión de 

dicho encuentro. En la jornada de cierre, el 11 de septiembre, se 

presentó y creó oficialmente el Nodo de Investigación de Psicología 

de la Actividad Física y Deporte. Las instituciones de educación 
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superior que participaron en su conformación y miembros de Asco-

fapsi fueron: Universidad Católica de Pereira, Institución Univer-

sitaria de Envigado, Fundación Universitaria Sanitas, Universidad 

Cooperativa de Colombia (Pereira), Universidad de Manizales, 

Universidad Católica Luis Amigó (Medellín) y Universidad de los 

Andes. A su vez, los coordinadores que iniciaron el periodo 2020-

2022 fueron Haney Aguirre, por la Universidad Católica de Pereira, 

y Laura Arenas, por la Fundación Universitaria Sanitas.

Entre el fin de año de 2020 y 2021 se realizaron actividades 

predominantemente virtuales. Para evitar el contagio, el confina-

miento y las restricciones sociales, se mantuvieron en el territorio 

colombiano. Estas actividades, que ayudaron a visualizar el campo 

y, a su vez, dieron fuerza al nodo, fueron múltiples. Se destacan:

• Monográfico “Actualidades y retos de la psicología de 

la actividad física y el deporte en Iberoamérica” (Agui-

rre-Loaiza et al., 2020c), publicado en el volumen 18 de la 

Revista Pensamiento Psicológico de la Universidad Javeriana 

de Cali. Este se constituyó en el primer número especial 

dedicado al área en Colombia. Algunos aportes fueron 

productos en coautoría de algunos miembros del nodo. Las 

temáticas de sus publicaciones estuvieron relacionadas con 

el efecto de un programa de prácticas imaginadas sobre la 

autoconfianza de futbolistas (Herrera-Velásquez & Gómez 

Maquet, 2020); la caracterización psicosocial de deportis-

tas y el reconocimiento de la importancia del psicólogo 

deportivo (Gómez-Acosta et al., 2020); empatía y teoría de 

la mente, una comparación entre deportistas y no depor-

tistas (Aguirre-Loaiza et al., 2020b) y actividad física y 

calidad de vida relacionada con la salud en una comunidad 

académica (Barbosa-Granados & Aguirre-Loaiza, 2020).

• Publicación del capítulo “Psicología de la actividad física 

y el deporte: Tendencias, retos y oportunidades antes y 
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después del COVID-19” (Aguirre-Loaiza et al., 2020a) en 

el libro Psicología en contextos de COVID-19, desafíos pos-

cuarentena en Colombia. Este capítulo también fue socia-

lizado en la cuenta de Ascofapsi a través de la plataforma 

virtual de YouTube.

• Conferencias de divulgación académica del área: “Nue-

vas tendencias en la psicología del deporte”, realizadas 

por Lina Rodríguez, Daniela Gómez y Laura Arenas el 12 

de marzo de 2021. Se presentó el tema “Salud mental en 

deportistas de élite” por Laura Arenas y Diana Herrera el 

13 de agosto de 2021. Laura Patricia Santamaría Martínez 

y César Gómez Acosta presentaron el 25 de marzo de 2022 

“Actividad física, bienestar, salud y calidad de vida en el 

adulto mayor”. Ángela María Urrea y Ricardo Hernández 

presentaron el 23 de septiembre de 2022 “Actividad física 

y deporte en personas con discapacidad: Una mirada desde 

la psicología de deportiva. Y Lina María Rodríguez Gra-

nada y Andrea Castaño presentaron el 12 de mayo de 2023 

“Psicología del deporte aplicada al deporte universitario”. 

Estas conferencias reposan oficialmente en la cuenta de 

Ascofapsi en YouTube.

• Participación en eventos nacionales e internacionales. En 

el Congreso Colombiano de Psicología de 2021 se llevaron 

a cabo dos simposios. El primero, “50 años y un futuro de 

impacto de la psicología del deporte en Colombia”, desarro-

llado por Diana Herrera, Lina Rodríguez, Laura Arenas y 

Haney Aguirre. El segundo, “La psicología de la actividad 

física y del deporte, y sus escenarios de acción” desarro-

llado por Ángela Urrea, Zonaika Posada, Haney Aguirre 

y Javier Suárez. A nivel internacional se participó en el 

Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Psicología del 

Deporte con la presentación de “Posibilidades de formación 

del psicólogo del deporte”, realizada por Zonaika Posada.
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• Convocatoria del libro Psicología de la actividad física y el 

deporte: Formación y aplicación en Colombia. Este texto, 

editado por Diana Herrera y Laura Arias, se constituye en 

el primer texto de divulgación de la psicología de la activi-

dad física y el deporte promocionada desde nuestro nodo y 

bajo el sello editorial de Ascofapsi, el cual responde a los 

principios misionales y visionales de nuestra agremiación. 

Se recibieron 28 capítulos y, bajo un proceso riguroso de 

revisión doble ciego por pares, quedaron finalmente 10. El 

resultado de esta convocatoria es el presente libro.

De vuelta a la presencialidad, con algunas medidas preventivas 

y reflejando un progresivo retorno a la presencialidad, se realizó 

XI Encuentro de Investigadores y Redes de Servicio, el 21 y 22 de 

julio de 2022, en Cali, en las sedes de la Universidad Libre e Icesi. 

Por primera vez, los investigadores del Nodo de Psicología de la 

Actividad Física y el Deporte se reunían presencialmente con el 

conjunto de investigadores, los cuales estaban en representación 

de instituciones de educación superior que provenían de Bogotá, 

Medellín, Cali, Pereira y Tunja. Este espacio fue relevante y muy 

significativo para el nodo, pues, en efecto, materializaba un pro-

yecto gremial, formativo e investigativo relacionado a la psicología 

aplicada a la actividad física y el deporte. Un nuevo salto a la can-

cha daba la psicología de la actividad física y el deporte, esta vez, 

desde la plataforma de Ascofapsi.

Sin embargo, vale la pena destacar que no es la primera vez 

que un gremio de la psicología de la actividad física y el deporte 

pretendían agruparse y desarrollar tareas de investigación, proyec-

ción, divulgación, formación y agremiación (Serrato, 2005). Estos 

valiosos intentos se han observado en décadas anteriores, con 

tímidos éxitos, y finalmente han atenuado su fuerza con el pasar 

del tiempo. Estas reiteradas disoluciones gremiales pueden ser uno 
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de los factores que ha mostrado los altibajos de la psicología de la 

actividad física y el deporte en Colombia.

Amenazas, oportunidades y retos de la psicología 
de la actividad física y el deporte en Colombia

El Nodo de Psicología de la Actividad Física y el Deporte es joven, 

no solo debido a su reciente creación, sino por el conjunto de sus 

investigadores, todos con edades menores a los 40 años. Este aspecto 

supone una promesa interesante con proyección del área a través 

del nodo. Sin embargo, también refleja una corta experiencia, si 

se compara con otros investigadores y nodos. En consecuencia, 

la trayectoria debe obtenerse con el trabajo, el compromiso y la 

cooperación de programas de investigación entre sus miembros. 

Hemos considerado que hay varias amenazas que se convierten en 

oportunidades sobre las que recae el reto de trabajar como nodo. Las 

hemos enfocado en dos líneas principales: formación e investigación.

Formación

A nivel formativo, el avance de la psicología del deporte es modesto. 

En Colombia se cuenta con tres programas de especialización en 

el área, ninguno de maestría, y a nivel de pregrado, con relativo 

apoyo en las facultades y programas de Psicología. En contraste, 

en las facultades de Ciencias del Deporte y Actividad Física hay 

mayor recepción de espacios académicos de la psicología aplicada. 

Un aspecto relevante concierne a la continuación de estudios de 

alto nivel de profesionales en el exterior, principalmente en España, 

Estados Unidos, Reino Unido y Suecia. Lo anterior ha permitido 

sumar talento humano del área en Colombia que participan acti-

vamente en todos los niveles del Sistema Nacional del Deporte, 

contextos sanitarios y académicos.
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Dentro de las estructuras curriculares de los programas de 

formación de pregrado de Psicología en Colombia, nuestro campo 

tiene el reto que otros campos emergentes también afrontan. Los 

espacios académicos de la psicología aplicada de la actividad física 

y el deporte no constituyen en una materia activamente presente 

en los programas de formación u “obligatoria”. La configuración 

de los planes de estudio de las instituciones de educación superior 

a nivel de pregrado es cerrada respecto a los campos profesionales 

clásicos (clínicos, educativo, social, organizacional y del trabajo); 

por consiguiente, son poco flexibles en considerar campos profe-

sionales emergentes dentro de sus planes de formación. A la fecha, 

identificamos que la Fundación Universitaria Sanitas es la única 

institución que tiene un componente (obligatorio) de psicología de la 

actividad física en su plan de estudios, y el resto de las instituciones 

consideran eventualmente como cursos electivos u opcionales. Pero 

a pesar de esto, la psicología de la actividad física y el deporte ha 

ganado relevancia en el campo aplicado (Urrea-Cuéllar et al., 2015).

Si bien la psicología del deporte tiene su fundamentación teó-

rica y disciplinar en la psicología, no ha tenido la repercusión y el 

impacto que se reclama socialmente, principalmente en materia 

de salud pública (por ejemplo, en promoción de la salud, calidad 

de vida o bienestar), educación (por ejemplo, educación física), y 

social (por ejemplo, deporte formativo).

Por el contrario, ha recibido mayor atención y eco en áreas de 

la salud y ciencias del deporte. Las facultades, escuelas o progra-

mas de esta naturaleza ven en la psicología de la actividad física 

y del deporte una oportunidad para contribuir a la formación de 

sus estudiantes en sus respectivos planes curriculares (nutrición, 

ciencias del deporte, licenciaturas en educación física y deporte, 

fisioterapia y otros) promoviendo el trabajo interdisciplinar.

A nivel de posgrado, podemos identificar avances a nivel nacio-

nal y también oportunidades para el futuro, así como trayectorias 

importantes y credibilidad en procesos. Por ejemplo, en 2001 se 
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creó formalmente la Especialización en Psicología del Deporte y el 

Ejercicio en la Universidad El Bosque (Bogotá). Este programa ha 

sido liderado por María Clara Rodríguez y con el paso de los años 

se ha consolidado como referente académico a nivel nacional y 

de otros países de la región suramericana. Un conjunto amplio de 

profesionales que se dedican a la psicología de la actividad física y 

del deporte tienen la influencia de la “escuela de El Bosque”.

Otras instituciones han creado especializaciones en el campo, 

como la Institución Universitaria de Envigado, que creó la Especia-

lización en Psicología de la Actividad Física y el Deporte en 2015, en 

su momento liderada por Ángela Urrea Cuéllar. Esta especialización 

alentó el panorama de formación en posgrado y ofreció alternativas 

amplias a la conversación interdisciplinar con profesionales de las 

ciencias del deporte y la actividad física. Recientemente, en 2021, 

la Fundación Universitaria María Cano (Medellín) creó la Especia-

lización en Psicología del Deporte, con doble modalidad (presencial 

y virtual), liderada por Andrés Felipe Londoño. Su primera cohorte 

inició en el primer periodo 2023. Además, su proyecto formativo 

se caracteriza por la promoción de la actividad física, la salud y 

calidad de vida, al igual que procesos psicológicos relacionados con 

la iniciación deportiva y el rendimiento deportivo.

A nivel de maestría, no hay universidades que tengan progra-

mas académicos que declaren específicamente la titulación en psi-

cología de la actividad física, el ejercicio y el deporte. No obstante, 

sabemos de programas de maestría que, a través de sus grupos de 

investigación, contienen líneas de investigación asociadas a la psi-

cología de la actividad física y el deporte (Universidad El Bosque, 

y Universidad de San Buenaventura de Cali). De cualquier modo, 

este panorama muestra la perspectiva a mediano plazo sobre la 

necesidad de creación de un programa que contribuya a la formación 

a nivel de maestría. A largo plazo, el reto formativo se proyecta 

en programas de doctorado. Para llegar a este nivel, se requiere de 

reformas curriculares que den espacios a la psicología del deporte 
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en sus planes de trabajo y, paralelamente, una ardua investigación 

en el área desde las instituciones de educación superior.

Finalmente, consideramos como una amenaza latente y recha-

zamos enfáticamente el intrusismo profesional en el área de la acti-

vidad física y el deporte. Algunas personas que se hacen pasar con 

etiquetas como “entrenadores mentales” o “coach”, y bajo sistemas 

masivos de información como las redes sociales digitales, promueven 

prácticas que se constituyen una amenaza para el bienestar, la inte-

gridad y salud física y mental de las personas que consumen dicho 

contenido. Además, este tipo de contenido promueven la posibilidad 

de promocionarse con “tips”, “secretos” o “recomendaciones” con los 

que venden sus servicios. De tal modo, que los actores involucrados 

en el deporte y la actividad física (directivos, padres de familia, 

entrenadores, deportistas y otros) deben considerar que este tipo 

de intervenciones ponen en riesgo la integridad de las personas. 

Pero, además, descalifica al campo profesional con prácticas poco 

fundamentadas y sin rigor científico. En consecuencia, esta postura 

contribuirá a establecer una relación más efectiva entre la teoría y 

la práctica, lo que puede ayudar a superar la brecha actual entre 

la ciencia y el campo aplicado, tema que ha sido objeto de debate 

durante varios años (Moore, 2007; Schinke et al., 2023).

Investigación

La investigación tiene un rol protagónico en la creación de cono-

cimiento en el campo de la psicología del deporte y la actividad 

física en Colombia, y, a su vez, articula las funciones sustantivas 

de las universidades de docencia-formación y proyección social. 

La generación de este conocimiento y la divulgación del mismo 

en entornos académicos es uno de los aspectos que identificamos 

como crítico para el desarrollo del campo en el país. Reconocemos 

el valor e importancia que tiene la creación de conocimiento en la 

academia. A su vez, la necesidad de interactuar de manera activa y 
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cooperativa con entidades que articulen empresa-Estado-academia. 

Por ello, identificamos la creación del nodo en Ascofapsi como un 

esfuerzo de las instituciones de educación superior e investigadores 

en la misma para la cooperación en investigación y creación de red 

para afrontar el reto de la investigación. En efecto, el desarrollo 

de proyectos de creación y divulgación del conocimiento es un eje 

articulador de nuestro nodo, que ha logrado enlazar intereses y 

esfuerzos sobre puntos de común.

No obstante, dentro de la gran producción de literatura a nivel 

mundial, los investigadores colombianos no sobresalimos por un 

aporte significativo en el cuerpo del conocimiento de la psicología 

de la actividad física y el deporte. Los investigadores colombianos 

que han publicado en revistas de mayor impacto tienen publicacio-

nes intermitentes y esporádicas. Se requiere mayor consistencia en 

las publicaciones en revistas de mayor visibilidad.

Pensamos que, parcialmente, esta limitación está explicada 

por: la necesidad de una formación de alto nivel de los investiga-

dores, el tiempo de dedicación a la investigación, las dinámicas de 

investigación dentro de las instituciones de educación superior, los 

esfuerzos aislados que tienen grupos o laboratorios de investigación, 

el tiempo de dedicación exclusiva a la investigación, la barrera 

idiomática y, finalmente, los limitados recursos económicos para 

la ejecución y uso de la tecnología para la investigación.

De acuerdo con lo anterior, creemos que este panorama tiende 

a ser optimista. En gran parte, por procesos de enseñanza e investi-

gación. Por ejemplo, espacios como la investigación formativa y las 

prácticas profesionales los percibimos receptivos a campos emer-

gentes como el área de psicología de la actividad física y el deporte. 

También, la configuración de grupos y líneas de investigación han 

contribuido al desarrollo de la psicología de la actividad física y el 

deporte. Desde luego, no se puede desconocer que profesionales de 

las ciencias del deporte, la actividad física y la salud, han estado 

interesados en asociar variables del interés de la psicología.
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El avance de la psicología, en general y a nivel metodológico, 

ha tenido tres limitaciones principales para un desarrollo decidido 

en Colombia.

Primero, se refiere a la evaluación y medición psicológica. 

Por un lado, la creación y adaptación de instrumentos al contexto 

colombiano, y por el otro, el uso indiscriminado de pruebas objetivas 

sin estudios técnicos con evidencia de validez. Este proceso cobra 

particular importancia desde el punto de vista ético-profesional, 

pues la regulación del ejercicio profesional y ético del psicólogo en 

Colombia exige utilizar procedimientos debidamente comprobados 

para diseñar o adaptar pruebas psicológicas (Ley 1090 de 2006). 

Otras voces pueden ser referencia para enfrentar este problema, 

como, por ejemplo, importantes contribuciones desde la neuropsi-

cología. Los investigadores han desarrollado exploraciones sobre 

evidencias de validez de diferentes pruebas, datos normativos en 

Colombia, directrices éticas y profesionales en el uso y aplicación 

de pruebas neuropsicológicas orientadas a diferentes grupos eta-

rios (Arango-Lasprilla et al., 2015, 2017 y 2022; Montañés et al., 

2020). Sin duda, la psicología de la actividad física y deporte no ha 

sido ajeno a este problema; incluso, a nivel internacional, se han 

comentado los alcances y limitaciones de la medición en el área 

(Ryba et al., 2012; Tenembaum et al., 2012).

De los altibajos que hemos observado en el área, vemos en 

la década de 2000 un momento de un avance significativo con el 

desarrollo de instrumentos en el contexto colombiano (Moreno & 

Vigoya, 2005; Serrato, 2006 y 2009; Serrato et al., 2000). Sus apor-

tes abordaron la evaluación de constructos como estado de ánimo 

y rasgos psicológicos con deportistas, y han sido instrumentos de 

referencia y compilados en los Lineamientos de política pública en 

ciencias del deporte en psicología (Coldeportes, 2015). Así pues, esta 

producción mostró la relevancia de la investigación para atenuar 

el problema de la medición psicológica en la psicología de la acti-

vidad física y el deporte en Colombia. Sin embargo, la producción 
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científica volvió a estancarse. Si bien estas pruebas están descritas 

en los Lineamientos de política pública, requiere una juiciosa revi-

sión de sus propiedades psicométricas que contribuyan a definir su 

alcance e inferencias, y así sumar evidencias de validez. Entonces, 

el campo de la psicología de la actividad física y el deporte volvió 

a un periodo donde el desarrollo de la evaluación y la medición en 

el área entró en paréntesis, y la investigación metodológica se vio 

limitada, casi extinta.

Lo anterior supone un reto interesante para el campo. En la 

actualidad hay múltiples herramientas de acceso abierto y prome-

tedores modelos de estadística computacional al alcance de los 

investigadores. En efecto, la facilidad de acceder a los soportes de 

lenguajes de programación como R y Python posibilitan un desa-

rrollo metodológico aplicado a las ciencias del comportamiento; 

además, estas se apoyan en inteligencia artificial basada en machine 

learning, deep learning y redes neuronales con aplicaciones psico-

métricas (Busemeyer et al., 2015). Por consiguiente, las anteriores 

herramientas pueden ser un piso tecnológico relevante y promete-

dor para la aplicación de modelos estadísticos en la evaluación de 

la psicología de la actividad física y el deporte. Como respuesta a 

estas problemáticas y asumiendo el reto, el nodo ha trazado en su 

plan de trabajo 2022-2024 un proyecto en torno a las prácticas de 

evaluación y formación de los profesionales de la psicología de la 

actividad física y deporte en Colombia.

La segunda limitación hace referencia a la formación metodo-

lógica para el campo específico de la psicología de la actividad y 

el deporte. Esto implica contribuir al desarrollo de competencias 

éticas, prácticas, logísticas y teóricas (Reifesteck et al., 2021), las 

cuales se fomentan desde la investigación formativa, los jóvenes 

investigadores, las prácticas profesionales y los semilleros de inves-

tigación. La investigación formativa ha sido una estrategia exitosa 

para la creación de conocimiento aplicado en Colombia, así como 
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para la promoción del campo entre los colegas y futuros colegas 

psicólogos (como se evidencia en el presente libro).

La investigación formativa, específicamente en la psicología 

de la actividad física y el deporte, ha surgido desde una “dirección 

ascendente”, es decir, nace desde estudiantes y docentes con el 

interés genuino por explorar e investigar temas y conceptos apli-

cados al deporte; diferente a políticas, lineamientos institucionales 

o nacionales (“dirección descendente”). Los semilleros de inves-

tigación son una potente estrategia pedagógica que contribuye a 

competencias de pensamiento crítico a través de la investigación 

a formación. En esta línea, nuestro campo ha considerado que la 

investigación formativa es una potente plataforma. Nuestro nodo 

ha visto con gran proyección las estrategias desplegadas, como los 

semilleros de investigación, trabajos de grado, jóvenes investiga-

dores y otras actividades similares. Entre los miembros del nodo 

hay varios investigadores y docentes que adelantan semilleros de 

investigación específicos del área. En la tabla 1 hacemos un resumen 

general de algunos de los semilleros y líneas de trabajo.

Finalmente, la tercera limitante es la dificultad declarada por los 

investigadores para acceder a las poblaciones objeto. En el deporte 

y en repetidas ocasiones en la actividad física, la investigación tiene 

relevancia en cuanto se disponga con participantes provenientes 

de instituciones, clubes, ligas, selecciones, y federaciones depor-

tivas. Pero el contacto y acceso a la fuente primaria es una tarea 

extenuante y desgastante para los investigadores.

Hay múltiples barreras administrativas, logísticas, humanas 

y económicas para la recolección de datos en los proyectos de 

investigación cuando se requiere de esta población. Similarmente 

ocurre con poblaciones hospitalarias y clínicas. De tal modo que 

los resultados e informes de investigación quedan reportados con 

muestras pequeñas. Por lo tanto, las conclusiones son recibidas con 

cautela en la comunidad académica y, por supuesto, con dificultades 

en el proceso editorial, pues es evidente una amenaza a la validez 
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interna y externa del estudio. Acortar estas brechas permite que 

el nodo facilite la cooperación y la fuerza gremial e institucional 

para el desarrollo de nuevo conocimiento, y la apertura de líneas 

de investigación y grupos poblacionales diversos. Pero, además, 

como consecuencia de lo anterior, nuestro nodo abre un camino 

al trabajo colaborativo con otros nodos de Ascofapsi (por ejemplo, 

Neurociencias, Psicología de la Salud, Psicometría, Violencia y 

Paz, etc.).

Tabla 1. Semilleros de investigación activos actualmente relacionados 
con el Nodo de Psicología de la Actividad Física y el Deporte

Institución
Nombre del 
semillero

Temas de investigación
Línea de 

investigación
Grupo de 

investigación

Universidad 
El Bosque 
(Bogotá)

Semillero de 
Investigación en 
Psicología del 
Deporte

Aspectos psicológicos 
asociados al deporte 
universitario

Deporte actividad 
física y performan-
ce: perspectiva 
psicológica

Grupo de 
Investigación 
en Psicología 
de la Salud, 
el Deporte 
y Clínica 
PSADEC-G

Universidad 
Católica 
Luis Amigó 
(Medellín)

Semillero de 
Psicología del 
Deporte y el 
Ejercicio (Pside)

Alto rendimiento, 
deporte formativo
Ejercicio

Tendencias con-
temporáneas del 
ocio, la actividad 
física y el deporte

Familia, 
desarrollo y 
calidad de vida

Universidad 
Cooperativa 
de Colombia 
(sede Pereira)

Semillero de 
Investigación en 
Psicología del 
Deporte, Ejercicio 
y Salud (Sipdes)

Psicología y actividad 
física
Psicología y deporte 
universitario

Psicología de la 
actividad física, 
deporte y salud

Nodo de 
Innovación 
Social

Universidad 
Católica de 
Pereira

Semillero de 
Psicología de la 
Actividad Física y 
Deporte

Actividad física, 
composición corporal 
y cognición
Interferencia cogniti-
va-motora
Rendimiento óptimo 
en deportistas

Psicología clínica 
y de la salud

Clínica y Salud 
Mental

Universidad 
de San 
Buenaventura 
(Cali)

Semillero 
Psicología del 
Ejercicio, la 
Actividad Física y 
el Deporte

Carrera dual (estu-
diante-deportista)

Management; 
salud y producti-
vidad; bienestar; 
organizaciones

Alta Dirección, 
Humanidad-es 
y el Educar-se
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Conclusión

La psicología de la actividad física y el deporte es un campo emer-

gente que ha empezado a protagonizar un papel importante entre 

las ciencias de la actividad física y el deporte, y dentro de la psi-

cología. En este capítulo hemos esbozado breve y ligeramente las 

preocupaciones y los alcances del área, pero también, de manera 

optimista, los retos que como nodo de investigación tenemos al 

frente. De este modo, los esfuerzos de una práctica de la psicología 

de la actividad física y el deporte en el marco de lo ético, profesional 

y científico están soportado en la rigurosa y bidireccionalmente 

entre la formación y la investigación.
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Resumen

La psicología de la actividad física y del deporte es uno de 

los campos aplicados de la psicología en el cual se aborda al 

ser humano en el contexto deportivo y su comportamiento, 

teniendo en cuenta no solo al deportista, sino también a los 

diferentes agentes que se involucran en la práctica. En este 

capítulo analizamos esta disciplina en el periodo compren-

dido entre 2008 y 2020, lo cual nos permite evidenciar la 

evolución que ha tenido en Colombia en tres áreas especí-

ficas —académico, práctico e investigativo— y dibujar una 

perspectiva con respecto a lo que se puede desarrollar en el 

campo, así como las alianzas entre los psicólogos del deporte 

que ejercen a nivel práctico y los que están involucrados en 

la academia. El propósito de este texto es mostrar su queha-

cer profesional, sus procedimientos tanto en lo académico, 

lo práctico como lo investigativo, así como el impacto que 

ocasionan en cualquier nivel de la pirámide deportiva o en 

los agentes que están involucrados en el ejercicio, la actividad 

física o el deporte.

Palabras clave: psicología del deporte, ejercicio físico, acti-

vidad física, avance, Colombia.
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Introducción

Desde 1973 se tiene evidencia de la formalización de la psicología 

de la actividad física y del deporte en Colombia, con el primer curso 

suramericano de psicología del deporte y la integración al equipo 

de Coldeportes de dos psicólogos (Serrato, 2008). A partir de ese 

momento, la psicología del deporte empezó a tener desarrollo y 

evolución en los diferentes campos. Este capítulo está encaminado 

a mostrar los avances y el trabajo mancomunado entre dos disci-

plinas, la psicología y las ciencias del deporte, desde tres aspectos: 

académico, práctico e investigativo, entre 2008 y 2020.

Por ende, se planteó como un estudio monográfico, en el cual 

se definió la temática a abordar teniendo en cuenta que el último 

documento que se conoce sobre la historia de la psicología del 

deporte en Colombia es el de Serrato (2008). Por ende y teniendo 

claro el objetivo, se partió de este año. Con ello, se inició una 

nueva búsqueda en diversas bases de datos: EBSCO, APA PsyArti-

cles, Scopus, ScienceDirect, Dialnet, Scielo y Google Académico, 

teniendo como palabras claves: psicología del deporte, Colombia, 

investigación, ética, especialización, práctica y formación. Así 

mismo, se buscaron documentos gubernamentales en el Ministerio 

de Educación Nacional (MEN), el Sistema Nacional de Información 

de la Educación Superior (SNIES), el Observatorio Laboral para la 

Educación (OLE) y otras entidades, como el Colegio Colombiano 

de Psicólogos (Colpsic), la Asociación Colombiana de Facultades de 

Psicología (Ascofapsi) y las páginas de diferentes instituciones de 

educación superior de Colombia.

Desarrollo académico

A nivel académico, en Colombia se encuentran dos ofertas posgra-

duales: la primera de ellas fue de la Universidad El Bosque (Bogotá), 

en 2002, seguida por la de la Institución Universitaria de Envigado 
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(Antioquia), en 2015, en las que se han graduado 119 (2003-2018) y 

29 (2016-2018) profesionales, respectivamente (Observatorio Laboral 

para la Educación [OLE], s. f.). Es de resaltar que cada una de estas 

especializaciones pertenece a un núcleo básico de conocimiento 

diferentes: la especialización de la Universidad el Bosque está en el 

de Deportes, Educación Física y Recreación, y la de la Institución 

Universitaria de Envigado en el programa de Psicología.

Urrea et al. (2018) evidencian el desarrollo de diferentes cursos, 

diplomados, talleres, foros, congresos y tertulias, entre otros, que 

se han realizado en el transcurso de estos años (tabla 1). Lo ante-

rior deja entrever la apertura del campo y las diferentes opciones 

que brindan desde el sector público y privado, a nivel nacional e 

internacional, además de exponer los diferentes escenarios en los 

que se unen las dos disciplinas.

Tabla 1. Actividades académicas

Año Actividad Entidad

2009
1.° Seminario Internacional de Deporte Estu-
diantil, “Tendencias y desafíos”

Universidad de Caldas

2010

21.° Congreso Panamericano de Educación 
Física

Asociación Colombia de Educación Física 
y Coldeportes

3.° Congreso de la Sociedad Iberoamericana 
de la Psicología del Deporte

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

6.° Encuentro Nacional de Estudiantes de 
Educación Física

Universidad de los Llanos

2011

3.° Congreso Latinoamericano de Estudiantes 
de Psicología

Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín 
Carrión (Ecuador)

33.° Congreso Interamericano de Psicología
Sociedad Interamericana de Psicología y 
Universidad de San Buenaventura (Medellín)

2012

Diplomado de Medición Psicológica e Inter-
disciplinar en Deporte

Universidad El Bosque

4.º Congresso da Sociedade Ibero-americana 
de Psicologia do Esporte

Conselho Federal de Psicologia (Brasil)

15.° Congreso Colombiano de Psicología
Facultad de Psicología de la Fundación Uni-
versitaria Los Libertadores y la Sociedad 
Colombiana de Psicología
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Año Actividad Entidad

2013

VIII Encuentro Académico del Deporte Centro 
Comercial Unicentro

Universidad de San Buenaventura (Mede-
llín) e INED

VI Seminario de Actualización en Educación 
Física y Deportes (Taller Psicología de la Ac-
tividad Física y del Deporte)

Universidad de San Buenaventura (Medellín)

2014

Tertulia sobre Psicología de la Actividad Física 
y del Deporte

Universidad de San Buenaventura (Medellín)

Cátedra abierta sobre la Actualidad de la 
Psicología de la Actividad Física y del Deporte

Universidad de San Buenaventura (Medellín)

Diplomado en Psicología Aplicada al Deporte 
y la Actividad Física para la Salud

Universidad de San Buenaventura (Medellín)

Psicología Deportiva con PNL para Entrena-
dores de Excelencia

Unicab Corporación Educativa

Primer seminario de Psicología Deportiva 
de Alto Rendimiento en el Magdalena Medio

Universidad Cooperativa de Colombia (Ba-
rrancabermeja)

2.º Congreso Internacional de Experiencias 
Significativas, en Educación Física, Recrea-
ción, Deportes y Áreas Afines

Universidad del Quindío

2015

Diplomado en Psicología del Deporte, Activi-
dad Física y Salud

Universidad Cooperativa de Colombia (Pe-
reira)

Congreso Colombiano de Psicología y 1.ª 
Conferencia Regional Latinoamericana de 
Psicología

Colegio Colombiano de Psicólogos y Asocia-
ción Colombiana de Facultades de Psicología

Primer Seminario de Psicología Deportiva 
Región Eje Cafetero

Universidad Cooperativa de Colombia (Pe-
reira)

IV Congreso Alfepsi
Universidad Cooperativa de Colombia (Santa 
Marta)

2016

V Congreso Colombiano de Psicología del 
Deporte

Universidad Incca y SIPD Colombia

IX Seminario de Actualización en Educación 
Física y Deportes (ponencia sobre fortaleza 
mental en el directivo y entrenador)

Universidad de San Buenaventura (Medellín)

I Congreso Internacional de Evaluación Psi-
cológica

Universidad Antonio Nariño, Colpsic, Uni-
versidad Nacional Educación a Distancia, 
Grupo SC, Manual Moderno y Sanar

VII Convención Intercontinental de Psicología 
Hominis

Sociedad Cubana de Psicología y la Asocia-
ción Latinoamericana para la Formación y 
Enseñanza de la Psicología

IV Congreso Innovación en la Intervención 
Psicológica

Universidad Simón Bolívar (Cúcuta)
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Año Actividad Entidad

7.º Congreso Latinoamericano de Psicología 
de la Salud

Pontificia Universidad Javeriana (Cali)

3.º Congreso Nacional de Experiencias Sig-
nificativas en Educación Física, Recreación, 
Deportes y Áreas Afines

Universidad del Quindío

2017

Congreso Colombiano de Psicología (presen-
cia en el Eje 7–Aportes de otros campos de 
la psicología)

Colegio Colombiano de Psicólogos y Asocia-
ción Colombiana de Facultades de Psicología

I Encuentro Nacional en Investigación en 
Ciencias del Deportes: Redes y Líneas de 
Investigación

Red Colombiana de Semilleros de Investi-
gación

II Congreso Colombiano de Investigación en 
Ciencias del Deporte dentro del marco del 
Congreso Odebo, VII Congreso Internacional 
de Ciencias del Deporte

Comité Olímpico Colombiano de Coldeportes 
y Asociación Red Colombiana de Facultades 
de Deporte, Educación Física y Recreación

Primer Seminario de Investigación en Activi-
dad Física, Salud y Áreas Afines

Universidad del Quindío

I Foro Cultura Deportiva, “Hacia una mejor 
sociedad”

Cámara de Comercio de Ibagué

VI Congreso Alfepsi Universidad Ricardo Palma (Perú)

I Seminario Internacional de Psicología De-
portiva Perú

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
(Perú)

II Foro de Impacto en el Desarrollo Personal 
del Atleta que Recibe Apoyo Psicosocial

Universidad Tecnológica de Pereira

9.º Jornadas de Actualización, “Entrenamien-
to deportivo y ciencias del deporte”

Universidad de Caldas

1.º Congreso de la Sociedad Colombiana de 
Neuropsicología

Universidad del Norte

14.º World Congress en Sevilla Universidad de Sevilla (España)

2018

Diplomado Coaching y Psicología del Deporte Universidad Manuela Beltrán

Diplomado en Psicología de la Actividad Física 
y el Deporte

Universidad Católica Luis Amigó

I Foro de Desarrollo de la Psicología del De-
porte en Colombia

Coldeportes

1.º Congreso Regional de Psicología del Eje 
Cafetero Colpsic

Universidad Católica de Pereira y Colpsic

VII Congreso Iberoamericano de Psicología 
Deportiva

Universidad Andrés Bello (Chile)
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Año Actividad Entidad

2019

Congreso Colombiano de Psicología (presencia 
en el Eje 13–Otros campos)

Colegio Colombiano de Psicólogos y Asocia-
ción Colombiana de Facultades de Psicología

VIII Congreso Alfepsi
Universidad Cooperativa de Colombia (Me-
dellín)

2020

Diplomado Psicología del Deporte, Bienestar 
y Salud

Universidad Pontifica Bolivariana (Medellín)

VI Congreso Colombiano e Internacional de 
Psicología del Deporte y el Ejercicio Físico

Universidad Antonio Nariño (Bogotá) y 
Sociedad Iberoamericana de Psicología del 
Deporte, Colombia

Curso Psicología Aplicada al Desarrollo del 
Fútbol Colombiano

Universidad Sergio Arboleda

X Seminario de Actividad Física, “Aporte de la 
psicología en el alto rendimiento deportivo”

Universidad Javeriana (Bogotá)

VI Seminario de Derecho de los Niños en su 
Proceso Deportivo

Universidad Tecnológica de Pereira

I Seminario Pedagogía y Metodología de la 
Formación Deportiva

Universidad Tecnológica de Pereira

Simposio Actualidades en Psicología Aplicada 
al Ejercicio Físico

Universidad Autónoma de Baja California

Seminario Internacional Interdisciplinar de 
Actualización en Baloncesto

Universidad Tecnológica de Pereira

Conferencias Federación Colombiana de Ba-
loncesto y la División Profesional de Balon-
cesto

Liga Profesional del Baloncesto Colombiano

3.ª Jornada Virtual Red PsiSur, “Adaptado 
prácticas”

Psicología del Deporte de América del Sur

Fuente Elaboración propia a partir de la información disponi-

ble en https://snies.mineducacion.gov.co/portal/.

Desarrollo práctico

En lo que respecta al desarrollo práctico de la psicología de la acti-

vidad física y el deporte, esta ha dejado varias evidencias. Dentro 

de ellas, el uso de corrientes psicológicas dominantes, así como las 

áreas en las que se desempeñan los psicólogos del deporte. En cuanto 

al primer punto, se destacan la corriente cognitiva, seguida de la 

conductista, hasta llegar a la humanista; y haciendo referencia al 

https://snies.mineducacion.gov.co/portal/
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segundo, se acentúa la iniciación y formación como las áreas más 

trabajadas, seguida por la neurociencia, la docencia universitaria, 

la evaluación, el aprendizaje motor, el arbitraje y juicio deportivo, la 

mentoría, la investigación, las poblaciones especiales, el ejercicio 

y la salud, las organizaciones y entidades deportivas (Posada & 

Urrea, 2018).

Por otra parte, los estudiantes muestran un mayor interés en el 

campo de la psicología de la actividad física y el deporte, por llevar 

a cabo sus prácticas profesionales y trabajo de grado. De la misma 

manera, se ha aumentado el interés por parte de los deportistas, 

entrenadores y clubes por contar con el trabajo de dicho profesional 

(Barbosa, 2017).

Por ejemplo, en el departamento de Nariño, entre 2012 y 2016, 

según Suárez (2017), se tuvo la participación de un profesional en 

el área, atendiendo a 355 deportistas a través de la Secretaría de 

Deporte, que iniciaron un proceso de caracterización en las diferen-

tes ligas. Esto mismo también se evidencia en Norte de Santander, 

pues tal como lo expuso Gómez (2017), existen dos empresas pri-

vadas que desarrollan procesos en el campo. En esa misma línea, 

explica que desde el departamento se aportó a la elaboración de 

lineamientos de política pública en ciencias del deporte, psicología 

y desarrollo psicosocial (Departamento Administrativo del Deporte, 

la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo 

Libre [Coldeportes], 2015), y que desde lo práctico se ha impactado 

a deportistas convencionales y personas con capacidades diferentes, 

ya que han tenido mayor inversión por parte del Estado, así como 

de la empresa privada del deporte.

Por último, Posada (2017) explica que en Antioquia se ha 

evidenciado un auge en el reconocimiento de la importancia del 

psicólogo del deporte, así como las diferentes áreas de intervención, 

como lo son: la iniciación y formación deportiva, el alto rendimiento 

deportivo, las organizaciones y entidades deportivas, el ejercicio 

y la salud, y la docencia universitaria, donde se han permeado los 
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procesos a través de los semilleros de investigación y las prácticas, 

mostrando con ello el crecimiento de los escenarios de práctica.

Es pertinente mencionar la movilización de la psicología del 

deporte a causa de la COVID-19, a partir de la realización de diferen-

tes encuentros, seminarios web, simposios, charlas y conferencias, 

entre otros, ya que han permitido llegar a una mayor población 

de interés tratando diversas temáticas, como por ejemplo: Primer 

Seminario de Psicología Aplicada al Deporte y el Ejercicio desde 

el Colegio Colombiano de Psicólogos (ColPsic), capítulo Santander, 

llevado a cabo el 25 de julio de 2020, liderado por Laura Ayala 

Tello, representante del campo; la conferencia brindada por José 

Fernando Vélez Trejos (25 de junio de 2020), “Aprende a entrenar 

la mente de un deportista”, a la Liga Caldense de Fútbol, quien de 

la misma manera participó en el programa de radio “Una fórmula 

para vivir mejor” de Emisora Universitaria de la Universidad de 

Manizales, 101.2 FM, en la cual se dialogó sobre “El deporte y la 

actividad física en tiempos de pandemia” (Vélez Trejos, 2020). Por 

su parte, María Clara Rodríguez Salazar, representante de campo, 

fue entrevistada por Bohórquez Aya (18 de junio de 2020), para el 

periódico El Espectador; Kenny Quintero Figueroa del Valle del Cauca 

participó y lideró procesos como el conversatorio “Readaptación 

de los procesos: presente y futuro” (Quintero Figueroa, 12 de junio 

de 2020) y el Ciclo de Conferencias sobre Psicología del Deporte 

(Quintero Figueroa, 18 de agosto de 2020); Ángela Urrea Cuéllar 

(8 de julio de 2020) estuvo presente en el webinario “La  psicología 

del deporte y las nuevas tendencias”, donde fue invitada por la 

Universidad de San Buenaventura (Cali); y por último, Sergio Barbo-

sa-Granados moderó el webinario “Regreso al deporte y la actividad 

física: aportes desde la psicología”, donde se tuvo como invitado al 

secretario de Deporte de Pereira, así como a diferentes psicólogos 

del país, como Haney Aguirre Loaiza, Jaime Arenas Granada, José 

Fernando Vélez Trejos y Ángela Urrea Cuéllar (27 de junio de 2020).
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De igual manera, se evidencia la presencia de psicólogos del 

deporte en diferentes eventos deportivos, entre los que se encuen-

tran: juegos olímpicos y paralímpicos, juegos centro americanos 

y del Caribe, juegos parapanamericanos y nacionales, donde en 

deportes convencionales participaron José Fernando Rivera, Ángela 

Valero Ballesteros, Adriana García, Juan Carlos Montoya, Lina 

Urrego y Rafael Zabaraín, y en deporte paralímpico Jairo Andrés 

Piñeros, Rubén Darío Rubiano, Juan Felipe Medina, Felipe Alejandro 

Gómez (Ministerio del Deporte, 12 de marzo de 2020).

Figura 1. Distribución porcentual de psicólogos  
del deporte por departamento representativos
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Agregando a lo anterior y teniendo en cuenta la encuesta rea-

lizada en 2020 a través del Colegio Colombiano de Psicólogos y la 

información enviada por la presidenta de la Asociación Colombiana 

de Psicología del Deporte y la Actividad Física, Kenny Quintero 

Figueroa (8 de julio de 2021), se logró hacer un rastreo geográfico 

de los psicólogos del deporte en Colombia, donde se registra la 

siguiente información: hay presencia de 314 psicólogos del deporte 

en 21 departamentos de Colombia, teniendo mayor presencia Antio-

quia, con 88 (28 %); seguido de Cundinamarca, con 81 (25.8 %); 
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no se identificó el departamento de 47 psicólogos (15 %); y Valle 

del Cauca, con 43 (13.7 %) (figura 1). Ahora bien, hay presencia 

en Santander (9), Risaralda (6), Bolívar (6), Atlántico (5), Norte de 

Santander (4), Tolima (4), Caldas (3), Nariño (3), Quindío (3), Chocó 

(2), Huila (2), Meta (2), Boyacá (1), Caquetá (1), Cauca (1), Córdoba 

(1), Putumayo (1) y San Andrés y Providencia (1).

Desarrollo investigativo

En lo que respecta al desarrollo investigativo del campo de la psico-

logía de la actividad física y del deporte, Urrea Cuéllar et al. (2015) 

dejan entrever que durante 2011 existió un incremento de la pro-

ducción de conocimiento, destacándose “el área de calidad de vida 

con cinco artículos (38.46 %), seguido del tema de la motivación, 

el cual cuenta con cuatro artículos correspondientes al 30.75 %, es 

decir, que entre estos dos temas suman el 69.21 %” (p. 154).

Por otra parte, Arenas et al. (2018) destacan el estado de la 

investigación en el eje cafetero (Caldas, Quindío y Risaralda), 

en la que identificaron algunos estudios sobre las temáticas de 

ansiedad, motivación y habilidades psicológicas en el rendimiento 

deportivo. Así mismo, indagaron sobre la imagen corporal, estado 

de flow y calidad de vida en el contexto de la actividad física.

Por su parte, Barbosa (2017) explica que, en el campo práctico, 

se muestra un incremento de psicólogos del deporte con formación 

en Psicología de la Actividad Física y el Deporte, así como la exis-

tencia de Semillero de Investigación en la Universidad Cooperativa 

de Colombia. También se expone un incremento de psicólogos 

dedicados al deporte con formación en Psicología del Deporte, 

realizando intervenciones en deporte de alto rendimiento, deporte 

infantil y promoción de la salud.

Teniendo en cuenta las dos investigaciones anteriores y las 

necesidades en el campo, se evidencia la creación en 2017 de la 
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Revista de Psicología del Deporte en Colombia (Colrepd), la cual fue 

impulsada por el magíster Luis Humberto Serrato Hernández y 

acompañada por Ángela María Urrea Cuéllar, Sergio Barbosa Gra-

nados y Juan Felipe Medina Bejarano, desde la SIPD Colombia y con 

respaldo de la SIPD, en la cual se pretendía mostrar los avances del 

campo, siendo este un espacio de difusión científica.

Durante 2020, en la Revista de Pensamiento Psicológico, se editó 

en monográfico “Actualidades y retos de la psicología de la activi-

dad física y deporte en Iberoamérica”, el cual fue coordinado por 

Haney Aguirre-Loaiza (Universidad Católica de Pereira, Colombia), 

Alexandre García-Mas (Universitat de les Illes Balears, España) y 

Saül Alcaraz (Universitat Autònoma de Barcelona, España), en el 

cual tuvieron como objetivos:

Mostrar el trabajo emergente y de calidad de investiga-

dores e investigadoras de este campo. Por otro, reforzar 

a otras personas dentro de universidades y centros de 

investigación para que vean este campo de trabajo como 

posible y deseable. Finalmente, no podemos dejar de 

mencionar que la PAFD será absolutamente necesaria para 

ayudar a compensar las alteraciones y déficits causados 

por la pandemia de la COVID-19. El reto y el trabajo cola-

borativo es muy importante para enfrentar los desafíos 

venideros y actuales de la pandemia. Así, ya se están 

empezando a poder verse en algunas revistas de nuestro 

campo (Aguirre-Loaiza et al., 2020, p. 1).

A partir de lo anterior se hizo una búsqueda en diversas bases 

de datos —APA PsyArticles, EBSCO, Scielo, Redalyc—, donde se 

utilizaron como palabras clave: psicología del deporte, psicología 

del ejercicio, psicología de la actividad física, psicología de la acti-

vidad física y del deporte, psicología del ejercicio y del deporte y 
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Colombia, además de utilizar los operadores booleanos básicos OR 

y AND. De acuerdo con estos parámetros también se estableció un 

rango de año, que fue entre 2008 y 2020, donde se encontraron 124 

artículos que reflejan, con respecto al año de publicación (figura 2), 

que han estado fluctuando, donde 2012 se destaca con 16 artículos 

(12.9 %), 2018 se encontraron 14 (11.3 %), en 2019, 13 (10.5 %) y para  

2020 se evidencia un nuevo incremento con 18 (14.5 %) publi-

caciones.

En lo que corresponde a las temáticas, se destaca el trabajo 

hacia el alto rendimiento, donde se muestra 10 publicaciones, 

seguido de la salud (6 artículos) y los relacionados con la calidad y 

estilos de vida (5 artículos). Se muestra, a su vez, que las variables 

más trabajadas han sido la ansiedad (8 artículos) y la motivación

Figura 2. Frecuencia año de publicación
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(7 artículos). Igualmente se hace diferenciaciones con respecto 

al trabajo en deporte (12 artículos), actividad física (7 artículos) 

y ejercicio físico (5 artículos), donde el deporte más trabajado ha 

sido el fútbol (13 artículos), seguido del voleibol (3 artículos) y el 

levantamiento de pesas (1 artículo). Así mismo, se muestra que la 

población más trabajada son los estudiantes (16 artículos), seguida 

de deportistas (11 artículos), usuarios de gimnasio (3 artículos) y 

árbitros (2 artículos) (figura 3).

En lo que respecta a la producción de libros y capítulos de libros, 

se encuentra que en 2015 Coldeportes, a través de la Dirección de 

Posicionamiento y Liderazgo Deportivo, publicó los Lineamientos de 

Política Pública en Ciencias del Deporte; uno en Psicología, teniendo 

como autores a Rivera Pérez, Piñeros Moreno, Montoya, Clavijo 

Camero, Rodríguez Salazar y Brand; y otro, Desarrollo psicosocial, 

donde participaron Sánchez Muñoz, Prato Valderrama, Ocampo 

Millán, González Henao y Gómez Ramírez.

Durante 2017, en el libro titulado Psicología aplicada al deporte 

adaptado, Guillén y Urrea (2017a) aportaron un capítulo denomi-

nado “Fortaleza mental en deportistas con discapacidad.” En este 

mismo año, Guillén y Urrea (2017b) escribieron “El autoconcepto 

físico en deportistas colombianos con discapacidad visual”, para el 

libro Sport Psychology: Linking theory to practice (Proceedings del 

XIV Congreso Mundial en Psicología del Deporte).

Asimismo, durante 2018 salió publicado el libro titulado Meto-

dología del entrenamiento deportivo (García García et al., 2018), en el 

cual hay aportes en tres capítulos: “Talentos deportivo”, de Ramos 

Bermúdez, García García y Aguirre Loaiza; “Proceso de formación 

del deportista”, de Ayala Zuluaga, Aguirre Loaiza y Ramos Bermú-

dez; e “Historia del entrenamiento deportivo”, en el que participaron 

Aguirre Loaiza, Ayala Zuluaga y Ramos Bermúdez.
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En 2020 se publica “Psicología de la actividad física y el deporte: 

Tendencias, retos y oportunidades antes y después del COVID-19” 

de Aguirre-Loaiza et al. (2020). También se encuentra la produc-

ción realizada por Barbosa Granados, Grajales Ramírez y Yepes 

Osorio (2020), “Descripción del perfil psicológico en deportistas 

universitarios colombianos” y que hace parte del libro Frontera y 

salud mental. Durante este mismo año, se publica el capítulo “Las 

variables psicológicas implicadas en la práctica deportiva” aportado 

por Urrea para el libro Estrategias para mejoramiento de estructu-

ras administrativas, procesos de fomento y desarrollo deportivo del 

baloncesto profesional colombiano; y, para terminar, se encuentra 

el libro de Estrategias para el entrenamiento mental en jugadores 

de fútbol de Cubillos Velasco.

En este recorrido se muestra la apertura temática de la psi-

cología de la actividad física y del deporte, dejando de manifiesto 

intereses, oportunidades y una visión amplia de lo que se está 

abordando y lo que queda por acometer.

Futuro de la psicología del deporte

Como se ha expuesto, la psicología del deporte es un campo en 

constante crecimiento en el contexto colombiano. Es por ello que 

se puntualizarán aspectos que consideramos relevantes e impor-

tantes para continuar con el posicionamiento de nuestro campo, 

dejando reflexiones.

Psicología del deporte aplicada

El psicólogo del deporte debe constantemente mejorar las habilida-

des técnicas e interpersonales necesarias para ser un practicante 

efectivo, que se caracteriza por el desarrollo de una alianza de 

trabajo, la creación de metas claras, la implementación de inter-

venciones basadas en evidencia, y el logro o la reformulación de 
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metas con el deportista (Cropley et al., 2012; Filion et al., 2019). En 

este sentido, el objetivo de cualquier programa de entrenamiento 

de habilidades psicológicas es ayudar a los atletas a practicar de 

manera sistemática y constante las habilidades psicológicas con el 

fin de mejorar el rendimiento, aumentar el disfrute y lograr una 

mayor autosatisfacción con el deporte y la actividad física (Wein-

berg & Gould, 2010).

Adicionalmente, en el trabajo realizado por Poczwardowski y 

Sherman (2011) se evidencia de manera sistemática y heurística las 

habilidades a tener en cuenta para evaluar la prestación de servi-

cios psicológicos en el deporte, el cual se compone de 18 factores 

diseñados para ayudar a los psicólogos deportivos a planificar, 

implementar y evaluar eficazmente sus servicios. No obstante, en 

Colombia se necesita una mayor sistematización de la labor del 

psicólogo del deporte para generar mejores espacios de actuación 

y lineamientos a seguir por dicho profesional. Por tanto, el rol del 

profesional de la psicología del deporte tendrá preponderancia al 

cuidar la salud mental del deportista y de su círculo social, enten-

diendo del cambio de paradigma entre el deportista máquina a la 

humanización del deportista y el deporte (Aguirre-Loaiza et al., 

2020; Henriksen et al., 2019).

Investigación

El objetivo de la investigación en psicología del deporte es avanzar 

en el conocimiento sobre qué y cómo podemos ayudar mejor a los 

atletas, entrenadores y equipos en su búsqueda de la excelencia. 

Sin embargo, los psicólogos del deporte en su práctica muy pocas 

veces basan su intervención en evidencia científica. Por lo tanto, 

necesitan que el trabajo de preparación de leer e interpretar la evi-

dencia de la investigación actual sea razonablemente eficiente en 

términos de tiempo y significativo a la luz de la intervención apli-

cada. No obstante, los investigadores pueden estar contribuyendo 
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muy poco a reducir la brecha entre la investigación y la práctica 

(Ely et al., 2020). En este sentido, Gould (2016) sugiere que cuando 

las recomendaciones prácticas para implementar las intervenciones 

no se detallan adecuadamente o no se explican claramente en las 

publicaciones de investigación, es menos probable que sean consi-

deradas o adoptadas por los profesionales.

Inclusive, la labor investigativa de la psicología del deporte en 

Colombia debe recaer en los próximos años en los psicólogos del 

deporte aplicados y no exclusivamente en los psicólogos del deporte 

que desarrollan su labor de docencia en ambientes universitarios. 

Lo anterior permitirá la expansión del conocimiento científico en 

la profesión basados en evidencia científica e impactando en mayor 

medida el trabajo de los profesionales en PD dentro de los escenarios 

deportivos (Schinke et al., 2023).

Formación

La formación es un aspecto importante a tratar para el desarrollo de 

la psicología deportiva (Barbosa-Granados, 2006). En este sentido, 

existe la necesidad de la preparación profesional interdisciplinaria. 

Por tanto, debe generarse una tendencia positiva en el diseño de 

planes de estudio que reflejen la naturaleza interdisciplinaria de la 

psicología deportiva (Aoyagi et al., 2012).

Adicionalmente, a nivel internacional, algunas asociaciones 

—Asociación de Psicología Aplicada del Deporte (AASP), División 

47 de la Asociación Estadounidense de Psicología (APA), Sociedad 

Australiana de Psicología (APS), Asociación Británica de Ciencias 

del Deporte y el Ejercicio (Bases) y Sociedad Británica de Psico-

logía— relacionadas a la psicología del deporte tiene como requi-

sito que el profesional tenga finalizado los títulos de pregrado y 

maestría o doctorado antes de embarcarse en rutas de capacitación 

supervisadas en el campo de la psicología del deporte (Collins &  

Winter, 2019).
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Por su parte, a los estudiantes de Psicología del Deporte en 

Reino Unido que se encuentran en la etapa educativa universitaria, 

se les enseña cómo los diferentes modelos informan la clasificación, 

explicación e intervención. Específicamente, en el contexto de la 

psicología del deporte, esto contribuye a la comprensión de lo que 

está experimentando el deportista y las técnicas específicas que se 

pueden aplicar en la práctica (Winter & Collins, 2016).

No obstante, en Colombia no se cuenta con una reglamentación 

específica con respecto al ejercicio de la psicología del deporte y a 

la forma que certifique la cualificación y el posterior ejercicio. Lo 

que se encuentra es la Ley 1090 de 2006, por la cual se reglamenta 

el ejercicio de la profesión de psicología, se dicta el Código Deon-

tológico y Bioético y otras disposiciones, solo detalla la normativa 

para el ejercicio del psicólogo en Colombia.

Ética

Las consideraciones éticas y los desafíos que enfrentan los psicólo-

gos deportivos son numerosos y diversos, dada la gama de roles y 

servicios que se brindan a los atletas en un entorno de consultoría 

con frecuencia no tradicional como, por ejemplo, el trabajo en el 

campo —es decir, en la cancha, piscina, tatami, etc.—, donde la 

confidencialidad se puede ver como un desafío, porque no solo se 

trabaja con el deportista, sino con el entrenador, el club, el director 

deportivo, etc. (Moore, 2003); e igualmente en el desarrollo y man-

tenimiento de la competencia en el campo (Stapleton et al., 2010). 

Así mismo, algunos autores han sido enfáticos en que los psicólogos 

del deporte deben de ser más cautelosos y proceder de manera más 

rigurosa que los profesionales de la psicología tradicionales (Haberl 

& Peterson, 2010).

En esa misma línea, la supervisión no es solo para los estu-

diantes de psicología. La supervisión ética es un elemento impor-

tante en la educación continua de todos los psicólogos deportivos, 
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que permite mejorar la responsabilidad ética, la respetabilidad y 

el control de calidad efectivo del servicio en el campo del deporte 

(Aoyagi et al., 2012; Sharp et al., 2019).
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Resumen

Con el doble propósito de (1) identificar la relación entre las 

conductas disruptivas, aptitud física y consumo de sustancias 

psicoactivas (SPA) y (2) comparar el comportamiento de las 

conductas disruptivas, aptitud física y consumo de SPA entre 

estudiantes de secundaria básica (6.° a 9.°) y media (10.° a 

11.°), se evaluaron 95 escolares pertenecientes a la educación 

básica rural del municipio de Marsella (Risaralda, Colombia), 

de ambos sexos, en un rango de edad entre los 11 y 20 años 

(Medad=15.5, DE= 2.2). Se midieron conductas disruptivas, 

consumo de SPA y aptitud física a través de pruebas de aptitud 

física. El diseño fue no experimental, de tipo transeccional 

y con un alcance descriptivo. Los resultados mostraron, pre-

valentemente, consumo de marihuana, seguido de popper, 

cocaína y bazuco, así como la relación de conductas disrup-

tivas con consumo de SPA. No se hallaron diferencias en las 

conductas disruptivas, consumo de SPA y aptitud física. Estos 

resultados tienen implicaciones educativas para promover 

hábitos saludables desde estrategias escolares.

Palabras clave: educación, convivencia, sustancias psicoac-

tivas, educación física, adolescentes.
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Introducción

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, 

2019) advierte sobre el aumento del 30 % del consumo de sustancias 

psicoactivas (SPA) en toda la población en general. Y en las cifras 

sobre mortalidad asociada al consumo de SPA entre 2013 y 2020, 

se identificaron 28 541 personas con resultado positivo de al menos 

una sustancia psicoactiva al momento de la muerte (Ministerio de 

Justicia y del Derecho et al., 2022). El consumo de drogas ilícitas 

ha sido por mucho tiempo tema de preocupación a nivel mundial. 

Así, para el continente americano, ha evidenciado que el uso de 

SPA, incluidos el alcohol y el tabaco, se da en escolares de educa-

ción secundaria cada vez más jóvenes (Organización de los Estados 

Americanos [OEA] & Cicad, 2019).

Para Colombia esta situación no es ajena. Según la OEA & Cicad 

(2019), el consumo de alcohol en la población escolar en nivel de 

secundaria fue de más del 50 %, siendo una cifra importante para 

un tipo de sustancia que es lícita, pero con normas de comercia-

lización prohibidas para menores de edad. Entre otras cifras, en 

este mismo segmento poblacional se señala que el consumo de 

marihuana está cerca de un 10 %, mientras que la cocaína y sus 

derivados tiene una prevalencia del 3 % y los inhalantes más de 

un 2 %. Es importante advertir que ese informe está sustentado en 

datos recolectado en 2016, por consiguiente, su tendencia parece ir 

en aumento, ante lo cual es posible sospechar que a la fecha estas 

cifras sean superiores.

A nivel regional, el panorama es poco alentador. El Reporte 

de Drogas presentado por el Observatorio de Drogas de Colombia 

(Ministerio de Justicia y del Derecho & Observatorio de Drogas de 

Colombia, 2017) señala que, en los departamentos del Eje Cafetero 

(Caldas, Risaralda y Quindío), el porcentaje de consumo de drogas 

ilícitas es mayor al promedio nacional. Así mismo, en el Estudio 

de drogas de abuso en aguas residuales de la Universidad de Caldas 
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y el Ministerio de Justicia (Rosero, 2021) se informan que para 

las capitales de Quindío y Risaralda se estimaron niveles altos de 

consumo de cocaína en comparación a otras capitales del país en 

estudios anteriores. Al mismo tiempo se encontró la prevalencia 

de otras 14 sustancias psicoactivas en el contexto de uso de dro-

gas ilícitas. A la par, en el Informe del Estudio Nacional de Con-

sumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar Colombiana 

(Observatorio de Drogas de Colombia [ODC], 2016) se dan cifras 

en relación con el consumo de marihuana, en donde Risaralda 

es el segundo departamento del país con mayor consumo de esta 

sustancia, teniendo un 14 % de incidencia. Paralelamente, Marsella 

es uno de los ocho municipios con valoración alta para el inicio a 

temprana edad en el consumo de SPA legales e ilegales, según el 

Plan Integral Departamental de Drogas Risaralda (Consejo Seccional 

de Estupefacientes, 2016).

Las anteriores cifras componen un diagnóstico que tienen 

varias implicaciones y se relaciona con problemáticas de salud y 

educación. Por un lado, las alertas sobre estrategias en la mitigación 

del consumo de SPA y la promoción y prevención en salud res-

pecto al consumo de SPA parecen no tener la efectividad esperada. 

Segundo, es necesario actuar en escenarios educativos debido a que 

son espacios potenciales para las redes de microtráfico, según lo 

expresa el ODC (2016). Las consecuencias pueden ser desastrosas 

a nivel personal y social —por ejemplo, la deserción o repitencia 

escolar—, así como la alteración de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en etapas sensibles del desarrollo escolar, siendo estas 

problemáticas que Colombia debe enfrentar (Forero et al., 2021; 

Wasserman, 2021). El conjunto de estas alteraciones se asocia a las 

conductas disruptivas.

Las conductas disruptivas se pueden entender como los compor-

tamientos del alumno o del grupo que busca romper el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y que, implícita o explícitamente, plantean 

que este proceso no llegue a establecerse (Hernández et al., 2016). 
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Por su parte Simón et al. (2014) y Urbina et al. (2014) definen la 

disrupción como aquellos comportamientos que no se ajustan con 

los valores, las motivaciones y los objetivos del proceso educativo. 

Incluso, se puede asociar con absentismo. En resumen, se puede 

considerar que la conducta disruptiva es la ausencia de la coope-

ración, así como desobediencia, provocación, agresión, hostilidad, 

abuso, impertinencia, amenazas, etc. Dicha disrupción genera un 

escenario muy apropiado para no aprender y dificulta la buena 

marcha de la clase (Tattum, 2012).

Las actitudes disruptivas pueden asociarse a factores externos 

e internos del aula. El estudio de estos factores es aún objeto de 

investigación, así como conocer las posibles causas, soluciones y 

relaciones de diversos factores. Algunos estudios han evidenciado 

la relación del consumo de SPA con la violencia escolar e, incluso, 

han añadido las interacciones que puede tener el consumo de SPA 

con la educación física, la actividad física o la práctica deportiva 

en los colegios y en la población adolescente (Biondi, 2016). En 

general, hay un amplio abordaje empírico en vincular la actividad 

física como método preventivo y terapéutico con las adiciones. Las 

tendencias de dichos trabajos indican que esta tiene efectos favora-

bles cognitivos y comportamentales en las personas consumidoras 

de SPA (Abrantes et al., 2011; Abrantes & Blevins, 2019; Alpers et al., 

2022; Ellingsen et al., 2021).

En esta misma línea, una posible solución en los procesos 

educativos para amortiguar las conductas disruptivas y el consumo 

de SPA puede ser a través de la educación física y en contribuir a 

conductas y hábitos saludables desde la promoción de la actividad 

física.

La actividad física se entiende como cualquier movimiento 

corporal producido por los músculos esqueléticos que exija gasto 

de energía y cuyas recomendaciones son necesarias en todos los 
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grupos poblacionales (Organización Mundial de la Salud [OMS], 

2010, 2018 y 2020). De esta forma, la educación física y la promoción 

de la salud desde la actividad física tiene una oportunidad impor-

tante para desarrollar investigación y escenarios de actuación que 

contribuya al cuerpo del conocimiento, así como en la prevención 

de consumo de SPA (Alpers et al., 2022). Un aspecto importante 

que, según la literatura revisada, tiene que ver con la evaluación 

de la actividad física a través de autoinformes e, indirectamente, 

los gastos de calorías que una persona consume diariamente. Este 

tipo de metodologías carece de impresiones.

Por lo tanto, es necesario que se consideren medidas con mayor 

precisión como, por ejemplo, evaluar la aptitud física. La aptitud 

física es un conjunto de atributos o características que los indivi-

duos tienen o adquieren, la cual está relacionada a sus habilidades 

para realizar actividad física (ACSM & American College of Sports 

Medicine, 2018). Por ello, el desarrollo de programas preventivos 

desde el ámbito escolar contribuye a reducir el impacto social que 

puede generar las consecuencias de las conductas disruptivas. 

Obtener información en el campo de la educación facilitará la toma 

de decisiones para implementar estrategias de acción y amortiguar 

impactos como la deserción o repitencia (Departamento Adminis-

trativo Nacional de Estadística [DANE], 2019; Wasserman, 2021).

Principalmente, este escenario se vuele más relevante cuando se 

trata de la educación básica y media rural, la cual ha tenido severas 

desventajas respecto a la urbana (Forero et al., 2021; Wasser man, 

2021). En coherencia con el anterior planteamiento, este trabajo 

tiene dos objetivos: (1) identificar la relación entre las conductas 

disruptivas, aptitud física y consumo de SPA; y (2) comparar el 

comportamiento de las conductas disruptivas, aptitud física y con-

sumo de SPA entre estudiantes de educación básica (6.º a 9.º) vs. 

educación media (10.º y 11.º).
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Método

Diseño y participantes

Es una investigación con enfoque cuantitativo y diseño no expe-

rimental de corte transversal (Campbell & Stanley, 2011). Los 

participantes son estudiantes de básica secundaria y media-téc-

nica del Instituto Agrícola Marsella, establecimiento educativo 

de carácter público del municipio de Marsella (Risaralda). La 

muestra no-probabilística es de 95 escolares (Medad=15.5, DE=2.2, 

Min=12.0–Max=20), conformados por 55 varones (57.8 %) y 40 

mujeres (42.1 %). La participación de los estudiantes fue a través 

de una convocatoria abierta y voluntaria.

Técnicas e instrumentos

a. Encuesta de Convivencia Escolar y Circunstancias que la Afectan 

(Ececa): Son datos recolectados por un cuestionario diseñado y 

aplicado por el DANE (2011), donde se caracterizan componentes 

sociodemográficos, consumo de SPA y actitudes disruptivas en 

población escolar. El cuestionario contó con 21 preguntas, mostrando 

coeficientes omegas (ω) de consistencia interna satisfactorios > .60, 

distribuidas en tres bloques: (1) información general y del núcleo 

familiar, (2) situaciones disruptivas y de convivencia sucedidas en 

el colegio, y (3) consumo de SPA en la institución educativa y en el 

barrio. En el segundo bloque se operacionalizó en dos variables víc-

tima, en los casos que se recibían agresiones verbales, físicas, daño 

a sus implementos de estudio (7 ítems, ω=.87, [LI=.83, LS=.91]), 

y una segunda variable, victimario, en las situaciones en las que 

se generaban las agresiones (5 ítems, ω=.80, [LI=.74, LS=.86]). 

Para cada variable se puede obtener un puntaje directo máximo de 

21 puntos cuando se es víctima y de 15 puntos cuando se ha sido 

victimario, con puntuaciones que van desde 1 a 3 puntos. De esta 

manera, las puntuaciones altas, en cualquiera de las dos variables, 
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constituyen un alto grado de actitudes disruptivas y de violencia 

escolar. En el tercer bloque se indaga por una serie de situaciones 

asociadas al consumo de SPA. La puntuación máxima es de 24 

puntos de 12 ítems y con formato de respuesta dicotómica, donde 

un puntaje alto indica una mayor posibilidad de contacto o uso de 

dichas sustancias.

b. Batería de aptitud física: Para evaluar la aptitud física se usó 

la batería y el protocolo de Martínez-López (2002). Se evaluaron 

tres cualidades físicas (fuerza, velocidad y reacción), que fuesen 

de rápida aplicación para simplificar la asistencia de los escolares 

al centro educativo, teniendo en consideración la transitoriedad de 

la cuarentena a causa del COVID-19:

• Prueba de salto horizontal o largo: Esta prueba tiene como 

objetivo medir la fuerza explosiva del tren inferior (muscu-

latura de las piernas). Primeramente, se prepara la prueba 

instalando una cinta métrica en una superficie plana e 

indicando una línea de inicio para el efectuar el salto. Al 

realizar el salto, se mide desde el punto inicial y hasta el 

pie más retrasado tras la caída. Esta medida es tomada 

en centímetros. El estudiante tiene dos intentos para rea-

lizar su mejor marca, seleccionándose la mejor medida 

de ambas ejecuciones. Para calificar la medida alcanzada 

por los estudiantes se determina el nivel alcanzado en 

una tabla de 1 a 10. Para tener una referencia, el nivel 1 

es una marca muy baja, 5 una marca intermedia y 10 una 

marca muy alta.

• Prueba 10 x 5: Este test tiene como finalidad principal la 

medición la velocidad. Para su realización se requieren 

cuatro conos, cinta métrica, tiza y cronómetro. Para el 

alistamiento del test se mide una distancia de 5 metros 

delimitada por conos, en una superficie plana y anti-

deslizante. La línea de salida será de 120 centímetros y 
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se dibujará con la tiza y de allí, a la voz de “Listos”, el 

estudiante deberá desplazarse hasta la línea final de los 5 

metros, cambiar de dirección y regresar a la partida. Este 

recorrido deberá completarse 5 veces y deberá hacerse lo 

más rápido posible. El tiempo que se tome cada estudiante 

para finalizar la prueba será registrado en segundos. Para 

calificar la medida alcanzada por los estudiantes se deter-

mina el nivel alcanzado en una tabla de 1 a 10, teniendo 

como referencia que el nivel 1 es una marca muy baja, 5 

una marca intermedia y 10 una marca muy alta.

• Prueba de recogida de pica: Esta prueba tiene como objetivo 

la medición de la velocidad de reacción segmentaria de 

la mano dominante del estudiante con una pica o bastón. 

Dicho bastón debe tener una longitud de 60 centímetros, 

un diámetro de 2.5 centímetros y tener un peso aproximado 

de 0.5 kilos. La pica igualmente deberá estar marcada en 

centímetros. Así mismo, para la ejecución de la prueba se 

requiere una silla, en la que el estudiante se situará con el 

respaldo hacia el frente, de esta manera podrá apoyar su 

mano dominante sobre este respaldo para la ejecución de 

la prueba, la cual consta de ubicar la pica en el centímetro 

cero, y que coincida con en el borde superior de la mano 

del escolar. Luego, la pica es soltada por el aplicador de la 

prueba y el estudiante deberá atraparla. Donde se ubique 

el borde superior de la mano será la puntuación en cen-

tímetros que el ejecutante obtendrá. Tendrá, además dos 

intentos, el mejor de los dos intentos se selecciona. Para 

determinar el nivel alcanzado por los estudiantes y las 

marcas obtenidas por ellos, las comparamos con los datos 

de referencia de la prueba, dónde se califica en “malo” 

para los rangos mayores de 21 centímetros para hombres y 
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de 26 centímetros para mujeres. Los rangos de excelencia 

están en los 8 centímetros para hombres y 9 para mujeres.

Procedimiento

El cuestionario se aplicó a los estudiantes en forma digital y por 

medio de sus dispositivos celulares. Cabe mencionar que la investi-

gadora labora como docente en esta institución educativa. Además, 

se siguieron los protocolos de bioseguridad emitidos por el Gobierno 

nacional como medidas de preventivas para el contagio del COVID-

19. Dichas medidas eran asumidas por la institución. Se solicitó a 

los estudiantes la autorización de los padres de familia a través de 

consentimiento informado para asistir a la institución y participar 

en la investigación. Los estudiantes brindaron su asentimiento para 

participar en la investigación y les tomó alrededor de 15 minutos el 

desarrollo del formulario digital. Al terminar esta sección se pasaba 

a realizar las pruebas de aptitud física, en la que inicialmente se 

realizaba un calentamiento general. Se citaron grupos no mayores 

a 12 estudiantes por encuentros, permitiendo terminar la aplicación 

tanto del cuestionario digital como de las pruebas de aptitud física 

en dos horas. Igualmente, para las tres pruebas la docente contó con 

la ayuda de un asistente para la identificación de los estudiantes, 

la toma de tiempos, medidas y la organización del material que fue 

utilizado (conos, cintas métricas, silla y pica).

Consideraciones éticas

Esta investigación cuenta con el aval del Comité de Bioética de la 

Universidad Católica de Pereira (Acta 09-2020). El riesgo de la inves-

tigación se ha considerado como mínimo. Se asumen los principios 

y regulaciones para los derechos de los participantes. Así mismo, 



88      Conductas disruptivas, situaciones asociadas al consumo de sustancias psicoactivas…

se dispuso de los protocolos de bioseguridad para la recolección de 

datos en las instalaciones de la institución.

Análisis y tratamiento de los datos

Los datos se analizaron con el paquete estadístico JASP (Jasp Team, 

2020). El análisis descriptivo se efectuó con medidas de tendencia 

central (media y mediana) y distribución (desviación estándar y 

rangos), además de frecuencias y porcentajes para la caracterización 

de los participantes. Se conservaron los datos, aunque en el análisis 

exploratorio se observaron datos outlier. Se analizó la correlación 

con el coeficiente r de Pearson. A las variables dependientes actitu-

des disruptivas, consumo de SPA y la aptitud física se les comprobó 

los supuestos de normalidad (Shapiro-Wilk) y homocedasticidad 

(Levene’s), mostrando distribución asimétrica. En la comparación 

de grupos se optó por un análisis no-paramétrico usando la prueba 

de U Mann-Whitney. Además, se estimó el tamaño del efecto con 

coeficiente de correlación biserial, al igual que el intervalo de con-

fianza. Asimismo, se calculó el coeficiente de confiabilidad de la 

Ececa (DANE, 2011).

Resultados

Caracterización de los participantes, conductas 
disruptivas, consumo de SPA y aptitud física

De los datos sociodemográficos recolectados observamos que, del 

total de estudiantes caracterizados, 55 (58 %) fueron del género 

masculino y 40 (42 %) del género femenino. Con relación al tipo de 

etnias o a cómo se reconocen, encontramos que la mayoría son mes-

tizos (75 %), indígenas (14 %), afrodescendientes (11 %) y raizales 

(1 %). En cuanto a sus familias, el 88 % de la población vive con su 

madre, el 56 % con su padre y un 42 % vive con abuelos. Cuando 
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se habla del nivel educativo de los cuidadores de los estudiantes, 

obtuvimos las siguientes cifras: cuidadores que solo estudiaron la 

básica primaria (25 %), básica secundaria (19 %), cuidadores que 

se graduaron de bachiller (35 %), cuidadores que tienen estudios 

superiores (14 %) y cuidadores que no estudiaron (3%). Por otro lado, 

el 27 % de los estudiantes manifiestan obtener notas por encima 

de la mayoría, el 63 % tiene notas como la mayoría, mientras que 

el 10 % saca notas por debajo de la mayoría.

Con relación a la ubicación de su vivienda, el 73 % vive en zona 

urbana y el 27 % en zona rural del municipio. Cuando indagamos 

por los sucesos ocurridos en sus vecindarios, encontramos que el 

25 % de los estudiantes viven en barrios donde de vez en cuando 

se escuchan disparos y a su vez en ocasiones suceden atracos con 

un 22 %, además que en un 17 % se venden drogas y en un 57 % 

se consumen drogas en la vecindad.

Las pruebas de aptitud física realizadas a los estudiantes 

fueron tres: la primera, recogida de pica, con resultados del 20 % 

de los estudiantes con valoración excelente; 23 %, bueno; 27 %, 

regular; y 30 %, calificación mala. La segunda prueba 10 x 5, con 

datos de calificación muy malo, malo y regular para el 100 % de la 

población. La tercera prueba salto horizontal, obtuvo puntuaciones 

de muy malo, malo y regular con el 92 % de los estudiantes y solo 

un 8 % en niveles de bueno y muy bueno. Estos resultados fueron 

contrastados con los baremos disponibles en Martínez-López (2002).

De los datos relacionados con actitudes disruptivas, hallamos 

que el 78 % de los estudiantes consideran que tienen un ambiente 

agradable en el aula, mientras que el 18 % considera que no lo tiene. 

El 54 % de los estudiantes no ha recibido ningún tipo de insulto 

o agresión verbal por parte de otro compañero, sin embargo, el 

46 % sí ha sido insultado, y de este grupo el 13 % ha sido agredido 

verbalmente en repetidas ocasiones. En cuanto a si alguna vez 

les fueron dañados sus útiles a propósito, el 61 % manifiesta que 
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nunca le ha sucedido, pero al 39 % de los estudiantes le ha pasado 

al menos una vez. De este grupo de escolares, el 7 % ha sufrido 

el daño de sus útiles en repetidas ocasiones. En lo concerniente a 

agresiones o daño físico, el 35% ha sido agredido. En lo relativo 

a si alguna vez un docente había hecho sentir mal a un estudiante, 

encontramos que el 25 % considera que al menos una vez le ha 

pasado. Los datos de ciberbullying son del 13 % de estudiantes que 

alguna vez ha recibido un tipo de agresión por redes.

En cuanto al consumo, el 6.3 % han autorreportado que ha 

consumido alguna sustancia de SPA. La tabla 1 muestra frecuencias 

y porcentajes del tipo de consumo de SPA.

Tabla 1. Frecuencia del tipo de consumo de SPA

Tipo SPA n %

Marihuana 3 3.15

Marihuana, cocaína y bazuco 1 1.05

Marihuana y popper 1 1.05

Popper 1 1.05

Ninguna 89 93.6

Total 95 100

Nota: SPA = sustancia psicoactiva.

Relación entre las conductas 
disruptivas, SPA y aptitud física

En la tabla 2 se observan las correlaciones entre las variables estu-

diadas. Se halló que a mayor autorreporte de consumo de SPA, más 

puntaje en la víctima (r=25, p<.05). Respecto a las variables de 

aptitud física, ninguna se relacionó con conductas disruptivas o 
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SPA. Aquellos coeficientes que se mostraron en correlación signifi-

cativa fueron entre las mismas medidas, por ejemplo, entre víctima 

y victimario. Llama la atención que, entre más puntaje en víctima, 

más puntaje en victimario (r=78, p<.001).

Tabla 2. Coeficientes de correlación (r Pearson) entre 
las conductas disruptivas, SPA y aptitud física

1 2 3 4 5 6

1. Víctima

2. Victimario .78***

3. SPA .25* .18

4. Reacción -.04 .01 .16

5. Salto .14 .15 .20 -.17

6. Velocidad -.05 -.03 -.15 .22* -.28* -

Nota: *p < .05, **p< .01, ***p< .001.

Actitudes disruptivas, situaciones asociadas al 
consumo de sustancias psicoactivas y aptitud física 
según el grado (básica secundaria y media técnica)

En función al segundo objetivo, la comparación de las variables 

estudiadas según el nivel de escolaridad se observa en la tabla 3. 

Los principales resultados muestran que no hay diferencias en el 

comportamiento reportado de actitudes disruptivas, víctima o vic-

timario (p>.05), tampoco en el consumo de SPA (p>.05). Mientras 

que en las variables de aptitud física se halló diferencia en salto 

largo, U=529.5, p<.001, rb=-.48, 95 % CI [-.064, -0.24] a favor de la 

educación media. Las variables de reacción y velocidad no mostraron 

diferencias entre la básica secundaria y media técnica.
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Tabla 3. Comparación de las actitudes disruptivas, situaciones asociadas 
al consumo de sustancias psicoactivas (SPA) y aptitud física

Factor Secundaria M Mdn DE Rango U (gl, 93) p
TE 
(rb)

95 % IC para rb 

(LI – LS)

Víctima
Básica 4.6 2.0 5.3 18.0

1139.5 .358 .114 -0.130 0.345
Media 3.5 2.0 4.3 16.0

Victimario
Básica 2.9 1.0 3.8 12.0

994.5 .823 -.028 -0.266 0.214
Media 2.6 2.0 2.8 10.0

SPA
Básica 4.5 4.0 3.6 14.0

892.5 .306 -.128 -0.357 0.116
Media 5.2 5.0 3.5 16.0

Reacción
Básica 17.9 17.0 7.1 24.0

1232.0 .102 .204 -0.038 0.424
Media 15.4 14.5 4.7 26.0

Salto Largo
Básica 142.4 137.0 25.6 109.0

529.5 <.001 -.482 -0.648 -0.274
Media 174.8 187.0 45.8 260.0

Velocidad
Básica 22.8 22.9 1.9 8.5

1265.0 .059 .237 -0.004 0.451
Media 21.8 21.5 4.2 32.9

Nota: Secundaria Básica, 6.°-9.º (n=33, 34.7%), Media Técnica 10.°-11.°(n=62, 65.2%), 

U=Mann-Whitney, gl = grados de libertad, TE=tamaño del efecto, rb=correlación de 

rango-biserial, IC=intervalo de confianza, LI=límite inferior, LS=límite duperior.

Conforme a lo planteado, en la figura 1 se esquematizan el 

comportamiento de las actitudes disruptivas y el consumo de SPA; 

y en la figura 2 se representa las tres valoraciones de aptitud física. 

Se hallaron diferencias entre los grupos de escolaridad en salto alto.
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Discusión

En este trabajo se trazaron dos objetivos: (1) identificar la relación 

entre las conductas disruptivas, aptitud física y consumo de SPA, y 

(2) comparar el comportamiento de las conductas disruptivas, apti-

tud física y consumo de SPA entre estudiantes de educación básica 

(6.º-9.º) vs. educación media (10.º-11.º). Los resultados indicaron 

que, por un lado, las conductas disruptivas y el consumo de SPA 

se relacionan, pero no hay relación entre conductas disruptivas y 

consumo de SPA con respecto a las pruebas de aptitud física. Por 

otro lado, se observó que el comportamiento es homogéneo en las 

conductas disruptivas, consumo de SPA y pruebas de aptitud física 

entre los estudiantes de educación básica (6.º-9.º) comparados con 

los estudiantes de educación media (10.º-11.º), salvo en salto largo, 

siendo favorable para los estudiantes de secundaria media.

A nivel descriptivo se halló que, en cuanto a las situaciones 

asociadas al consumo de SPA, las drogas ilegales consumidas dentro 

de la institución son con mayor frecuencia la marihuana, dato que 

es coherente con informes en ámbitos de instituciones educativas 

(Centurión Viveros & Rodríguez Riveros, 2017), y posteriormente 

la combinación de la marihuana con otros (por ejemplo, cocaína, 

popper y bazuco). En general, estos resultados coinciden parcial-

mente con las estadísticas de los informes nacionales e internacio-

nales (Ministerio de Justicia y del Derecho & Observatorio de Drogas 

de Colombia, 2017; ODC, 2016; OEA & Cicad, 2019; Unodc, 2019). 

Por consiguiente, sí es relevante reconocer que en las instituciones 

educativas hay presencia de consumo de SPA con el objetivo de 

trazar estrategias para la prevención y promoción en salud desde la 

actividad física (Méndez & Ruiz-Esteban, 2019; Moral-García et al., 

2020; Usan et al., 2018), junto a estrategias pedagógicas relacionadas 

con la educación física.

En conjunto, estos resultados se pueden leer desde dos perspec-

tivas. La primera, el escenario escolar puede ser un espacio de inicio 
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de consumo de SPA y, a su vez, el inicio de conductas disruptivas 

(Azeredo et al., 2022; Méndez et al., 2019; Méndez & Ruiz-Esteban, 

2019; Silva et al., 2021). Es importante advertir que dicha relación 

no tiene un efecto causal, pues para esclarecer este panorama se 

requiere diseños de investigación más controlados y alcance experi-

mental. La segunda perspectiva también converge que el escenario 

escolar puede ser promotor de conductas saludables y preventivas 

al consumo de SPA. Si bien es cierto que la educación física puede 

tener un rol preponderante, no significa que sea responsabilidad 

exclusiva de este espacio académico. Por lo tanto, estos resultados 

dejan entrever la importancia de un esfuerzo integrador de políticas 

y un sólido proyecto educativo institucional que gire en torno a la 

salud física y mental de los escolares.

La promoción de la salud a través de la actividad física y el 

desarrollo de la aptitud física tiene mayor relevancia ante las impli-

caciones prácticas y teóricas en campos educativos. Los investi-

gadores se interesan por su estudio en ámbitos de salud, sociales, 

clínicos y educativos (Barbosa & Urrea, 2018; Barbosa-Granados 

& Aguirre-Loaiza, 2020). Resulta prometedor e interesante que a 

través de la educación física y la formación de hábitos saludables 

en la escuela se pueda amortiguar el inicio de consumo de SPA. 

Hasta la fecha y según la revisión de literatura de este trabajo, no se 

ha logrado identificar un modelo de intervención o preventivo que 

muestre su eficacia en el ámbito escolar. Este aspecto es coherente 

con lo postulado por Abrantes y Blevins (2019). En consecuencia, 

se requiere de más investigación transdisciplinar que permita com-

prender mejor el fenómeno de las conductas disruptivas y consumo 

de SPA en etapas escolares.

Respecto a las conductas disruptivas, sus factores de inicio 

y mantenimiento son diversos, para lo cual se requiere de mayor 

investigación. En imaginarios de docentes y algunos directivos, se 

asocian la causa de las conductas disruptivas con el consumo de 

SPA, los cual parece está en línea de resultados previos (Gusmoes 
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et al., 2021). No obstante, este tipo de relación causal carece de 

sustento. Por el momento, nuestros datos ofrecen apoyo a que 

estas dos variables (SPA y conductas disruptivas) están asociadas. 

Algunos factores al inicio de conductas disruptivas pueden deberse 

a la misma dinámica institucional y a modelos pedagógicos desar-

ticulados a los objetivos y resultados de aprendizaje (Mehanović 
et al., 2020); incluso a complejidades en las relaciones familiares y 

sociales, sin que ello conlleve al inicio de conductas disruptivas. 

Podría pensarse, entonces, que esta escala de sucesos puede tener 

como consecuencia el consumo de SPA en el adolescente.

Entre otros aspectos, cabe resaltar los hallazgos de este tra-

bajo mostraron diferencias de la aptitud física entre los niveles 

de educación básica (6.º-9.º) y media (10.º-11.º). En ocasiones se 

suele considerar que la educación media es crítica en cuanto las 

tareas evolutivas que debe cumplir el adolescente, a excepción de 

la capacidad condicional potencia evaluada de salto largo, entre 

ambos niveles básico y medio. Lo anterior es esperado debido a 

que los estudiantes de educación media tienen un desarrollo físico 

y biológico superior a los estudiantes de comparación básica. Al 

respecto, no se han encontrado estudios que discutan el nivel de 

educación (básica vs. media) con variables de conductas disruptivas.

Este texto, según la revisión de literatura realizada, es pionero 

en plantear la cuestión entre el consumo de SPA, conductas disrup-

tivas y la aptitud física en el contexto educativo rural, permitiendo 

a los profesionales de la educación conocimiento e incentivar la 

investigación en el aula (Moral-García et al., 2020; Silva et al., 2021). 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante advertir algunas 

limitaciones del estudio. El tamaño de la muestra de los escolares 

no permite hacer generalizaciones; por consiguiente, sus resultados 

deben ser interpretados con cautela. Otro elemento para conside-

rar tiene que ver con el periodo en que la recolección de datos, el 

cual se realizó bajo las restricciones de la pandemia del COVID-19. 

Seguidamente, el alcance metodológico es de corte transversal y 
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no experimental, ante el cual diseños de investigación con mayor 

control y manipulativos pueden ser desarrollados en un futuro. 

Así mismo, un enfoque cualitativo y comprensivo contribuye a 

comprender el fenómeno de estudio.

En conclusión, este estudio suma evidencia que las conductas 

disruptivas se relacionan con el consumo de SPA. Las variables de 

aptitud física no se relacionaron con las conductas disruptivas, 

ni el consumo de SPA. No hay diferencias significativas entre los 

escolares de secundaria básica comparados con los de la secundaria 

media, a excepción de la prueba de salto largo.
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Resumen

El objetivo del estudio fue identificar las motivaciones de 

los deportistas universitarios frente a su participación en las 

actividades deportivas que ofrece la institución. La muestra 

estuvo compuesta por 73 estudiantes, con los cuales se rea-

lizaron grupos focales y se aplicó la Escala de Motivación 

al Deporte (EMD). Se encontraron diferencias significativas 

entre sexo en la subcategoría de introyección, con puntajes 

mayores para las mujeres, y en el puntaje global de motivación 

extrínseca, a favor de los hombres. También se encontraron 

diferencias significativas entre deportes (fútbol de campo y 

voleibol) y en la subcategoría de identificación de motivación 

intrínseca, y se demostró la estabilidad de estos resultados 

mediante un procedimiento de remuestreo de bootstrapping 

(n=10 000). En el análisis cualitativo se configuraron tres 

familias: amor a la disciplina a pesar de la precarización del 
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cóloga de la Universidad de El Bosque. Docente investigadora de la Universidad 
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tigación e intervenciones sobre actividad física en adulto mayor, inteligencia de 
juego, fortaleza mental, rehabilitación psicológica de lesión deportiva y deporte 
universitario con más de 15 disciplinas deportivas, en diferentes niveles de rendi-
miento y categorías. Contacto: rodriguezlina@unbosque.edu.co.
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deporte universitario, estrategias de vinculación fallidas de 

bienestar universitario y paradojas —atención administrativa 

al deporte universitario—, compuestas cada una por catego-

rías y citas de los grupos focales. En conclusión, se encontró 

una percepción de apoyo administrativo insuficiente hacia la 

práctica deportiva de los estudiantes respecto a los recursos 

materiales y profesionales del deporte, así como en la vincu-

lación al deporte universitario. Sin embargo, los estudiantes 

mantienen una alta motivación frente a la práctica deportiva.

Palabras clave: motivación, apoyo universitario, deporte 

universitario, deportista universitario.

Introducción

El deporte universitario es un sistema de práctica deportiva en el 

que participan estudiantes de instituciones de educación superior 

de todo el mundo y está organizado por los servicios deportivos de 

las universidades. Esta práctica es competitiva o está dirigida hacia 

la realización de actividades de recreación deportiva. Ser deportista 

universitario se caracteriza por la posibilidad de ejercer conjun-

tamente dos roles: estudiante y deportista (Jiménez Narcia, 31 de 

agosto de 2018; Ministerio de Cultura y Deporte & Consejo Supe-

rior de Deportes, 2019). En Colombia, se entiende como la práctica 

que complementa la formación de los estudiantes de educación 

superior y tiene lugar en los programas académicos y de bienestar 

universitario de las instituciones educativas definidas por la Ley 

30 de 1992 (Ministerio del Deporte, 21 de junio de 2010); por lo 

tanto, se encuentra regulada según las normas que se dictan en las 

instituciones de educación superior del país.

Las instituciones de educación superior en Colombia, por ley, 

deben ofrecer planes de desarrollo personal e integral desde las 

múltiples áreas que conforman la estructura institucional, como 
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el área de Bienestar Universitario, la cual brinda la oportunidad a 

los estudiantes de hacer parte de grupos o equipos, tanto cultura-

les como deportivos (recreativos o representativos), dentro de las 

instituciones, tal y como se plantea en la Ley 181 de 1995:

Artículo 21. Las instituciones de educación superior, públi-

cas y privadas, elaborarán programas extracurriculares 

para la enseñanza y práctica deportiva, siguiendo los cri-

terios del Ministerio de Educación Nacional y establecerán 

mecanismos especiales que permitan a los deportistas de 

alto rendimiento inscritos en sus programas académicos, 

el ejercicio y práctica de su actividad deportiva.

Los estudiantes que participan en el deporte universitario llevan 

un estilo de vida diferente, puesto que los deportistas que hacen 

parte de algún equipo universitario deben asistir constantemente a 

los entrenamientos para cumplir con los requisitos estipulados en 

las reglas de cada equipo. Por esta razón, los deportistas univer-

sitarios dividen la mayor parte de su tiempo entre sus estudios y 

entrenamientos, diferente al de un estudiante que va a la universidad 

exclusivamente a cumplir con su programa académico y no realiza 

actividades deportivas que le demanden un compromiso adicional 

(Bastías & Stiepovich, 2014; Ekengren et al., 2020).

En las instituciones de educación superior, la mayor parte de la 

población se encuentra en la adultez joven. En esta etapa del ciclo 

del desarrollo, la práctica de actividad física es importante para 

mejorar las autopercepciones. Esto supone un aspecto necesario 

en una etapa crítica y expuesta a continuas evaluaciones internas 

y externas. También se afirma que la imagen corporal tiene mucha 

repercusión en los adultos jóvenes y que las alteraciones en su 

propia valoración pueden ser el origen de problemas en el bienes-

tar psicológico, generando déficits en su satisfacción con la vida 

(Aguirre-Loaiza et al., 2017).
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Durante esta fase de desarrollo, los estudiantes universitarios 

que participan en el deporte representativo requieren estar física 

y psicológicamente preparados para rendir en competencia y en 

la academia. Esto produce un esfuerzo mental y niveles de estrés 

mucho mayores en comparación con los estudiantes que no practican 

alguna actividad físico-deportiva. Dicho esfuerzo mental es tan alto 

que, en ocasiones y de la mano de un mal manejo, puede afectar la 

salud física y mental del estudiante (Fernández & Quintero, 2018). 

Se ha evidenciado que el aumento de los niveles de estrés logra 

generar una disminución en la motivación y puede derivar en una 

deserción de las actividades deportivas y académicas (Burtscher 

et al., 2018; Fernández & Quintero, 2018; Granada et al., 2016).

Las necesidades y expectativas de los estudiantes para partici-

par en las actividades que ofrecen las áreas de bienestar universitario 

y, particularmente, en las deportivas dependen de múltiples factores 

que afectan al individuo, como la salud, la apariencia física y su 

compromiso social (Mishra & Acharya, 2017). Es por esto que se 

encuentran investigaciones que van direccionadas a identificar las 

necesidades de los deportistas universitarios, tal y como lo plantean 

Fernández y Quintero (2018), para sustentar la idea de entrenarlos 

en habilidades de rendimiento. En un estudio realizado por Yazici 

et al. (2016) se encontró que los deportistas que practican deportes 

individuales, al estar fatigados académica y físicamente, disminuían 

sus niveles de motivación y con esto su sentido de pertenencia frente 

al deporte, mientras que los practicantes de deportes de conjunto 

mantienen sus niveles de motivación y compromiso con la práctica 

deportiva, por el hecho de sentirse parte de un grupo.

En contraste, en el estudio de Fernández y Quintero (2018) se 

encontró que los estudiantes de deportes individuales y de con-

junto presentaron molestias físicas, debilitamiento de los procesos 

cognitivos y motivacionales, debido a la exigencia de los entrena-

mientos y con los compromisos académicos; por lo tanto, no hubo 

una diferencia según la modalidad del deporte.
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Uno de los modelos que puede explicar la motivación para 

la práctica deportiva en contextos universitarios es la teoría de la 

autodeterminación (Deci & Ryan, 1985 y 2000), en la que se afirma 

que las personas tienen necesidades de autonomía, competencia y 

conexión social. Estas impulsan y direccionan las conductas de las 

personas hacia acciones específicas, lo que deriva en la identifica-

ción de tres tipos de motivación: intrínseca (MI), extrínseca (ME) y 

amotivación (AM). La MI implica realizar actividades por el placer 

que estas generan, sin necesidad de recompensas externas o control 

ambiental para llevarlas a cabo; se compone de tres subescalas, 

las cuales son para conocer, por resultado y por estimulación. La 

ME hace referencia a conductas realizadas solo como un medio 

para llegar a un fin, compuesta por tres subescalas, siendo estas 

introyección, regulación externa e identificación. Por último, la 

AM se refiere a conductas no reguladas por los sujetos, quienes 

experimentan una sensación de falta de propósitos.

Se han realizado investigaciones acerca de la motivación hacia 

el deporte en deportistas universitarios, en las cuales se ha utilizado 

la Escala de Motivación Deportiva (EMD). Dentro de los hallazgos 

significativos, Aguirre-Loaiza y González (2014) destacaron factores 

motivacionales tanto extrínsecos cómo intrínsecos, encontrando 

que los deportistas que cuentan con mayor experiencia y frecuen-

cia de entrenamiento están regulados por la motivación extrínseca 

y factores motivacionales intrínsecos asociados al conocimiento y 

a la superación. En este sentido, en la investigación de Moreno 

et al. (2018) se encontró un nivel de motivación más inclinado a lo 

intrínseco, relacionado con el actuar por la diversión y el desafío 

que este conlleva, más que por factores externos relacionados con la 

recompensa. Finalmente, Espinoza (2018) concluyó que la motivación 

intrínseca —por el resultado y por estimulación— y la motivación 

extrínseca —por regulación e identificación— se correlacionaron 

positivamente con conductas saludables de actividad física y deporte. 

De esta forma, a partir de los resultados obtenidos tras la aplicación 
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del EMD en las investigaciones anteriores, se destaca la valoración 

de la motivación intrínseca y extrínseca, dando a entender que la 

motivación está orientada a realizar conductas saludables, a la prác-

tica constante del deporte, al cumplimiento de objetivos, al placer 

por la práctica deportiva y al desempeño en el deporte.

De la misma manera, se han realizado estudios para inda-

gar acerca de la motivación, las expectativas y el abandono de la 

práctica deportiva en deportistas universitarios. En cuanto a la 

motivación hacia el deporte, se identifica la salud como uno de los 

factores principales, así como el mantenerse en forma, la diversión 

y estética (Castañeda et al., 2018; Corbí et al., 2019), el disfrute o 

placer derivado, el desafío, el reconocimiento social, la afiliación 

y la competencia (Cerar et al., 2017). Los aspectos más relevantes 

en cuanto a las expectativas son por la conservación y limpieza de 

las instalaciones, la calidad y variedad del material deportivo, y la 

metodología y cualificación de los entrenadores (González et al., 

2011). Por último, los motivos para el abandono de la práctica 

deportiva en deportistas universitarios se relacionan con la poca 

habilidad deportiva, el bajo rendimiento, la escasa atmósfera del 

equipo, la influencia de otros y la falta de diversión (Carlin et al., 

2009; Corbí, 2017); así como por la percepción de falta de tiempo 

por las obligaciones académicas, el cansancio manifestado después 

de clases y la disponibilidad de instalaciones deportivas cercanas 

(Diehl et al., 2018).

También se ha encontrado que la motivación tiene relación con 

las redes de apoyo social de los deportistas, ya que la práctica de 

actividad física fomenta la interacción con otras personas, fortalece 

lazos afectivos y consolida estas redes (Colangelo & Weissbrod, 

2019; Reigal et al., 2012). Se identificó que los atletas que visuali-

zan obtener un título universitario y pertenecer al deporte élite, 

enfatizan que diferentes tipos de apoyo financiero y emocional 

por parte de personas en el ambiente, tales como padres, entrena-

dores y compañeros, son esenciales para poder llegar a alcanzar 



S. Garcés, D. Numpaque, J. Peña, D. Villarraga, L. Rodríguez       111

sus objetivos a nivel deportivo y profesional (Moret & Ohl, 2019; 

Mortensen et al., 2013).

En este sentido, los entrenadores también tienen una labor 

importante, pues influyen en los factores motivacionales del depor-

tista, y dichas motivaciones van encaminadas hacia la competición, 

capacidad personal y aventura. Un entrenador que incremente el 

clima motivacional hará que se fortalezcan las relaciones sociales 

y se fomente la autonomía y el trabajo en equipo con actividades 

lúdicas, teniendo presente la actividad física (Moral et al., 2019; 

Moreno et al., 2005).

Las motivaciones de los deportistas universitarios también 

emergen de factores internos y externos. Es por esto que en países 

como Estados Unidos, donde el deporte universitario tiene un mayor 

desarrollo, existen entidades encargadas de brindar beneficios aca-

démicos, profesionales y de desarrollo personal hacia sus atletas. 

La National Collegiate Athletic Association (2021) es la entidad 

encargada de la mayoría de los programas deportivos universitarios, 

pues otorga aproximadamente 3500 millones de dólares en becas 

deportivas cada año a más de 180 000 estudiantes-atletas. Muchas 

de estas se encuentran garantizadas independientemente del ren-

dimiento atlético, proporcionando una póliza de seguro que cubre 

a todos los atletas universitarios que sufren lesiones catastróficas 

mientras juegan o practican su deporte. Esta institución apoya a los 

estudiantes-atletas de primera y segunda con alimentación ilimitada 

asistida por nutricionistas y otros profesionales de la salud para 

trabajar con los deportistas; además patrocina viajes para llevar 

a los atletas a las competencias que ellos promueven. Por último, 

proporciona tecnología, tutorías y acceso a asesores para garanti-

zar el éxito académico de sus deportistas, así como buscar ofertas 

laborales para los atletas al finalizar sus carreras académicas.

En Colombia, la competencia más destacada en deporte uni-

versitario la realiza la Asociación Colombiana de Universidades 

(Ascún), específicamente promovida por la subárea Ascún Deportes, 
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la cual hace parte del área de Bienestar de Ascún (Cortázar Alba, 

2019). Estas competiciones tienen una duración aproximadamente 

de cuatro meses, en la que se juegan torneos departamentales, regio-

nales y nacionales. Por otro lado, existe el Torneo de Estudiantes 

Grupo Cerros en Bogotá, con una duración de aproximadamente 

siete meses. Ambos torneos, tanto Cerros como Ascún, tienen 

como mínimo dos fases —una de grupos y la fase final— y cuenta 

con competencias de deporte individual y grupal. A pesar de que 

existen estas entidades, los deportistas en Colombia se costean 

con sus propios medios la mayoría de insumos para su práctica 

deportiva y académica. Sin embargo, se evidencia que no existen 

grandes beneficios o alternativas que promuevan la vinculación de 

los estudiantes universitarios al deporte, en comparación con las 

organizaciones de países como Estados Unidos.

Para comenzar a caracterizar el perfil motivacional del estu-

diante universitario en Colombia, y a partir de ello poder generar 

planes y proyectos desde las instituciones universitarias, así como 

otras entidades interesadas en la promoción y apoyo del deporte 

universitario, este estudio tuvo como objetivo principal identificar 

las motivaciones de los deportistas de una institución de educación 

superior, frente a su participación en las actividades deportivas que 

ofrece la institución. También buscó identificar las percepciones y 

expectativas de los estudiantes deportistas acerca de dicho rol y sus 

actividades en el ámbito académico-deportivo; y analizar el impacto 

de los procesos administrativos de bienestar universitario sobre la 

participación de los estudiantes en el deporte representativo.

Método

Tipo de estudio

El tipo de investigación que se realizó fue descriptivo exploratorio, 

con metodología mixta y con predominancia cualitativa, mientras 
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que el componente cuantitativo cumple un papel fortalecedor o 

contraste.

Población

La investigación se llevó a cabo con una muestra de 73 estudiantes 

de una universidad privada de Bogotá (Colombia), que representa 

el 31.6 % de los deportistas inscritos en el programa de deporte 

representativo de la institución (voleibol n=17, fútbol de campo 

n=21, fútbol sala n=9, ultimate n=9, tenis de mesa n=6, rugbi n=4 

y taekwondo n=7). Todos eran mayores de edad, con una media de 

21.2 años, 49 hombres y 24 mujeres, 69 de programas de pregrado 

y cuatro de posgrado.

Instrumentos

Se utilizó la Escala de Motivación en Deporte (EMD) desarrollada 

por Pelletier et al. (1995) y validada en Colombia por Rodríguez y 

Losada (2007), en la cual se comprobaron su consistencia interna 

con un alfa de Cronbach de .89. La EMD está basada en el modelo 

de la autodeterminación de Brière et al. (1995). Consta del postulado 

“Usted practica su deporte porque…”, seguido de 28 afirmaciones 

que miden tres componentes de la motivación intrínseca: para 

conocer (ítems 2, 4, 23 y 27), por resultado (ítems 8, 12, 15 y 20) 

y por estimulación (ítems 1, 13, 18 y 25). Otros tres componentes 

de la motivación extrínseca son regulación externa (ítems 6, 10, 

16 y 22), introyección (ítems 9, 14, 21 y 26), identificación (7, 11, 

17 y 24) y amotivación (ítems 3, 5, 19 y 28). Se responde en una 

escala tipo Likert de siete puntos, en la que 1 es no corresponde y 

7 corresponde exactamente.

Se llevaron a cabo grupos focales para complementar la infor-

mación acerca de las motivaciones, percepciones y expectativas de 

los estudiantes deportistas de la institución sobre la participación 

en el deporte representativo y su trayectoria en el deporte. Para 
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la presente investigación se diseñó una guía de grupo focal, que 

permitió a todos los investigadores replicar las sesiones.

Procedimiento

Se realizó el contacto con el área de Bienestar Universitario de la 

institución y se obtuvo el aval para la ejecución del estudio. La 

muestra fue seleccionada por conveniencia y estuvo supeditada a 

los horarios de entrenamiento de cada equipo y a la disponibili-

dad horaria de los deportistas e investigadores durante el periodo 

académico 2019-1. Se acordó con los entrenadores la fecha, la hora 

y el lugar para la recolección de datos.

Para la recolección de información todos los deportistas que 

aceptaron participar firmaron el consentimiento informado. Los 

investigadores se acercaron a los espacios de entrenamiento en los 

horarios acordados previamente con los entrenadores y conforme 

a la guía protocolo de procedimientos de medición diseñado pre-

viamente, en la que se explicitan las instrucciones, la estructura, 

los materiales y los procedimientos para la aplicación del EMD y 

la realización de cada grupo focal. El instrumento EMD se aplicó 

a todos los estudiantes que estuvieron presentes en la sesión acor-

dada previamente con el entrenador y que de manera voluntaria 

decidieron colaborar con el estudio. Los grupos focales se realizaron 

con un subgrupo de deportistas de las diferentes disciplinas que 

hubiesen respondido la EMD. Estos grupos focales se realizaron con 

cuatro integrantes de cada equipo (ultimate, taekwondo, voleibol, 

fútbol y tenis de mesa). Se realizaron seis grupos focales con una 

duración de entre 20 y 30 minutos, que fueron grabados por voz y 

se transcribieron para el posterior análisis de contenido.

Análisis de datos

Se realizó un análisis estadístico descriptivo general y por sexo 

correspondiente a todas las subescalas de motivación (MI: para 
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conocer, por resultado y por estimulación; ME: regulación externa, 

introyección e identificación; y AM). Además, se llevó a cabo un 

análisis inferencial con las pruebas de U Mann-Whitney para la 

comparación de las subescalas de la motivación por sexo, Krus-

kal-Wallis para la comparación de cada una de las subdimensiones 

de la motivación por deporte y la prueba Wilcox-test de rangos 

múltiples con correcciones para rangos múltiples, en la cual se 

analizaron la comparaciones de identificación según cada deporte.

El análisis cualitativo se realizó a partir de la codificación 

de las transcripciones de los grupos focales en archivo digital y 

se sometieron a un análisis de contenido por medio de programa 

Atlas.Ti, versión 8, para determinar e identificar categorías deduc-

tivas e inductivas, y su saturación con respecto al contenido de las 

unidades de análisis.

Para dicho análisis se realizaron capacitaciones con un experto 

en el uso del programa y se establecieron las fuentes primarias 

(transcripciones de grupos focales). Dos investigadores, cada uno 

por aparte, analizaron dichas fuentes e identificaron códigos en las 

ideas principales de cada fuente, para luego realizar un acuerdo 

entre observadores con apoyo del asesor experto en este tipo de 

análisis, para así obtener categorías. Posteriormente, a partir de la 

relación y concordancia teórica de dos o más categorías se cons-

truyeron familias que representan una idea u opinión en común, 

para finalmente, analizarlas y contrastarlas con fuentes secundarias 

(artículos empíricos) que fundamentan y fortalecen los hallazgos 

obtenidos.

Consideraciones éticas

El estudio fue aprobado por el Comité Ético de la Facultad de Psi-

cología de la Universidad El Bosque y al ser esta investigación de 

naturaleza teórico-práctica, puede clasificarse dentro de la Reso-

lución 8430 de 1993. A su vez, los psicólogos se rigen por la Ley 

http://Atlas.Ti


116      Percepción y expectativas de estudiantes universitarios sobre la participación…

1090 de 2006, por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión 

de psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético y otras 

disposiciones. Los participantes consintieron por escrito su parti-

cipación en el estudio.

Resultados

A continuación, se presentan los resultados obtenidos a partir de 

los análisis estadísticos y de contenido, y de la triangulación de 

dichos resultados de los dos análisis de información.

Análisis descriptivo

Se analizaron las puntuaciones obtenidas en la EMD por los 73 

deportistas participantes en el estudio. En la tabla 1 se muestran 

los resultados descriptivos según las tres subescalas globales y sus 

componentes.

Tabla 1. Resultados descriptivos de la escala de motivación en el deporte
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Media 22.32 23.49 24.01 69.54 16.61 20.91 20.68 58.21 7.65

Mediana 23.00 24.00 25.00 71.00 18.00 21.00 21.00 60.00 5.00

DE 4.14 4.05 3.31 10.53 5.49 5.05 4.45 13.00 4.68
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S-W 0.001 0 0 0.001 0.22 0.011 0.065 0.134 0
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Análisis inferencial

Se realizó un análisis no paramétrico debido a la distribución de la 

muestra (p < .05) a partir de la prueba de normalidad Shapiro-Wilk. 

Por lo tanto, se utilizaron las pruebas no paramétricas Wilcoxon 

para analizar la mediana de las diferencias entre MI y ME, la U de 

Mann-Whitney para analizar las diferencias entre sexo (hombres y 

mujeres) y la de Kruskal-Wallis para analizar la distribución de las 

medianas de la motivación entre los siete deportes (voleibol, fútbol 

de campo, tenis de mesa, fútbol sala, ultimate, rugbi y taekwondo).

Se encontraron diferencias significativas con la prueba de 

Wilcoxon entre las medianas de MI y ME (p < .01) de todos los 

participantes, con un estadístico de contraste de 6.54, siendo mayor 

la mediana de MI (71.00) en comparación con la ME (60.00).

A partir del análisis de U de Mann Whitney, se encontraron 

diferencias significativas por sexo en los puntajes de la escala de 

motivación extrínseca y en dos de sus subescalas en todos los casos, 

siendo los hombres lo que obtuvieron un puntaje medio superior 

(tabla 2). Además, mediante la prueba Kruskal-Wallis se encontró 

una diferencia significativa de la motivación por identificación entre 

deportes (p < .05), con un estadístico de la distribución de 15.93. 

Por lo tanto, se realizó la prueba de comparaciones múltiples Wil-

cox-test, en la que se encontraron diferencias significativas entre 

voleibol y fútbol de campo (p < .05) en la subescala de identifi-

cación (perteneciente a ME), con una puntuación de medianas en 

voleibol de 22.00, superior a la de fútbol siendo 19.50.

Tabla 2. Resultados U de Mann-Whitney comparaciones por sexo

Hombres Mujeres p U Mann-Whitney

Introyección 40.50 29.85 .043 2.02

R. externa 42.16 26.46 .003 2.97

M. extrínseca 41.36 28.10 .012 2.51



118      Percepción y expectativas de estudiantes universitarios sobre la participación…

Finalmente, se realizó un procedimiento de remuestreo boots-

traping hasta con una muestra de n=10 000, con el cual se logró 

demostrar la estabilidad de las diferencias encontradas en las com-

paraciones por sexo y por deporte (p < .05), independientemente 

del tamaño de la muestra.

Resultados cualitativos

A partir de los grupos focales realizados, se conformaron tres fami-

lias generales (figura 1), las cuales desarrollan las categorías y citas 

representativas de los grupos focales respecto a la motivación de 

los deportistas por la práctica deportiva y su relación con el apoyo 

universitario percibido.

La primera familia, el “Amor hacia la disciplina deportiva a 

pesar de la precarización de la universidad”, se sustenta a partir de 

dos categorías: “Aunque existe una precarización del apoyo hacia 

el deporte universitario, los estudiantes manifiestan tener una alta 

motivación a la práctica por la disciplina, la posibilidad de liberar 

tensión y el apoyo que el equipo les brinda” y “Existe una motivación 

por la satisfacción de algunas necesidades sociales que genera ser 

parte de los equipos deportivos”. Sin embargo, teniendo en cuenta 

los reportes verbales de los estudiantes, es posible reconocer que 

los estudiantes no evidencian un apoyo universitario claro.

La segunda familia hace referencia a “Estrategias fallidas de 

Bienestar Universitario para el deporte universitario representativo”, 

la cual se fundamenta a partir de una categoría sobre las respuestas 

de los estudiantes referentes a “se vincularon al deporte en la uni-

versidad a través de fuentes indirectas como observación del equipo 

y relaciones interpersonales, y no por la promoción interna de la 

universidad”. Por último, la tercera familia es “Paradojas: atención 

administrativa hacia el deporte universitario”, la cual se desarrolla 

a partir de la categoría de que “Existen materiales dañados, viejos 

e insuficientes para la práctica deportiva como consecuencia del 

poco apoyo de la universidad hacia esta área”.
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a. Amor a la disciplina a pesar de la precarización del deporte 

universitario: El deporte universitario es un campo en el que los 

estudiantes comienzan a incursionar con múltiples propósitos, ya 

sea con el fin de obtener beneficios administrativos, como lo pue-

den ser descuentos en la matrícula y reconocimiento social, y ser 

distinguido entre pares por representar a la universidad; además, 

para obtener beneficios personales como construir y consolidar 

redes de apoyo, mejorar su estado físico y de salud, o simplemente 

por recreación.

Figura 1. Análisis cualitativo por familias construidas

Amor a la disciplina a pesar de la 
precarización del deportre universitario

A pesar de la precarización del 
apoyo, hay una alta motivación 

hacia la práctica deportiva

Existe una motivación hacia 
necesidades sociales, aunque no se 

evidencia un apoyo universitario claro

Aunque la universidad promueve 
la vinculación al deporte, los 
estudiantes se vincularon por 

fuentes indirectas 

Debido al poco apoyo de la 
universidad hacia el deporte, 

hay recursos materiales 
dañados e insuficientes

– Poco apoyo universitario (28 citas)
– El deporte aporte disciplina (10 citas)
– Motivación por liberar tensión/por el 

apoyo del equipo (16 citas)

– Poco apoyo universitario (28 citas)
– Motivación por liberar tensión/por 

el apoyo del equipo (16 citas)

– Vi al equipo jugar /un 
amigo me invitó (10 citas)

– Poco apoyo universitario (28 citas)
– Recursos materiales dañados, 
viejos e insuficientes  (28 citas)

Estrategias de vinculación 
fallidas de bienestar universitario

Paradojas: atención administrativa 
al deporte universitario

Familias Categorías Citas
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Alonso-Fernández y García-Soidán (2010) realizaron una inves-

tigación con estudiantes de la Universidad de Galicia identificando 

que para los estudiantes gallegos de esa universidad

el principal motivo para comenzar a realizar actividad 

física es por mejorar su salud, en contraste con estudios 

anteriores, que manifestaba ser la recreación; así mismo 

la mayor barrera para no realizar deporte o actividad 

física fue la falta de tiempo (p. 136).

Por otro lado, al realizar los grupos focales con los estudiantes 

de la institución, para comprender sus expectativas y motivos para 

practicar deporte representativo, se encontraron expresiones como

P1: “Sí, todo es formación disciplinaria. Si tú eres serio con 

el deporte, así mismo va a ser en tu carrera profesional, 

en tus tiempos, en trabajo en equipo o en cualquier cosa”.

P2: “Sí, la disciplina y el trabajo en equipo, porque en la 

vida real tú llegas a trabajar con personas y gente nueva. 

Esto te ayuda un montón a ayudar y saber que el otro 

existe”.

En respuesta a las preguntas qué los motiva a participar en 

este deporte y qué aman del deporte, se encontraron discursos 

como los siguientes. Estos, además, son representativos para las 

percepciones del grupo.

P1: “Llevo bastante tiempo jugando a nivel competitivo 

y básicamente para mí es una liberación. Me siento tran-

quilo jugando, es un espacio aparte del estudio donde 

puedo ser yo y me siento muy tranquilo. Lo disfruto y 

me desestreso”.
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P2: “El deporte es como un espacio de meditación y sirve 

para enfocarse realmente. Te distensiona un poco y te 

saca de lo cotidiano. Es una herramienta muy útil para 

enfocarse en la universidad y compartir otros espacios 

diferentes”.

b. Estrategias de vinculación fallidas de Bienestar Universitario: 

A las universidades, cada semestre, llega un gran número de aspi-

rantes buscando comenzar sus estudios de formación profesional, 

y las instituciones deben ofrecer a todos los estudiantes, tanto de 

pregrado como de posgrado, recursos útiles para una formación 

integral en todos los ámbitos de su vida. Esto, teniendo en cuenta 

las actividades orientadas a la concientización acerca de los benefi-

cios de la práctica deportiva no solo a nivel de salud, sino también 

en los aspectos psicológicos, sociales, educativos e incluso econó-

micos. Además, dichas actividades también son un beneficio para 

la universidad, ya que es una fuente de reconocimiento a nivel 

institucional y nacional (Tapia & Flores, 2019). En este aspecto, las 

áreas de Bienestar Universitario son las responsables de planear y 

ejecutar dichos programas, para poder convocar a la comunidad 

académica en la participación de estas actividades que ofrecen, entre 

ellas la del deporte formativo y representativo. Estos programas se 

diseñan y ofrecen a partir de evaluaciones continuas del contexto, 

identificando la población, los recursos, las circunstancias y los 

medios, valorándolos de la manera más objetiva y fiable posible 

(Maselli et al., 2018).

Al indagar con el coordinador de deportes de Bienestar Uni-

versitario acerca de las estrategias de vinculación que utiliza la 

institución educativa para el deporte universitario, se encontró que 

existen tres formas. La primera hace alusión a dos ferias de con-

vocatoria en las cuales se exponen los deportes que la institución 

ofrece, así como el panorama deportivo; la primera feria se realiza 

en la semana de inducción para las personas de primer semestre a 
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inicio del periodo académico, y la segunda se ejecuta dos semanas 

después de dar inicio a las actividades académicas. Seguido a esto, 

los estudiantes deberán realizar el registro en la plataforma Hércu-

les para comenzar con su proceso de inscripción y vinculación al 

equipo. La segunda forma de convocatoria es a través de las redes 

sociales digitales de la universidad y su página web, y la tercera 

forma es por medio de “voz a voz” entre la comunidad estudiantil. 

Sin embargo, en los grupos focales con los deportistas universitarios 

se encontró que solo uno de los estudiantes se vinculó a través de 

la estrategia de divulgación de Bienestar Universitario a comienzo 

de semestre, los demás afirmaron que se vincularon a través de 

“voz a voz”, encontrando expresiones como estas,

P1: “El día de inducción, en las carpitas, ahí que ofrecen 

todos los equipos. Pues nada, se hizo la inscripción y ya”.

P2: “Por medio de mis amigas. Yo no me inscribí de inme-

diato, sino que a medida que pasó el tiempo me enteré 

por mis amigas de la facultad”.

P3: “Yo también fui porque los vi entrenar un día y pre-

gunté, porque yo ya había practicado ultimate antes y 

quería hacerlo en la universidad”.

En relación a lo anterior, el estudio de Guàrdia (2004) encontró 

también que las universidades en España tienen pocos medios de 

divulgación sobre las actividades deportivas dentro de las institu-

ciones, lo cual limita el alcance de la población para la vinculación 

de los estudiantes universitarios al deporte representativo de la 

universidad.

c. Paradojas: atención administrativa al deporte universitario: 

En Colombia, el deporte universitario está respaldado por leyes que 

exigen a las instituciones educativas tener programas orientados a 
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la promoción del deporte. Sin embargo, en la revisión sistemática 

realizada por Lagos (2014) se observa que existe un poco apoyo 

institucional hacia estos programas de deporte universitario, plan-

teando dos razones principales para que este fenómeno ocurra. La 

ausencia de políticas institucionales es el argumento con mayor 

frecuencia expuesto que para los encargados del área de Bienestar, 

pues existe poca relevancia hacia la promoción y apoyo del deporte 

universitario por parte de las directivas. Esto, por lo tanto, se con-

vierte en una limitante al momento de generar y poner en práctica 

iniciativas que favorezcan a los deportistas en general. Así mismo, 

el factor económico se observa en el bajo compromiso institucio-

nal, lo cual se refleja en una baja asignación presupuestal para el 

desarrollo de proyectos relacionados con el deporte universitario 

de alto rendimiento. Y a pesar de que existen proyectos que están 

encaminados a mejorar las condiciones de los deportistas, esto se 

encuentran restringidos por la falta de presupuesto.

En cuanto al rol de las áreas de Bienestar Universitario, las 

cuales están encargadas de promover el deporte, el bienestar y 

la actividad física dentro de las instituciones, se ha encontrado 

que en las universidades colombianas priorizan la satisfacción de 

necesidades de planta física, subsidios, servicios de alimentación 

y de residencias (Montoya et al., 2014). En España se encontró un 

escenario similar al colombiano, ya que existe un presupuesto 

restringido por parte de la mayoría de universidades al área de 

deportes, que habitualmente responden a reajustes presupuestarios 

en los servicios considerados administrativamente como no prio-

ritarios, entre los que se encuentran las actividades deportivas y 

recreativas (Guàrdia, 2004).

Al realizar los grupos focales con los estudiantes para conocer 

sus percepciones respecto al apoyo administrativo que la univer-

sidad brinda a los deportistas, se encontraron expresiones como:
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P1: “No tenemos equipos para participar en nada. Los 

equipos son de vieja generación, ni siquiera sirven en los 

torneos. Nos toca mantenernos con eso”.

P2: “No podemos entrenar con los estándares que se 

necesitan porque no tenemos la posibilidad con los imple-

mentos que nos da la universidad. No hay adecuación de 

los escenarios”.

P3: “Muchas veces han ocurrido accidentes con los depor-

tistas por los espacios. La lluvia es peligrosa y muchas 

veces jugar bajo esas condiciones es arriesgado. La ade-

cuación de los espacios te ayuda a motivarte, porque tú 

sabes que si llueve igual no se cancela el entreno. Además, 

ayuda a disminuir el riesgo de lesión”.

Triangulación de los resultados 
cuantitativos y cualitativos

La puntuación de las medianas en motivación intrínseca fue mayor 

que la extrínseca (71.0-60.0), lo cual tiene relación con las familias 

uno y tres: los deportistas se encuentran motivados a pertenecer al 

deporte universitario por razones personales, amor a la disciplina 

y el placer que les brinda la práctica deportiva. Esto se observa a 

pesar de la precarización expresada por los estudiantes de los mate-

riales y la infraestructura la universidad, así como beneficios para 

los deportistas. Por lo tanto, los factores externos influyen menos 

en la motivación para pertenecer y mantenerse en las actividades 

deportivas. Así mismo, la puntuación en la mediana de amotivación 

es baja (5.0), lo cual se relaciona con la familia uno, en la cual los 

deportistas manifiestan un gusto propio por el deporte que practican 

y forjan conductas encaminadas a su motivación por la práctica 

deportiva. Por lo tanto, existe autonomía, intención y competencia 

para realizar sus actividades y para pertenecer al equipo.
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Adicionalmente, las respuestas a los ítems del EMD corres-

pondientes a la subdimensión de la motivación intrínseca por esti-

mulación (enunciado del ítem 1 “por el placer que siento de vivir 

experiencias emocionantes”; ítem 13 “por la emoción que siento 

cuando estoy realmente involucrado con la actividad”; ítem 18 “por 

las emociones intensas que siento al practicar un deporte que me 

gusta”; ítem 25 “porque me gusta sentirme totalmente metido en la 

actividad”) se encuentran relacionados directamente con la categoría 

“motivación por liberar tensión”, establecida a partir del análisis de 

contenido (cualitativo). Lo anterior es relevante pues la media de 

los puntajes en la dimensión por estimulación fue la que obtuvo un 

puntaje medio mayor en comparación con las otras subdimensiones 

de la MI. Por lo tanto, se encuentran expresiones de los deportistas 

como las siguientes sobre su motivación para practicar deporte y 

pertenecer al equipo representativo de la universidad:

P1: “Pues a mí me desestresa muchísimo. Por ejemplo, 

en épocas de parciales, a pesar de que tengo muy poco 

tiempo para entrenar, la verdad trato de buscar por lo 

menos una hora, porque literalmente me libera muchí-

simo y me permite, después del entrenamiento, estudiar 

un poco más y me da como más energías”.

P2: “Yo llevo bastante tiempo jugando a nivel competi-

tivo y básicamente para mí es una liberación. Me siento 

tranquilo jugando. Es un espacio aparte del estudio donde 

puedo ser yo y me siento muy tranquilo. Lo disfruto y 

me desestreso”.

Los ítems 7 “porque, en mi opinión, esta es una de las mejores 

formas de conocer gente”, 11 “porque es una de las mejoras formas 

que he elegido para desarrollar otros aspectos de mí mismo”, 17 

“porque es una buena forma para aprender muchas cosas que me 
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pueden ser útiles en otras áreas de mi vida”, y 24 “porque esta es 

una de las mejores formas de mantener buenas relaciones con mis 

amigos”, hacen parte de la subcategoría Ident de ME del instru-

mento aplicado. Las cuales se relacionan con la categoría “existe 

una motivación hacia las necesidades sociales”, evidenciándose en 

las expresiones de los deportistas sobre su motivación extrínseca 

de pertenecer a los equipos representativos, resaltando el apoyo y 

cohesión grupal.

P1: “Por el ambiente que se genera entre las personas 

que hay en el equipo. Aparte de que sea un deporte tam-

bién están las emociones que se generan ahí dentro. En 

el equipo hay gente que es muy buena persona y eso a 

uno lo motiva a seguir. Porque si fuera un deporte muy 

individualista, por mi parte, yo no volvería a ir. Por eso 

me gusta, debido a que en este deporte todos son muy 

unidos y hacemos un buen trabajo en equipo”.

P4: “Pues yo esperaba con el deporte, primeramente, 

afianzar mi estado físico. Pero también quería relacio-

narme con otras personas, hacer más amistades, porque 

es importante abrir círculos y este deporte fue una opor-

tunidad nueva que pues se me dio”.

Por otro lado, la introyección que hace parte de la ME se 

compone de los ítems 9 “porque es absolutamente necesario hacer 

deporte si uno quiere estar en forma”, 14 “para sentirme bien con-

migo mismo”, 21 “porque me sentiría mal si no le dedicara tiempo 

a esto”, y 26 “porque debo hacer deporte regularmente”, los cuales 

se relaciona con la categoría “el deporte aporta disciplina”, ya que 

en los resultados cuantitativos se encontraron las puntuaciones 

medias más altas en la categoría ME. Es por esto que se evidencian 
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expresiones de los deportistas como las siguientes sobre el aporte 

del deporte hacia su vida.

P1: “Es disciplina. Cuando te metes en el equipo, tienes 

un compromiso y pues así mismo vas a cumplir con ello. 

Eso, a la vez, te vuelve más responsable. Estás más pen-

diente de tus trabajos y sabes repartir mejor el tiempo, 

así todo se complementa”.

P2: “Básicamente, el que es estudiante y deportista tiene 

más responsabilidad porque debe saber organizar mejor su 

tiempo y priorizar las cosas. No solo se mete en el deporte, 

sino también tiene que sacar tiempo para el estudio”.

Conclusiones

El objetivo principal del estudio fue identificar las motivaciones de 

los estudiantes deportistas de una institución de educación supe-

rior privada frente a su participación en las actividades deportivas 

que ofrece la institución. A partir de los resultados obtenidos, se 

determinó que los hombres participan en el deporte universitario 

representativo orientados principalmente por su ME, a diferencia 

de las mujeres, en las que prima la MI, y tienen una menor parti-

cipación en el deporte representativo.

Esto se apoya en los hallazgos de diferentes autores que han 

estudiado la motivación en deportistas universitarios en Latinoa-

mérica, encontrando diferencias significativas entre sexo y tipo de 

motivación, así como el nivel competitivo y el tipo de deporte prac-

ticado (Murillo-Jiménez et al., 2021). Por ejemplo, los resultados se 

relacionan con el estudio de Aguirre-Loaiza y González (2014), los 

cuales, en su investigación realizada en la Universidad del Quin-

dío, encontraron que la motivación de los hombres que practican 

deporte en diferentes contextos —incluyendo el universitario— está 
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orientada por regulación extrínseca, caracterizada por la búsqueda 

de la recompensa externa a través de las prácticas deportivas y 

competitivas. Además, se encontró que los estudiantes que tenían 

mayor experiencia deportiva cuentan con un nivel mayor de moti-

vación intrínseca, pues también están orientados hacia el perfec-

cionamiento de sus gestos deportivos y hacia el conocimiento y 

aprendizaje profundo de su disciplina.

Así mismo, en estudios posteriores (Aguirre-Loaiza et al., 2015; 

Concha-Viera et al., 2017) se encontraron diferencias significati-

vas entre sexos en dimensiones de la motivación intrínseca entre 

hombres y mujeres, siendo estas últimas las que tienen mayores 

puntajes representativos.

Por otro lado, a partir de la triangulación de los resultados 

cuantitativos y cualitativos, se encontró una relación entre la pun-

tuación de motivación intrínseca (mayor que la extrínseca) y la 

familia de “amor a la disciplina a pesar de la precarización” respecto 

a los materiales e infraestructura, lo cual también se refleja en la 

investigación de Vázquez y López (2019), en la cual se realizó una 

valoración sobre la motivación intrínseca y  extrínseca de deportistas 

universitarios en México. Allí se encontró una mayor motivación 

intrínseca significativa, lo cual evidencia que  los deportistas se 

encuentran motivados por la satisfacción que implica competir y per-

tenecer a un equipo deportivo, más que por recompensas externas.

Sin embargo, el estudio de Fuller et al. (2016), en el cual se 

analizó una muestra de 27 estudiantes deportistas afroamericanos 

estadounidenses, encontró que, si bien las acciones y conductas de 

autodeterminación son esenciales para el éxito de los estudiantes 

deportistas, la comunidad y las instalaciones del campus son capaces 

de facilitar o debilitar la autodeterminación de las personas hacia 

la práctica físico-deportiva. Por lo tanto, a pesar de que existan 

motivos personales o internos de los deportistas hacia su práctica, 

los factores externos afectarán de manera positiva o negativa esta 

motivación y la participación en el deporte universitario.
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Adicionalmente, teniendo en cuenta los resultados obtenidos 

en los grupos focales, se observó una percepción de insuficiente 

apoyo universitario hacia la práctica deportiva de los estudiantes, 

respecto a los recursos materiales, personal biomédico y apoyo 

administrativo para la mejora de los entrenamientos. Esto se sustenta 

con los argumentos de Vidarte y Sánchez (2020), los cuales afirman 

que existe una importancia de disponer de datos antropométricos 

y de composición corporal de los estudiantes para tener una mejor 

planificación de los entrenamientos.

Así mismo, se encontró una percepción de insuficiente apoyo 

administrativo respecto a la vinculación de los estudiantes hacia 

la participación en el deporte universitario. Lo anterior concuerda 

con el estudio realizado por Varela et al. (2011) en algunas univer-

sidades de Colombia, encontrando que el 51 % de los practicantes 

de pregrado afirman manejar información suficiente sobre la oferta 

de los servicios deportivos de su universidad. Sin embargo, el 34 % 

dijo que esa información es baja. Esto concuerda con los no prac-

ticantes de pregrado, pues el 51 % dijo que maneja información 

suficiente y el 35 % indica que dicha información es baja. Por lo 

tanto, los resultados indican que la promoción realizada por las 

universidades puede no ser suficiente para informar e integrar a 

la comunidad universitaria a las actividades deportivas y de bien-

estar en general de su respectiva universidad. Además, en dicho 

estudio se encontró que la mayoría de los estudiantes llevan un 

estilo de vida sedentario, lo cual aumenta el riesgo de desarrollar 

enfermedades cardiovasculares y otras no transmisibles, mostrando 

la importancia que tiene el conocimiento suficiente sobre la oferta 

de servicios deportivos en el ambiente universitario, lo cual puede 

llegar a disminuir estos factores de riesgo al fomentar un estilo de 

vida más activo.

Estudios como el de Ryan y Deci (2011) apoyan la idea de que 

el ambiente social y los factores externos al individuo afectan en la 

motivación intrínseca. En el estudio de Tabs et al. (2013) se afirma 
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que los deportistas se encuentran motivados a pertenecer y man-

tenerse en la práctica deportiva debido a la satisfacción de necesi-

dades sociales que el deporte les brinda, como sentirse conectado 

con pares significativos. Por lo tanto, el deporte no solo favorece el 

desarrollo físico de los deportistas, sino que también promueve la 

satisfacción de necesidades psicológicas, como de reconocimiento 

social. Es por esto que para fomentar la participación en el deporte 

representativo, las universidades podrían realizar un seguimiento 

al deportista de manera integral para así activar acciones cada vez 

más eficientes que respondan a las necesidades particulares que 

conlleva ser deportista y estudiante al mismo tiempo, teniendo 

en cuenta los aspectos psicológicos de los deportistas como sus 

percepciones, motivos y expectativas para la práctica deportiva, 

para así responder a ellas a partir de sus planes de desarrollo y 

proyectos institucionales.

Esto implica que el área de Bienestar Universitario debe dis-

poner también de profesionales de ciencias del deporte como nutri-

cionistas, médicos del deporte, fisioterapeutas y psicólogos del 

deporte, con el objetivo de complementar y apoyar la práctica de 

los deportistas en la universidad. Si bien las actividades promovi-

das por las áreas de Bienestar Universitario son importantes para 

acompañar el proceso académico de los estudiantes y su formación 

integral, el desarrollo deportivo no constituye por sí mismo un 

objetivo ni es la principal actividad de las instituciones educación 

superior. Estas deben ser diversas para garantizar la participación 

e inclusión de la mayor cantidad de estudiantes, teniendo en cuenta 

gustos, preferencias y horarios académicos, como se puede deducir 

del trabajo de Flórez et al. (2021).

También el presupuesto que designa cada institución al área 

de Bienestar depende de cada una y es variable, y debe ser distri-

buido entre una gran diversidad de grupos deportivos y culturales 

institucionales, tanto para estudiantes como para personal docente 

y administrativo. Teniendo en cuenta que el presupuesto total de las 
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instituciones también cubre la participación de muchas personas en 

actividades académico-investigativas y todo el funcionamiento logís-

tico, académico, pedagógico y organizacional (Flórez et al., 2021), 

en perspectiva, permite deducir que no en todas las ocasiones es 

bajo para las actividades deportivas, sino que debe responder a una 

gran cantidad de necesidades y solicitudes de todos los miembros de 

la institución, y que, en general, los costos del la gestión cultural y 

deportiva son altos. Esto hace más difícil el acceso o la posibilidad 

de mejorar rápidamente instalaciones o equipos, respondiendo al 

avance acelerado de la industria deportiva profesional.

Como limitaciones presentadas dentro de la investigación, se 

destaca que no se logró dar respuesta al objetivo que plantea iden-

tificar expectativas de los estudiantes deportistas acerca de dicho 

rol y sus actividades en el ámbito académico-deportivo, ya que las 

citas obtenidas de los grupos focales no fueron lo suficientemente 

significativas para conformar una familia que permitiera desarro-

llar una idea amplia y dar respuesta a este objetivo, lo que además 

pudo deberse a errores en la construcción del formato de entrevista 

para los grupos focales.

Finalmente, como recomendaciones para futuras investigacio-

nes, se plantea replicar los estudios mixtos sobre las motivaciones y 

expectativas de estudiantes universitarios sobre el deporte represen-

tativo, teniendo en cuenta la participación de diversas instituciones 

académicas del país y realizar comparaciones sobre el manejo de 

las áreas de Bienestar y su impacto en la participación deportiva 

de los estudiantes.

Aplicaciones prácticas

El fin de la presente investigación es aportar información valiosa 

para el diseño y la renovación de programas para los estudiantes 

deportistas, respondiendo al plan de desarrollo de las institucio-

nes de educación superior en Colombia y del área de Bienestar 

Universitario.
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El apoyo del deporte por parte de las instituciones educativas, 

puntualmente de educación superior, puede aportar al desarrollo de 

ligas profesionales y de alto rendimiento de diferentes disciplinas 

en el país, como ocurre en otros países con programas deportivos 

universitarios con mayor impacto social. Este apoyo se ha venido 

evaluando desde la psicología del deporte, en la cual el deporte 

universitario se ha convertido en un área de interés en Colombia, 

donde cada vez más universidades buscan profesionales en este 

campo para apoyar sus procesos deportivos con sus estudiantes 

y hacer sus ofertas deportivas y académicas más atractivas para 

el público. Es por esto que este tipo de investigaciones brindan 

información, la que puede ser importante para identificar cuáles 

son los factores que influyen en la participación deportiva de las 

universidades y cómo se mantienen en este.

Adicionalmente, promover y apoyar el deporte universitario e 

incluir el apoyo de profesionales de las ciencias del deporte como 

médicos, psicólogos, nutricionistas y fisioterapeutas permitirá a los 

jóvenes tener mayores opciones de crecimiento personal y profesio-

nal, así como disfrutar de oportunidades futuras de realizar estudios 

de posgrado en otras universidades nacionales e internacionales a 

través de la financiación de becas deportivas y convenios deportivos 

que se puedan generar y consolidar. Para la institución de educación 

superior, esto implicaría ser una organización con mayor impacto 

social y educativo, generando una congregación institucional y 

mayor atractivo para deportistas locales que vienen desarrollando 

su carrera deportiva, a los cuales pueden llevar y representar a las 

instituciones a nivel nacional e internacional.

Por último, es importante resaltar que el apoyo deportivo a 

nivel universitario en gran magnitud puede aportar al país en las 

oportunidades laborales para los profesionales de las ciencias de 

la salud y el deporte, así como a los deportistas. Por lo tanto, esto 

implicaría un mayor reconocimiento tanto para los profesionales 

como para la institución en términos de excelencia, impacto en el 
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mercado y desarrollo socioeconómico, lo que implicaría darle más 

énfasis, ampliar, complementar e integrar las normativas públicas 

de educación deporte y salud que son responsables del deporte 

universitario en el país.
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Resumen

Este capítulo es el resultado de un estudio de revisión en el 

cual se analizó el contenido audiovisual de videos publicados 

en plataformas digitales que promueven la práctica del ejer-

cicio físico en las personas mayores. El análisis se basó en 

comprobar la idoneidad de los contenidos digitales teniendo 

en cuenta recomendaciones de diferentes fuentes guía de 

actividad física para mayores. Se utilizó el método de cuatro 

fases search, appraisal, synthesis, analysis (salsa) propuesta 

por Codina (2017). Los resultados mostraron el análisis de 35 

videos publicados entre 2016 y 2021 en plataformas y canales 

de acceso libre, tales como YouTube, Facebook, Instagram 

y Google. Los contenidos audiovisuales son una alternativa 

para que las personas mayores realicen actividad física debido 

a su flexibilidad y accesibilidad. Sin embargo, los videos 

revisados cuentan con los requisitos mínimos para fomentar 

la práctica de ejercicio físico autónomo en casa. Además, su 

falta de rigurosidad y especificidad podrían eventualmente 

poner en riesgo a poblaciones con condiciones específicas 

de salud, ya que no garantizan estrategias que permitan la 

medición de su efectividad o impacto más allá del número 

de visualizaciones, por lo que se requieren plataformas inte-

ractivas que permitan una guía mayormente personalizada.

Palabras clave: actividad física, ejercicio físico, persona 

mayor, audiovisual.
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Introducción

La población mundial envejece de una manera impactante, siendo 

un fenómeno inevitable. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) proyecta que para 2050 el número de personas mayores de 

60 años en el mundo será superior al número de niños menores de 

14 años, y cuatro de cinco personas mayores residirán en los paí-

ses en vías de desarrollo, incluido Colombia, pasando del 12 % al 

22 % de la población total. Por esta razón, desde hace más de una 

década, la OMS ha hecho un llamado a los entes gubernamentales 

de todos los países para que hagan una transformación sociocultural 

de políticas públicas, economía y salud, enfocada hacia la atención 

del fenómeno de envejecimiento poblacional (Wimo et al., 2010).

Para el caso de Colombia, informes de la Comisión Econó-

mica para América Latina (Cepal) y del Centro Latinoamericano 

y Caribeño de Demografía (Celade) desde 2012 han estimado una 

proyección del crecimiento del índice de envejecimiento poblacio-

nal, estimando que para 2050 esta población tendrá un incremento 

del 116.1 % en comparación con el actual del 20 % (Ministerio de 

Salud, Comisión Nacional para América Latina y el Caribe & Comi-

sión Económica para América Latina y el Caribe, 2012). Bajo este 

panorama, si no acogemos el llamado de la OMS, este fenómeno 

será devastador para las condiciones de vida de esta población, ya 

que se aumentarán desigualdades y otros fenómenos sociales y de 

salud para los que no estamos preparados. Por tal razón, se necesita 

de la promoción de la salud y otras acciones de autocuidado a lo 

largo del curso vital, con especial énfasis en la etapa de la vejez.

Autocuidado en personas mayores

Durante el curso de la vida, los seres humanos nos enfrentamos 

a cambios físicos, psicológicos, laborales y en nuestro rol en las 

sociedades. Estos cambios parecen agudizarse a partir de los 65 
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años y la adaptación que cada persona toma frente a ellos suele 

impactar fuertemente el estilo de vida individual y colectivo. Es 

por ello que la práctica de actividades de autocuidado en salud 

física y mental se debe volver primordial para mitigar en parte 

estos complejos cambios. En este sentido, la Organización Pana-

mericana de la Salud (OPS) ha declarado a la década de 2020 la del 

envejecimiento saludable, lo que significa que cada gobierno debe 

tomar acciones para fomentar las prácticas asociadas a estilos de 

vida saludables en las personas mayores. A partir de esta declara-

ción se pretende la promoción de prácticas de autocuidado para la 

salud física y mental, dentro de las cuales se promueve ejercicio 

físico y el aumento de la actividad física, dado que estas prácticas 

han demostrado ser eficaces en la promoción de la funcionalidad 

y bienestar integral de los individuos (OPS, 2020).

Beneficios del ejercicio físico  
en la salud de las personas mayores

Tras la declaración de la OPS (2020) de la década del envejecimiento 

saludable, se han incrementado esfuerzos para fomentar la práctica 

regular del ejercicio físico en los mayores. Un número importante 

de investigaciones basadas en ensayos clínicos han descrito varios 

beneficios en la salud física y mental de los mayores (Organización 

Mundial de la Salud [OMS], 2020). Algunos de ellos son:

• Sistema cardiovascular: Ayuda a la regulación de la presión 

sanguínea, disminuye el colesterol en sangre y previene 

la aparición de accidentes cerebrovasculares (Limón & 

Ortega, 2011).

• Sistema respiratorio: El ejercicio aumenta la elasticidad 

pulmonar y la capacidad de oxígeno vital (Carrera, 2015).

• Sistema osteomuscular y locomotor: Al realizar ejercicio 

físico, los músculos se contraen y esto favorece y permite 
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la deposición de calcio en los huesos. También mejora la 

circulación sanguínea, la cual permite que más nutrien-

tes lleguen a los huesos. Asimismo, se ha descrito el 

incremento de la fuerza muscular, especialmente de los 

miembros superiores, lo que significa mejores desempeños 

durante la realización de actividades en la vida cotidiana. 

Además, gracias a la actividad física, el equilibrio tiene 

efectos positivos sobre la reducción de caídas y, por ende, 

de fracturas (Vidarte et al., 2012).

• Sistema nervioso: A nivel cerebral, el ejercicio aumenta 

el número de sinapsis y la neurogénesis en el hipocampo 

y en la corteza prefrontal (Liu & Nusslock, 2018), lo que 

permite mejorar la atención, la memoria y el aprendizaje. 

También disminuye la degeneración neuronal (Barrios 

& López, 2011). Esto se debe a que la actividad física 

aumenta el suministro de capilares corticales, el número 

de conexiones sinápticas y al desarrollo de nuevas neuro-

nas. Como resultado, el cerebro es más eficaz, plástico y 

adaptable, lo que en la adultez mejora el rendimiento de 

actividades mentales demandantes (tener mayor eficacia 

en la realización de actividades). Asimismo, debido a las 

mejoras de la plasticidad cerebral en el humano que enve-

jece puede  retrasar el proceso de envejecimiento (Gries 

et al., 2018).

• Sistemas perceptuales: El estudio de O’Brien et al. (2017) 

demostró que se mejora la sensibilidad en la percepción 

audiovisual de los mayores desde la primera práctica física.

• Sistema emocional: El ejercicio físico apoya el aumento de 

neurotransmisores como la serotonina, que es un antide-

presivo natural y tiene funciones importantes en el estado 

de ánimo, la ansiedad y la felicidad. También favorece 

la autoestima y socialización, y aumenta la empatía, el 
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compañerismo y la creación de vínculos y relaciones inter-

personales (Ministerio de Salud, 2021).

Pese a la amplia evidencia con respecto a los beneficios de la 

práctica regular del ejercicio físico, existe un número elevado de 

personas mayores que siguen teniendo dificultades para la práctica 

autónoma de este.

¿Por qué las personas mayores no practican 
ejercicio físico regularmente?

Como ya se mencionó, aunque existen múltiples beneficios con la 

práctica de la actividad física, hay una serie de barreras asociadas a 

los cambios por el proceso de envejecimiento. Las personas mayores 

suelen no practicar ejercicio físico al experimentar miedo a tener 

lesiones por caídas que puedan incapacitarles. Las personas que 

viven solas, están sin pareja o con bajo apoyo social que ayude 

como guía o compañía al momento de hacer los ejercicios tienen 

baja adherencia a programas que promueven la actividad física 

(Marieke et al., 2006). Otras razones son el sentirse demasiado viejo 

para una práctica regular, el miedo a la exposición al mal clima que 

pueda enfermarlos, la falta de transporte o la poca accesibilidad 

a transportes públicos adecuados a sus condiciones físicas o de 

salud para desplazarse a los lugares donde se realiza el ejercicio, 

la falta de programas de ejercicio local asequibles y atractivos, o 

el no encontrar alternativas en lugares de acceso libre para hacer 

ejercicio, el miedo de ser víctimas de inseguridad social, la inex-

periencia y poco conocimiento sobre la actividad física adecuada, 

el experimentar dolor físico o complicaciones médicas, las expe-

riencias negativas previas, el costo de entrenadores o gimnasios, 

y la falsa creencia de que el ejercicio es innecesario o perjudicial 

para las personas mayores, en especial en personas mayores de 70 

años (Perracini et al., 2017; Rai et al., 2019;  Sparling et al., 2015).
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Barreras asociadas a los cambios biológicos 
en la práctica de ejercicio físico

Desde un punto de vista biológico, a consecuencia del paso del 

tiempo, el organismo acumula una gran variedad de cambios y 

daños moleculares y celulares, relacionados con aspectos anató-

micos, cognitivos y funcionales, que combinados con estereotipos 

sociales asociados a la vejez se convierten en barrera para el con-

tinuo desarrollo personal de las personas mayores. Cabe resaltar 

que estos cambios van a ser influenciados mayormente por el estilo 

de vida y la genética individual, que hacen a las personas mayo-

res más o menos vulnerables a deterioro físico y mental (Morales 

et al., 2016).

En cuanto a los cambios anatómicos, se produce la reducción 

de la flexibilidad de los tejidos, la pérdida de células nerviosas, el 

endurecimiento de los vasos sanguíneos (Landinez et al., 2012), 

la pérdida de la fuerza y masa muscular, y la disminución de la 

capacidad de generar matriz cartilaginosa generando problemas 

en las articulaciones. Además, hay un aumento de la presión 

sistólica y pérdida de la elasticidad muscular que participa en 

la función respiratoria, lo que influye en la disminución de la 

capacidad pulmonar y del metabolismo basal que puede llevar a 

un aumento del peso corporal (Sutz, 2022). Así mismo, cambia la 

velocidad en la que se realiza la marcha y el equilibrio, que son 

variables comunes predictores del riesgo de caídas (Calderón &  

Ulloa, 2016).

Los cambios mencionados son vividos por los adultos mayores 

como una limitante, dado que se comparan con parámetros de ren-

dimiento en otras etapas de la vida, existiendo un desconocimiento 

y una aceptación de parámetros de rendimiento físico propios y 

esperados para esta etapa de la vida (Durante, 2010).
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Barreras psicológicas asociadas  
a la práctica del ejercicio físico

Debido a los cambios físicos y cognitivos, y a los estereotipos nega-

tivos de la vejez, las personas mayores suelen tener una percepción 

negativa de su estado de salud, asociada a la fragilidad, dependencia 

y pérdida de redes de apoyo. Esto impacta en la motivación y en las 

oportunidades para la práctica regular de ejercicio físico (Cavill & 

Foster, 2018). Por lo tanto, fomentar la participación de las perso-

nas mayores en programas de ejercicio se convierte en un desafío.

Práctica del ejercicio físico  
a través de canales digitales

Una de las estrategias que se ha usado para la promoción de las 

prácticas de ejercicio físico ha sido el uso de herramientas digita-

les. Su uso se expandió durante el periodo de confinamiento por el 

COVID-19, convirtiéndose en una valiosa alternativa (Calvo Sán-

chez et al., 2022), ya que además de ser una herramienta gratuita, 

son fácilmente asequibles y seguras. Las personas no necesitan 

salir de casa para usarlas ni tampoco de un entrenador que esté 

presente guiando los ejercicios, cada persona puede ir a su ritmo, 

en el tiempo que cada cual disponga para ello. Tan útil parece 

esta estrategia que se ha evidenciado una gran cantidad de videos 

nuevos y con bastantes visualizaciones que promueven el ejercicio 

físico en la vejez. Muchos de ellos promocionan sus contenidos en 

plataformas de acceso gratuito tales como YouTube, Facebook e 

Instagram, entre otras (tabla 1).

Sin embargo, y pese a la utilidad de dichos videos, es importante 

abrir un debate en torno al modo en que este tipo de contenidos 

puede afectar las rutinas y la calidad de vida de las personas mayo-

res. Ha sido ampliamente estudiada la manera en la que la práctica 

frecuente de ejercicio físico impacta de manera positiva la salud 

mental y física de cualquier ser humano, pero ¿qué sucede cuando 
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esta práctica no tiene guía personalizada y es realizada bajo la 

autonomía de las personas?

El estudio de Calvo Sánchez et al. (2022), quienes evaluaron 

la experiencia de uso de videos de promoción de ejercicio físico en 

personas mayores de Chile, evidenció que estos son valorados posi-

tivamente por las personas mayores, quienes los catalogan como 

comprensibles y accionables. Empero, estos autores también eviden-

ciaron una baja usabilidad de estos, especialmente en personas con 

pocas habilidades y conocimientos en el uso de dispositivos tales 

como computadores o tabletas, situación que evidencia la brecha del 

uso de tecnología en este grupo poblacional y, de cierta manera, su 

exclusión. Para el caso de Colombia, estudios como el de Contame y 

Guerrero (2017) identificaron que las limitaciones físicas y psicológi-

cas, la diferencia generacional entre quienes diseñan los contenidos 

subidos a internet y los usuarios viejos, la baja escolaridad de la 

mayoría de las personas mayores y las características demográficas 

y de inequidad social del país son condiciones que influyen en el 

interés y el rechazo de las personas mayores para acercarse a acti-

vidades que impliquen uso de TIC, razón por la cual puede ser baja 

la usabilidad de contenidos digitales en personas mayores.

Calvo Sánchez et al. (2022) también evidenciaron que la falta 

de voluntad en la incorporación de los ejercicios propuestos por 

contenidos digitales como parte de sus rutinas de la vida diaria es 

uno de los principales problemas que hizo que las personas per-

dieran la constancia en el uso de estos videos. Dicha situación nos 

hace cuestionar que la creación de contenido en sí misma es insufi-

ciente para garantizar la generación de rutinas y que se requiere de 

otras estrategias adicionales o de guías personalizadas en red para 

garantizar la adherencia de su uso en la vida diaria de los mayores.

Por otro lado, el National Institute on Aging (NIA, 2020) 

estipula que para que las personas mayores comiencen a hacer 

ejercicio incorporando esta actividad en sus rutinas de vida, deben 

empezar lentamente con ejercicios de baja intensidad. Se inicia con 
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una evaluación de las capacidades físicas, hacer calentamiento, 

en lo posible realizar el ejercicio al aire libre, hidratarse, vestirse 

cómodamente y consultar con el médico el tipo de ejercicio que 

debe realizar, su intensidad y el tiempo. Además, se debe llevar un 

registro de actividades y monitorear permanentemente el progreso 

de acuerdo a las metas personales.

Pese a las recomendaciones de la NIA, son pocos los contenidos 

digitales que incorporan dichas recomendaciones; además, al no 

tener un entrenador guía, se le da autonomía a la persona mayor 

para que interpreten bajo sus creencias y su conocimiento, y el cómo 

y qué ejercicio o video escoger para su uso. Dicha situación puede 

poner en riesgo la integridad de la persona mayor. Un ejemplo de 

ello puede ser la creencia de que pueden hidratarse con cualquier 

líquido, tomando café u otras bebidas con efecto contrario, no tener 

la precaución de adecuar un espacio idóneo dentro del hogar para 

la práctica e, incluso, saltarse actividades tales como el calenta-

miento, pasando a la práctica fuerte del ejercicio, al creer que no 

necesitan del mismo.

La Guía de ejercicio físico para mayores de la Sociedad Española 

de Geriatría y Gerontología (SEGG, 2012) dedica toda una sección 

de recomendaciones e indicaciones sobre cuáles y qué tipo de 

actividades deberían realizar las personas según sus capacidades 

físicas y su estado de salud. También da indicaciones de cuidado 

para personas con enfermedades crónicas típicas o frecuentes de la 

vejez, como, por ejemplo, osteoporosis, enfermedad cardiaca, incon-

tinencia etc. Estas recomendaciones hacen suponer que los videos 

de acceso libre para la práctica diaria de ejercicio físico deberían 

contener estas indicaciones, dado que la intensidad y el tipo de 

ejercicio debe modificarse para que coincida con las característi-

cas propias de cada individuo (Bruce et al., 2008). De lo contrario, 

rutinas de ejercicio físico comunes y que parecieran sencillas, de 

ser practicadas por personas con condiciones particulares de salud, 

puede tener el efecto contrario al esperado (Petsani et al., 2019). 
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Por último, sabemos que el uso de internet afecta el modo en que 

nos relacionamos con otros individuos, a pesar de que libera a las 

personas de limitaciones geográficas, afecta la socialización cara a 

cara contribuyendo al aislamiento de las personas mayores de un 

entorno de antemano ya restrictivo para ellos.

De acuerdo con los puntos de debate expuestos, este estudio 

de revisión analiza el contenido de videos de acceso libre y con 

contenido promocional de la práctica del ejercicio físico para per-

sonas mayores, con el fin de evaluar su calidad y conveniencia.

Materiales y métodos

Se realizó un estudio de revisión en que se analizó el contenido 

audiovisual de videos de ejercicio físico de acceso libre dirigido 

a personas mayores. Para su análisis se utilizó el método search, 

appraisal, synthesis, analysis (Salsa) propuesta por Codina (2017), 

el cual consta de cuatro fases (figura 1). Se incluyeron videos cuyo 

objetivo fuera la promoción de la práctica del ejercicio físico en 

personas mayores, de acceso libre y publicados entre 2016 y 2021. 

Se excluyeron videos de canales privados que necesitaran algún 

tipo de inscripción y aquellos que fueran netamente promocionales 

de lugares comerciales tipo gimnasios, etc.

• Fase 1. Búsqueda: Para la recolección de datos se realizó 

una búsqueda usando los siguientes descriptores: adulto o 

persona mayor, ejercicio físico, actividad física y programa 

de entrenamiento. Estas palabras debían encontrarse en el 

título del video. El rastreo se realizó por medio de las pla-

taformas digitales Google, YouTube, Facebook e Instagram.

• Fase 2. Registro: Se encontraron 49 videos, que fueron des-

critos en una rejilla en Excel, en la cual se registraba el 

objetivo de cada video, la plataforma en la que se publicó, 

su duración y objetivo.



R. Rojas, A. Salazar, L. Rodríguez       153

• Fase 3. Síntesis: De los 49 videos registrados se descarta-

ron 14 que no cumplieron con los criterios de inclusión o 

que aparecían duplicados por su publicación en diferentes 

plataformas.

• Fase 4. Análisis: Se analizaron 35 videos, que fueron visua-

lizados en su totalidad por dos revisores independientes. 

Para el análisis de contenido se diseñó una tabla en la cual 

los revisores podían consignar si cada video cumplía o no 

con las recomendaciones para la realización de ejercicio 

físico en personas mayores (tabla 1). El análisis incluyó 

las siguientes categorías: se describe un objetivo claro, se 

describen recomendaciones idóneas para la realización 

de ejercicio físico autónomo en casa, se sugiere estrate-

gias para facilitar que las personas mayores incorporen 

la práctica de ejercicio en sus rutinas diarias, se incluye 

recomendaciones basadas en las condiciones particulares 

de salud de los mayores, si son direccionados por exper-

tos en deporte con conocimiento en geriatría, el nivel de 

impacto y el número de visualizaciones.

Figura 1. Fases de la revisión

Fase 1. Búsqueda: Se 
realizó una búsqueda por 
medio de metabuscadores 

y plataformas digitales.

Fase 2. Registro de información: 
Se encontraron 49 videos 
y se registraron en una 

rejilla de Excel.

Fase 3. Síntesis: Se revisaron 
35 videos teniendo en cuenta 
la referencia, los objetivos y 

las categorías temáticas.

14 videos no 
cumplieron con 
los criterios de 

inclusión

Fase 4. Análisis: Se 
analizaron los 35 videos 

seleccionados teniendo en 
cuenta las recomendaciones 
para realizar ejercicio físico 

en personas mayores.

• YouTube: 39
• Instagram: 4
• Facebook: 3
• Google: 3

• Psicoeducación: 22
• Recomendaciones: 31
• Expertos: 35
• Nivel de impacto: 34
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Resultados y discusión

El objetivo de este estudio fue analizar el contenido de videos de 

ejercicio físico para personas mayores publicados en plataformas 

virtuales de acceso libre. El análisis se basó en comprobar la ido-

neidad de los contenidos digitales teniendo las recomendaciones 

de diferentes fuentes, tal como la Guía de actividad física para el 

envejecimiento activo del Consejo Superior de Deportes de España 

(2011).

Los datos actuales que muestran las condiciones de salud y 

funcionalidad de las personas mayores en Colombia son desalenta-

dores (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020), especialmente 

en los grupos de personas mayores con bajos ingresos económicos, 

lo que indica que es necesario realizar esfuerzos para promover la 

actividad física y el ejercicio físico en este grupo poblacional. Este 

estudio pretendió analizar el contenido de videos de acceso libre y 

con contenido promocional de la práctica del ejercicio físico para 

personas mayores, con el fin de evaluar su calidad y conveniencia. 

El análisis se agrupa en cinco ejes de estudio así:

a. Claridad en el objetivo del video: El 100 % de los videos 

revisados mencionaban el objetivo: beneficios en la salud física al 

realizar rutinas de ejercicio. Sin embargo, solo siete se especializaba 

en mejorar algún aspecto de la salud, como, por ejemplo, equili-

brio, fuerza, coordinación y estiramiento. Tres de ellos basaron su 

objetivo en la protección de las personas mayores ante el confina-

miento por COVID-19.

A pesar de que todos cumplían con el objetivo amplio de pro-

mocionar los beneficios de la práctica del ejercicio físico sobre la 

salud, tan solo unos pocos diseñaron rutinas para mejorar aspectos 

puntuales en el estado físico. Según el Consejo Superior de Deportes 

de España (2011), cada práctica realizada debe tener un objetivo 

puntual, además de considerar las características de la población así:
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• Grupo 1. Personas frágiles: Dificultades motoras y para el 

desplazamiento.

• Grupo 2. Personas activas: Aunque con enfermedades cró-

nicas, son autónomas y sin dificultades de desplazamiento 

o marcha.

• Grupo 3. Personas muy activas: Personas con un envejeci-

miento saludable sin condiciones de salud evidentes.

La mayor parte de los videos parecen estar enfocados de 

manera implícita solamente al tercer grupo, lo cual deja excluida 

a una parte de la población. Cabe resaltar que todos hacían énfasis 

en la descripción de cómo realizar cada ejercicio, sus principales 

componentes y las clasificaciones de estos, contenido importante 

para asegurar que las personas realicen de manera correcta cada 

movimiento, siendo comprensibles y accionables, tal como se evi-

denció en el estudio de Calvo Sánchez et al. (2022).

b. Recomendaciones generales o puntuales para la práctica del 

ejercicio físico: El 100 % de los videos mencionó recomendaciones 

generales tales como realizar calentamiento antes del entrenamiento 

fuerte. También se explica cómo realizar el ejercicio propuesto, 

teniendo en cuenta factores como la postura, la posición del cuerpo 

y el manejo de la respiración, el uso de ropa cómoda y tener una 

buena hidratación. Solamente 20 de ellos recomendaron consultar 

con un profesional de la salud en caso de sentir dolor o tener alguna 

enfermedad. También se hizo énfasis en la práctica de actividad 

física de dos a tres veces por semana, como lo propone Yang y 

Li (2019) y la OMS (2010), pero no se hizo hincapié en el tiempo 

que se debe emplear por sesión. El estudio de Vildoni et al. (2021) 

demostró que tan solo 150 minutos por semana, independiente del 

número de sesiones, es suficiente para tener beneficios en el sistema 

cardiorrespiratorio y cognitivo.

Ninguno de los videos realizó recomendaciones específicas 

relacionadas con condiciones de salud o frecuentes en la vejez, y 
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solamente dos de ellos hablaban de ejercicios recomendados para 

personas con movilidad reducida. Al ser videos de libre acceso, la 

falta de estas recomendaciones podría poner en riesgo de lesiones 

u otras complicaciones a adultos mayores con condiciones de salud 

especiales, tales como cardiopatías o enfermedades respiratorias, 

entre muchas otras.

c. Uso de estrategias para facilitar la práctica de ejercicio en 

rutinas de la vida: Ninguno de los videos mencionó estrategias que 

faciliten la incorporación del ejercicio como parte de las actividades 

cotidianas de los mayores, por lo que se desconoce el impacto real y 

el grado de usabilidad de los videos. Aunque este sea un problema 

de cualquier contenido de acceso libre, sería importante diseñar 

estrategias que permitan fomentar y verificar el uso real de esta 

útil herramienta, ya que es una de las principales causas de falta 

de adherencia al uso continuo de estos videos (Calvo et al., 2022).

d. Experticia de los entrenadores físicos: Todos los videos 

analizados fueron guiados por personas con conocimiento en 

actividad física o en adultez mayor; sin embargo, pocos contenían 

los dos tipos de conocimiento. A nuestro juicio, es indispensable 

el cumplimiento de ambos requisitos para fomentar una práctica 

adecuada y garantizar la idoneidad de los contenidos, tal y como 

lo plantea Rodríguez (2017).

e. Nivel de impacto: Este indicador fue analizado mediante el 

número de visitas o visualizaciones de cada video. Inicialmente, 

teniendo en cuenta que existe una brecha digital en los adultos 

mayores se esperaba que hubiese un menor porcentaje de visualiza-

ciones de estos contenidos por parte de estos. Empero, se evidencia 

un alto nivel de visualizaciones de estos contenidos, especialmente 

en el último año, quizá debido al contexto de pandemia. También 

podría relacionarse con la antigüedad de las publicaciones y el canal 

o plataforma en el que estén publicados. Hubo una mayor acogida 

del sitio web YouTube, mientras que Instagram es la plataforma 

con menor porcentaje de visualizaciones.
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Conclusiones

Los contenidos audiovisuales son una alternativa para que las 

personas mayores realicen actividad física debido a su flexibilidad 

y accesibilidad. Sin embargo, para crear un verdadero impacto de 

las tecnologías en la vida de los mayores, es importante invertir 

más esfuerzos en estos fomentando alfabetizaciones tecnológicas 

dinámicas y flexibles, que permitan acortar las brechas de uso por 

edad. Aquellas personas mayores a las que se les facilita el uso 

de la tecnología suelen obtener un mayor bienestar psicológico al 

usarlas, debido a que superan los prejuicios de ser inútiles, sienten 

que son más independientes y se mantienen más activos (Cardozo 

et al., 2017).

Por otro lado, los videos revisados cuentan con los requisitos 

mínimos para fomentar la práctica de ejercicio físico autónomo en 

casa, pero la falta de rigurosidad y especificidad de algunos de ellos 

no garantizan estrategias para la adherencia de uso del material 

audiovisual, o para la medición de su efectividad o su impacto en 

la salud, razón por la cual, no se evidencia su impacto real.

A pesar de que el fomento de la práctica rutinaria de actividad 

física en los mayores se ha visto fuertemente promocionada por este 

tipo de contenidos, aún es necesario enfrentarnos a tres desafíos: 

(1) el de crear contenido audiovisual en plataformas interactivas 

que permitan una guía personalizada, (2) que dichos contenidos se 

enmarquen dentro de los ejes de acción de los programas guberna-

mentales de salud y (3) que el contenido audiovisual esté diseñado 

como programas multinivel (actividad física vs. actividad psicoló-

gica e interacción social), cuyos beneficios han sido ampliamente 

demostrados (Concha-Cisternas et al., 2020).
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Limitaciones

Una de las principales limitaciones es que hay poca información 

acerca del análisis de contenido audiovisual dirigido a personas 

mayores, lo cual impidió tener referencias de análisis de contenido. 

Sin embargo, esta limitación también puede ser una fortaleza, puesto 

que es la primera vez que se hace una revisión de este contenido, 

abriendo posibilidades para estudios futuros de esta índole.
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Resumen

La psicología de la actividad física y el deporte tiene múlti-

ples escenarios de actuación. De allí que sus posibilidades 

de intervención sean variadas y tengan en cuenta a todas las 

personas que hacen parte de los contextos de la actividad 

física, el ejercicio y el deporte.

Dentro de las poblaciones susceptibles de intervención se 

encuentran las personas inmersas en el deporte de inicia-

ción, formativo y de alto rendimiento, que se desarrollan 

en instituciones públicas y privadas, las que se encargan 

de acompañar desde las diferentes ciencias del deporte a la 

persona que lo practica.

En Antioquia, particularmente, se pueden encontrar ambos 

tipos de organización, y aunque las privadas han sido aquellas 

que más vinculan psicólogos del deporte, también se encuen-

tran organizaciones de índole departamental y municipal que 

han abierto sus puertas para que psicólogos realicen inter-

venciones y acompañamiento con deportistas, entrenadores, 

padres de familia o procesos de desarrollo organizacional. De 

allí que este capítulo reúna experiencias de actuación en estas 

organizaciones, permitiendo visibilizar el rol del psicólogo 

en el contexto teniendo en cuenta los retos y posibilidades 

que se identifican en el quehacer diario.

Palabras clave: psicología del deporte, organización depor-

tiva, funciones, experiencia profesional, profesionalización.



172      Rol del psicólogo deportivo

Introducción

En el departamento de Antioquia hay varias organizaciones depor-

tivas que se encargan de promover la masificación del deporte a lo 

largo y ancho del territorio. Para llevar a cabo esta tarea tienen en 

su planta de contratación profesionales de las ciencias del deporte 

que se encargan de diversas funciones, y dentro de estos profesiona-

les se encuentra el psicólogo, quien, desde elementos de psicología 

del deporte, pero también desde otros campos ocupacionales como 

el organizacional, el social e, inclusive, el clínico, ejecuta su labor 

de acompañamiento en este contexto específico.

Para comenzar a dar cuenta de las posibilidades de actuación 

y de lo que se ha encontrado en la práctica profesional, se esbo-

zará el estado de las organizaciones deportivas del departamento 

de Antioquia. En primera instancia se analizan de las entidades 

del orden público, pues los encargados de promover y masificar 

el deporte, la actividad física y la recreación a nivel municipal 

son los entes deportivos que funcionan con recursos públicos del 

municipio, el departamento y la nación. Dichas instancias pueden 

ser centralizadas o descentralizadas, según la organización de 

la entidad territorial (Contraloría General de la República, 2011), 

entendiendo a las centralizadas como aquellas que dependen de la 

municipalidad para la toma de decisiones y el manejo de los gastos; 

mientras que las descentralizadas están ligadas a la municipalidad, 

pero son autónomas en la administración de sus recursos y proce-

sos administrativos (Del Giorgio Solfa & Girotto, 2016), contando 

con la capacidad de tener una planta de contratación más amplia.

En relación a los institutos centralizados, el proceso de promo-

ver y masificar el deporte y la recreación se encuentra vinculado 

dentro del organigrama de la entidad territorial. Sin embargo, se 

puede encontrar el cumplimiento de este objetivo en diversos niveles 

de la línea jerárquica (Contraloría General de la República, 2011). En 

algunos municipios esto corresponde a una secretaría de despacho, 
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mientras que, en otros a una subsecretaría, subdirección o incluso 

una oficina. Además de la promoción, se encuentran encargadas de 

planificar la práctica deportiva y recreativa; velar por el bienestar 

de la salud y el aprovechamiento del tiempo libre de manera que 

los individuos puedan beneficiarse de los espacios; y finalmente 

favorecer el progreso social y económico de los habitantes del 

municipio (Pulido Ortiz & Calderón Montes, 2017, p. 4).

Por su parte, los institutos descentralizados tienen caracterís-

ticas similares en cuanto a sus objetivos, sin embargo, poseen una 

personería jurídica, autonomía administrativa y un patrimonio inde-

pendiente constituido con bienes o fondos públicos comunes, con 

el producto de impuestos o contribuciones de destinación especial 

(Del Giorgio Solfa & Girotto, 2016). Es por ello que pueden establecer 

sus propios programas y reorganizar las funciones, permitiendo el 

acceso a un mayor número de personas.

Una de las diferencias entre dichos entes se encuentra en su pla-

taforma estratégica. El centralizado trabaja con un objetivo misional 

que se desagrega de la alcaldía municipal y los entes descentrali-

zados, por el contrario, tienen un desarrollo de plan estratégico. Es 

decir, cuentan con una misión, visión, objetivos, valores, de forma 

autónoma, identificando y midiendo sus alcances e impactos en el 

tiempo. De igual manera, cuentan con recursos económicos que 

les permiten construir escenarios deportivos, ampliar su oferta 

institucional y contar con un plan de bienestar, caracterizando e 

identificando el número de recurso humano que requieren para 

cumplir con su función y sus objetivos estratégicos, generando una 

mayor cobertura territorial. En relación con los procesos centrali-

zados, las ventajas consisten en que estos se encuentran alineados 

directamente con la estructura organizacional de la administración 

municipal, por lo que los planes dependen directamente de las 

alcaldías y pueden articularse con otras dependencias de la entidad 

territorial o departamental con mayor facilidad.
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Pese a lo anterior, ambas modalidades tienen desventajas: en las 

descentralizadas, uno de los principales inconvenientes puede ser 

la gestión de recursos externos para incrementar el músculo finan-

ciero de la institución, no contando con ingresos fijos que permitan 

el mantenimiento de los procesos; por su parte, las desventajas de 

las instituciones deportivas centralizadas radican en la asignación 

de los recursos, la cual tiende a ser mínima y reduce el número de 

contrataciones, programas y proyectos articulados, y coberturas, así 

como apoyos a deportistas de alto rendimiento, teniendo en cuenta 

que se busca el cumplimiento de lo que se determina en la ley con 

aquellos recursos con los que cuenta la administración municipal 

(Pulido Ortiz & Calderón Montes, 2017).

De acuerdo a lo anterior y en búsqueda de simplificar el pano-

rama, se expone el Sistema Nacional del Deporte colombiano, que 

se encuentra conformado por organizaciones públicas y privadas. 

A nivel nacional, la entidad pública rectora es el Ministerio del 

Deporte; el Comité Olímpico Colombiano, el Comité Paralímpico 

Colombiano y las federaciones deportivas nacionales son entes 

privados. A nivel departamental se encuentra, en el nivel público, 

Indeportes Antioquia y, a nivel privado, las ligas y asociaciones 

deportivas departamentales. A nivel municipal, se encuentran los 

entes deportivos municipales (institutos descentralizados y cen-

tralizados), que son públicos, mientras que como organizaciones 

privadas se tienen los clubes deportivos y profesionales, además de 

otras organizaciones con ánimo de lucro que generalmente trabajan 

de manera interdisciplinaria, permitiendo al psicólogo realizar sus 

funciones de acuerdo a las necesidades de los usuarios, su alcance 

y los objetivos institucionales.

Actualmente, de los 125 municipios del departamento de Antio-

quia, 120 cuentan con entidades o personas encargadas del deporte; 

y de estos, 97 son secretarías, direcciones u oficinas dedicadas al 

deporte y la recreación (cumpliendo con lo reglamentado en la Ley 

181 de 1995). Sin embargo, esto hace que no se tenga personal que 
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atienda explícitamente las necesidades. Tal es el caso de la psico-

logía, la cual está supeditada a la administración municipal, que 

en muchos casos no considera la viabilidad de destinar recursos 

para realizar acompañamiento a quienes practican deporte en el 

municipio, y el campo ocupacional que prima dentro de los psicó-

logos es el social, haciendo parte de los diversos programas para 

atención a población urbana y rural.

Por otra parte, 22 municipios cuentan con institutos descentra-

lizados (inder) que tienen la posibilidad de trabajar con un equipo 

más amplio, de acuerdo a los recursos y necesidades del municipio. 

Sin embargo, no todas estas organizaciones tienen recursos eco-

nómicos o humanos que posibiliten el pleno desarrollo deportivo 

y la oferta integral de deportes en el municipio, por lo que son los 

municipios más grandes los que pueden generar estrategias para 

el deporte y la recreación.

Frente a la empleabilidad de psicólogos, especialmente del 

deporte, en las organizaciones deportivas del sector público, el ente 

rector del deporte antioqueño, Indeportes Antioquia, cuenta con 

siete profesionales, de los cuales dos son psicólogos del deporte, 

uno es clínico, tres son sociales y uno es organizacional, por lo que 

se posibilita el rol profesional. Los dos psicólogos del deporte se 

encargan de realizar el proceso de acompañamiento antes, durante 

y después de la competencia con atletas y entrenadores que pertene-

cen a la selección Antioquia; así mismo, la organización cuenta con 

una profesional en el área psicosocial, quien vela por los procesos 

académicos y de acompañamiento de los atletas, haciendo parte de 

un equipo interdisciplinario.

Con relación a las entidades municipales, una de las organiza-

ciones deportivas más grandes del país es el Inder Medellín. Esto, 

gracias a la multiplicidad de estrategias que tiene y a la intención 

de impactar cada vez a más personas del municipio. Por ello cuenta 

con un presupuesto amplio y con propuestas que se visibilizan y se 

convierten en una alternativa laboral para los profesionales de las 
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ciencias del deporte. Al indagar sobre los psicólogos que realizan su 

intervención en esta institución, se encontró que actualmente hay 

diez psicólogos trabajando en estrategias relacionadas al deporte: 

cinco están en la estrategia deporte y convivencia, tres en Talen-

tos Medellín (área en la que todos los profesionales son psicólogos 

como perfil exclusivo), uno en desarrollo deportivo y uno en política 

pública. Las funciones que ejecutan dependen de cada estrategia 

y de las actividades asignadas, así como de las metas establecidas 

desde la administración.

Por su parte, el Inder de Envigado tiene en la actualidad tres 

psicólogos con funciones diversas: uno es el encargado del acom-

pañamiento desde la psicología del deporte y la psicología clínica 

a personas que se encuentran inscritas en los clubes, otro hace 

parte de presupuesto participativo realizando intervención en el 

contexto del deporte y desde la psicología general, y finalmente 

otra psicólogo es quien acompaña el área rural, entendiendo que 

el municipio de Envigado tiene gran necesidad en estos escenarios. 

También se destaca que semestre a semestre el Inder de Envigado 

ha contado con psicólogos en formación, especialmente de la Insti-

tución Universitaria de Envigado, quienes realizan acompañamiento 

de acuerdo con la necesidad reportada por entrenadores, dando 

acompañamiento directamente en el campo, es decir, desde los 

escenarios deportivos a través de asesorías individuales y talleres.

En las investigaciones y literatura indagada con relación a las 

organizaciones deportivas colombianas y antioqueñas se encuentra 

información sobre su estructura, los recursos, la gestión y la forma 

de administración (Gómez et al., 2008), y poca sobre los profesiona-

les que intervienen o hacen parte de dichas organizaciones. En dicha 

revisión no se encontró información sobre el rol que el psicólogo del 

deporte asume en las mismas y las funciones que desarrolla, por 

lo que, la información que se tiene corresponde al rol que tradicio-

nalmente tiene la psicología del deporte y las funciones que se han 

desempeñado desde la experiencia. Esto, comprendiendo que dicho 
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rol es diverso y dependerá de la organización deportiva contratante, 

de allí que sea necesario conocer e identificar las funciones y los 

retos del profesional al acercarse a estos escenarios.

Marco teórico: psicología del deporte

La psicología de la actividad física y del deporte hace referencia al 

área aplicada de la psicología que estudia la conducta en el contexto 

de la actividad física y del deporte y la aplicación práctica de dicho 

conocimiento (Dosil, 2008). Constituye una especialidad que tiene 

por objeto el estudio científico de la subjetividad de las personas que 

participan en la práctica del deporte, para la optimización tanto del 

rendimiento como del desarrollo personal (Roffé, 2009). Apunta a dos 

objetivos: el primero es entender de qué forma la participación de 

las actividades deportivas y físicas afecta el desarrollo psicológico, 

la salud y el bienestar de una persona; y el segundo es entender de 

qué forma los factores psicológicos afectan el rendimiento físico 

(Weinberg & Gould, 2010).

Un elemento central es que este campo de aplicación realiza 

sus funciones con todas las personas que se encuentran en el con-

texto, identificando que si bien el deportista es un actor esencial 

del deporte, los psicólogos del deporte están llamados a intervenir 

otros actores del contexto (Dosil, 2008). Lo anterior posibilita la 

integralidad y alcanza un impacto mayor, no supeditando el rol a 

que el deportista obtenga la victoria.

En Colombia, la psicología de la actividad física y del deporte se 

inició hace aproximadamente 30 años de una manera desorganizada, 

empírica e intuitiva (Serrato, 2008). Poco a poco se ha ido abriendo 

camino y posicionándose dentro de los campos ocupacionales de la 

psicología. En cuanto a los profesionales de la psicología que optan 

por este campo ocupacional, se puede observar que existe una mejor 

preparación, lo que implica el reconocimiento de la profesión y la 

comprensión de su actuación en el medio. En 2018 el país contaba 
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con aproximadamente 155 psicólogos, que ejercían sus funciones en 

diferentes ámbitos tales como alto rendimiento, docencia, evaluación 

en psicología del deporte, ejercicio y salud e investigación (Posada 

& Urrea, 2018). De acuerdo a la investigación realizada por Posada 

y Urrea (2018), los psicólogos del país cuentan con especialización, 

maestría y doctorado, evidenciando un incremento en la formación 

académica. Cabe mencionar también que, en la actualidad, se ofertan 

tres especializaciones en el campo ocupacional: y Especialización 

en Psicología del Deporte y el Ejercicio en la Universidad El Bosque, 

y Especialización en Psicología de la Actividad Física y del Deporte 

en la Institución Universitaria de Envigado y Especialización en 

Psicología del Deporte en la Fundación Universitaria María Cano. 

Adicionalmente, la Universidad El Bosque cuenta con la Maestría en 

Psicología, en la que una de sus líneas de énfasis es precisamente 

la psicología del deporte.

Retomando lo dicho, es necesario que este rol sea reconocido 

no solo a nivel simbólico —como sucede en algunos clubes, orga-

nizaciones e incluso institutos de deporte—, sino también que 

este papel sea registrado administrativamente; es decir, que esté 

estipulado y descrito dentro del manual de funciones, que es “un 

instrumento o herramienta de trabajo que contiene el conjunto de 

normas y tareas que desarrolla cada funcionario en sus activida-

des cotidianas” (Aracelly, 2020, p. 28). Lo anterior posibilita que 

el profesional en psicología deportiva se empodere más de su labor 

dentro de la institución, y que a la hora de la toma de decisiones 

o de su accionar pueda tener claridad en si le está permitido de 

acuerdo a la descripción de sus funciones.

Rol de la psicología del deporte en 
organizaciones deportivas

Ahora bien, uno de los escenarios de actuación del psicólogo del 

deporte consiste en hacer parte de una organización deportiva, y no 
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solo desde su función como apoyo a los deportistas, sino también 

dentro de las diversas actividades que desarrolla dicha organización.

Cruz (1997) expone que en 1982 el Comité Olímpico de Estados 

Unidos incluyó psicólogos del deporte, no sin antes estudiar las 

funciones que podría desempeñar el mismo dentro de un programa 

olímpico. Las funciones asignadas fueron tres: clínica, educativa 

e investigadora. La primera incluye actividades relacionadas al 

abordaje directo del deportista y sus requerimientos (luego pasó 

a ser un enfoque más preventivo), la segunda está relacionada al 

entrenamiento psicológico y el asesoramiento a técnicos, y la ter-

cera se dirige a diseñar procedimientos y pronosticar actuaciones 

deportivas (Samulski, 2007). Estas tres funciones son posibles 

dentro de organizaciones deportivas que otorgan al psicólogo un 

rol activo dentro de sus procesos.

De acuerdo a García (2006), “en la década de los ochenta, la 

psicología del deporte comienza a abrirse un espacio formal en las 

juntas regionales del deporte más importantes del país” (p. 15), ya 

que empieza la intervención aplicada del psicólogo en el contexto de 

una organización deportiva. Y en los años noventa, los psicólogos 

del deporte “empiezan a posicionarse dentro de los equipos inter-

disciplinarios” (p. 15) haciendo parte de la comisión médica del 

Comité Olímpico Colombiano y el Instituto Distrital de Recreación 

y Deporte de Bogotá.

De los 115 psicólogos del deporte colombianos encuestados 

por Posada y Urrea (2018), el 43 % refirieron trabajar en el sector 

privado (49 psicólogos), el 27 % en el sector público (31 psicólogos) 

y 21 psicólogos del deporte (18 %) en ambos sectores —el 12 % no 

respondió a este interrogante—, por lo que se evidencia que un 

alto número ha trabajado o ejerce sus funciones al interior de una 

organización.

Ahora bien, aunque no se tiene claridad sobre el número de 

psicólogos del deporte que ejercen específicamente en organizacio-

nes deportivas centralizadas y descentralizadas, sí se conoce que la 
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mayoría de psicólogos del deporte ha hecho parte de clubes, ligas 

deportivas, asociaciones, empresas e incluso de organizaciones 

públicas, por lo que entender sus particularidades y las funciones 

que allí se desempeñan es ideal, especialmente para aquellos que 

tienen interés en este campo de aplicación. Adicionalmente, al 

reconocer que actualmente el número de psicólogos del deporte en 

Colombia es reducido, se conoce de colegas que trabajan en ambos 

tipos de organizaciones siendo mayor el número de quienes trabajan 

en organizaciones descentralizadas en el país, lo cual puede deberse, 

como ya se explicó, a que son quienes asignan mayor recurso pre-

supuestal en la contratación de capital humano para la ejecución 

de funciones. Esto, especialmente en programas orientados al alto 

rendimiento, que es una de las funciones que más desarrollan los 

psicólogos del deporte colombianos.

Ahora bien, se reconoce que en este contexto uno de los retos 

más importantes es el trabajo intertransmultidisciplinario, y no solo 

el referido al entrenador como generalmente se piensa. El psicólogo, 

de acuerdo al área de la organización en la cual se encuentre, podrá 

realizar su trabajo al lado de administradores deportivos, médicos, 

fisioterapeutas y trabajadores sociales, entre otros, por lo que las 

competencias requeridas son amplias, teniendo en cuenta que el 

trabajo en equipo debe ser una de ellas. A este respecto, Viadé (2003) 

es enfático en mencionar que el “objetivo de todos los profesionales 

que pertenecen a un equipo de trabajo debe ser el mismo” (p. 62).

De acuerdo con Samulski (2007), la psicología del deporte se 

integra a otras ciencias del deporte estableciendo relaciones que le 

posibilitan el abordaje desde las necesidades concretas del depor-

tista. De esta manera, con los médicos y fisioterapeutas, su rol 

incluye el acompañamiento en lesiones, el análisis de la fatiga mus-

cular y de la sobrecarga, el manejo del dolor, y el dopaje y abuso de 

sustancias, así como los procesos de prevención de lesiones y enfer-

medades derivadas del deporte. Con los sociólogos y trabajadores 
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sociales se posibilita el análisis del contexto del deportista, de las 

instituciones y organizaciones deportivas, los comportamientos 

relacionados al deporte, las normas y los valores, así como la moral y 

ética en este contexto. Y con los entrenadores, tutores, kinesiólogos, 

metodólogos y preparadores físicos, permite el análisis de las cargas 

de entrenamiento, la prevención de la sobrecarga, el entrenamiento 

mental de acuerdo a las etapas de la preparación, la planeación de la 

carrera deportiva, el biofeedback y los procesos de aprendizaje. Por 

ello, siempre y cuando esto se posibilite, el psicólogo que realiza su 

abordaje en este campo de aplicación deberá conocer, comprender 

y aportar al equipo interdisciplinario, permitiendo de esta manera 

alcanzar las metas propuestas.

Finalmente, otro de los roles asignados y posibles del psicólogo 

al interior de una organización deportiva corresponde a la gestión 

del recurso humano que tiene la organización (Cruz, 1997). Sin 

embargo, no es menester del psicólogo del deporte ejecutar este 

rol, sino un psicólogo formado en psicología organizacional o del 

trabajo, aunque se ha observado que son varias las organizaciones 

deportivas que demandan del psicólogo que hace parte de la insti-

tución el realizar ambas funciones. De allí que en organizaciones 

deportivas que requieren estos servicios, las acciones se centren en 

la “formación, selección y contratación del personal, en la elabo-

ración de pautas para incentivar, premiar o sancionar, así como la 

evaluación del funcionamiento de los recursos humanos, además de 

intervenir y asesorar a técnicos y deportistas” (Cruz, 1997, p. 291).

Es necesario hacer hincapié en que la intervención con los 

deportistas o entrenadores no puede desconocer la pertenencia de 

estos a una organización deportiva debido a que la misma tiene 

incidencia en el rendimiento y adherencia. Por ello, la función del 

psicólogo del deporte pasa por la asesoría a dichas organizaciones 

(Cruz, 1997).
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Experiencias prácticas

A continuación, se presentan las experiencias profesionales de tres 

mujeres que han hecho parte de diversas organizaciones deportivas, 

permitiendo conocer las funciones y retos que, desde el hacer, expe-

rimentaron en su trayectoria y que de una u otra forma las forjaron 

permitiendo conocer las habilidades personales y profesionales 

requeridas para ejercer sus funciones. Todo esto, corroborando y 

sirviendo de contraste a los elementos teóricos que se identifican 

frente al rol que desempeña el psicólogo en el campo.

El camino hacia el alto rendimiento: 
Indeportes Antioquia

Una experiencia gratificante y a la vez retadora es el proceso que 

se lleva a cabo en una institución como Indeportes Antioquia, la 

cual se encarga de todos los procesos deportivos de los atletas que 

representan al departamento. De allí que las funciones y acciones 

del psicólogo se encuentren limitadas de acuerdo con la capacidad 

de la institución y el rol encomendado debido a la alta demanda de 

servicios y a la limitada contratación de profesionales.

En la institución es viable realizar dos tipos de acompaña-

miento: uno, ejecutado en campo y, otro, en consultorio. De allí 

que el lugar de actuación vaya determinado por el estilo profesional 

de quien ejerza la labor, como de quienes la solicitan, en este caso 

deportistas y entrenadores. Además, se posibilita teniendo en cuenta 

la demanda de servicios psicológicos, los cuales, en ocasiones, 

superan la capacidad de respuesta de las personas que laboran en 

la institución. En las labores de campo, el psicólogo se desplaza 

a los lugares de entrenamiento y competencia con el objetivo de 

observar al deportista en su contexto natural, visibilizar sus com-

portamientos, reforzar técnicas psicológicas e, incluso, enseñar 

actividades prácticas que se pueden desarrollar en el momento de 
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entrenamiento y competencia desarrollando ejercicios in situ; mien-

tras que la actuación en consultorio implica el deseo del deportista 

(o entrenador) de solicitar un espacio en el que será escuchado, de 

manera personal, privada o anónima para tratar temas concernientes 

al deporte o su cotidianidad.

Es importante aclarar que las funciones dependerán del área o 

subdirección en la cual se encuentre el psicólogo. De esta manera, su 

trabajo corresponderá a unas acciones precisas y determinadas por 

los objetivos propuestos. En la Subgerencia de Altos Logros se reú-

nen las áreas que se relacionan al desarrollo integral del deportista: 

metodólogos, médicos, nutricionistas, bacteriólogos, psicólogos, 

fisiólogos, odontólogos y personas del área social. Estos profesionales 

aportan para que los atletas del departamento tengan facilidades que 

les permitan conseguir un alto rendimiento deportivo (Indeportes 

Antioquia, 4 de agosto de 2021). Mientras que la Subgerencia de 

Fomento y Desarrollo Deportivo se encarga de fomentar, asesorar, 

promover y acompañar a los municipios en elementos relacionados 

a la actividad física, la recreación, el deporte y la educación física. 

Es por ello que cuenta con múltiples programas y profesionales que 

le permitan acercarse a los municipios de acuerdo a las necesidades 

y objetivos trazados (Indeportes Antioquia, 4 de agosto de 2021), 

de allí que las funciones, el acercamiento a las poblaciones y las 

actividades realizadas serán diferentes. Sin embargo, sin importar 

la subdirección en la que se ejerza la función, el psicólogo en esta 

institución tiene una ventaja: hace parte de un equipo interdisci-

plinario, lo que le permite acceder a mayor información y obtener 

el logro de los objetivos misionales.

Un elemento diferenciador en la intervención directa del psi-

cólogo en el campo es la disponibilidad y disposición de los entre-

nadores. Aún es común escuchar a entrenadores que dicen no 

necesitar o no permitir que el psicólogo realice intervención con 

el grupo deportivo, de esta manera las actividades se centran solo 

en aquellos que solicitan la asesoría directamente. De igual forma, 
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el número de deportistas y entrenadores en comparación con el 

número de psicólogos que prestan su servicio en la institución es 

desproporcionado, por lo que no es viable realizar intervención con 

todos los deportistas o grupos deportivos, priorizando a aquellos 

que obtendrán medallas de acuerdo a la proyección.

En el momento de ingresar a la institución estaba al frente de los 

procesos psicológicos la psicóloga María del Consuelo Calle, quien, 

en compañía de psicólogos practicantes, posibilitó el abordaje de 

las diferentes necesidades en los grupos deportivos que hacen parte 

de la institución, tales como la intervención frente a la motivación 

y la autoconfianza. Los psicólogos practicantes tenían a su cargo 

diferentes disciplinas o grupos deportivos, y bajo sus directrices se 

tuvo la posibilidad de intervenir un alto número de deportistas y 

entrenadores. El rol asignado fue el acompañamiento a deportistas 

de la Selección Antioquia con miras a su participación en juegos 

deportivos nacionales. En ese momento, nueve disciplinas fueron 

asignadas (inicialmente se pretendía abordar el grupo de deportes 

de arte y precisión, sin embargo, debido a las necesidades puntuales 

se abordaron deportes de otros grupos). Adicionalmente, el área 

de medicina deportiva realizaba la valoración psicológica de todos 

los deportistas de la Selección Antioquia a través de instrumentos 

que midieran la atención, ansiedad, motivación, personalidad y 

autoconfianza, realizando comparativos y retroalimentación de 

acuerdo a los resultados.

Se desarrollaron con los deportes asignados talleres relacio-

nados al establecimiento de objetivos, motivación, nivel de activa-

ción, autoconfianza, atención, cohesión de equipo, tolerancia a la 

fatiga y al dolor, tolerancia a la frustración y autoimagen corporal. 

Estos talleres se planearon de acuerdo a las necesidades del grupo 

deportivo y a la autorización y programación de los entrenadores. 

Los resultados de observación, aplicación de instrumentos y talleres 

se entregaban a los entrenadores con el objetivo de realizar segui-

miento y poder plantear estrategias para la intervención.
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Una de las funciones asignadas, que posibilitaba el conoci-

miento profundo del grupo deportivo, fue el apoyo en la planificación 

del macrociclo deportivo, en el cual se incluían las estrategias a 

realizar desde la psicología del deporte, por lo que el conocimiento 

del deporte y de lo abordado desde otros componentes era esen-

cial. Una herramienta clave para desarrollar esto fue justamente 

la caracterización deportiva, que en este caso se realizó desde lo 

propuesto por Buceta (2004). Para la planificación del macrociclo 

se realizaron reuniones con los entrenadores, metodólogos y otros 

miembros del equipo transdisciplinario, lo cual permitió crear un 

plan acorde a las necesidades y los momentos del ciclo en los cuales 

se requiriera el trabajo de las variables psicológicas y las técnicas 

particulares.

Con los deportistas que así lo requerían se realizaban asesorías 

individuales, las cuales se atendían en consultorio o en campo. En 

estas se abordaban los temas requeridos por el deportista, especial-

mente referidos al manejo de emociones, Además se realizaba una 

hoja de vida de los componentes psicológicos del deportista, en la 

cual se abordaba el recorrido deportivo del mismo, las relaciones 

con compañeros y entrenadores, y las proyecciones deportivas y 

frente a su vida personal, entre otros datos de interés.

Con los entrenadores también se realizaba intervención y apoyo 

frente a elementos psicopedagógicos que aportaran a su acompa-

ñamiento al grupo deportivo y a sus cualidades como entrenador. 

Cabe resaltar que los entrenadores se convirtieron en los principales 

aliados de la intervención.

En competencia se apoyaba a los deportistas por medio de 

mediciones de ansiedad, motivación y nivel de activación antes y 

después de competir, así como en cuanto a las necesidades emergen-

tes dentro de la competencia, la cual requería los primeros auxilios 

psicológicos por parte del profesional.

Finalmente, y gracias a estar en el área de medicina deportiva, 

un rol posible fue el acompañamiento a los deportistas lesionados 
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con los fisioterapeutas e interviniendo las emociones generadas por 

la lesión y el regreso a los entrenamientos y competencias. Espe-

cíficamente con estos deportistas la intervención estuvo centrada 

en la autorregulación; la tolerancia al dolor, la fatiga y la frustra-

ción; la visualización; la autosugestión y técnicas de respiración.

La institución posibilitó el conocimiento profundo frente al 

rol que desempeña el psicólogo del deporte en campo y permitió el 

abordaje de las variables psicológicas que influyen en el desempeño 

deportivo. Además, se conocieron deportes que anteriormente no 

se identificaban con facilidad. En el acompañamiento en compe-

tencia que se hizo en los Juegos Deportivos Nacionales se tuvo la 

posibilidad de evidenciar los resultados de la intervención, obser-

vando a los deportistas utilizar las herramientas psicológicas que 

se abordaron y enseñaron en el proceso.

Rompiendo paradigmas: una experiencia en el 
Instituto de Deportes del Municipio de La Estrella

La Estrella es un municipio del departamento de Antioquia que hace 

parte del Valle de Aburrá. Cuenta con un total de 79 103 habitantes 

o siderenses, como son conocidos quienes viven en el municipio 

(Terridata, 2022).

Teniendo en cuenta el aspecto de la salud, uno de los aliados 

estratégicos de la administración municipal es el Instituto de Depor-

tes y Recreación de La Estrella, ente descentralizado que presta 

los servicios de deporte y recreación, y administra los espacios 

que promueven la actividad física y el buen uso del tiempo libre 

(Instituto de Deportes y Recreación de la Estrella [Indere], 2021). 

Actualmente el Indere cuenta con un portafolio de servicios amplio 

que incluye deportes individuales y de conjunto (ambos se realizan 

por subcategorías, las cuales son rotación predeportiva, iniciación, 

formación, especialización y perfeccionamiento), estimulación 

temprana, madres gestantes, actividad física para la comunidad 
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en general y para el adulto mayor, y programas especializados de 

diversidad funcional y deporte, entre otros.

En concordancia con lo propuesto desde su misión institucional 

y con el propósito de mejorar la calidad de vida de los siderenses, 

han dispuesto dentro de su plan estratégico la contratación de per-

sonal profesional con conocimientos en el desarrollo de habilidades 

específicas para la práctica deportiva, la promoción de la actividad 

física para la salud y acciones de ocio-tiempo libre. No obstante, 

como una forma de generar un valor agregado para los habitantes 

del municipio y una apuesta por la mejora de los indicadores dis-

puestos en las diferentes normativas y programas a nivel nacional 

e internacional en lo que respecta al sector deporte, recreación y 

actividad física (DRAF) y los objetivos de desarrollo sostenible en 

esta nueva agenda a 2030, el Instituto de Deportes y Recreación de 

La Estrella viene apostando, desde hace 12 años, por la inclusión 

dentro de sus procesos contractuales y a su vez desde su oferta 

institucional a la comunidad siderense, procesos complementarios 

como lo son el acompañamiento psicológico y la fisioterapia.

El proceso de acompañamiento en psicología del deporte ha 

pasado por diferentes estadios, pues inicialmente y de una manera 

casi que escéptica se abrieron las puertas a esta “nueva disciplina” 

que estaba creciendo en Colombia. En este sentido, quien sentó las 

bases de la psicología del deporte y la actividad física dentro del 

Indere es un icono en este campo en Antioquia: la psicóloga María 

del Consuelo Calle. Durante el tiempo en que la popular Chelo 

estuvo dentro del instituto, trabajó con los deportistas, padres de 

familia y entrenadores por ser las bases fundamentales del proceso 

de fortalecimiento mental según lo planteado por Dosil (2008). 

Luego se dio paso a profesionales de la psicología que abordaron a 

los deportistas desde campos ocupacionales tradicionales como la 

psicología clínica y la psicología social, lo cual generó un cambio 

total al modelo que se venía trabajando durante el estadio anterior.
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Es importante hacer hincapié en que la falta de información 

referente a la psicología del deporte se convertía en una de las barre-

ras más grandes a la hora de generar procesos de acompañamiento 

deportivo, pues todos, incluso los padres de familia y entrenadores, 

esperaban intervenciones en psicología tradicional o lo reducían 

a “charlas motivacionales”. Aunado a la falta de información, se 

encontraba una gran resistencia por parte de los entrenadores 

para permitir las intervenciones del psicólogo del deporte, pues 

dentro del Instituto aún se cuenta con una planta con estructuras 

de entrenamiento tradicionales, donde sus miradas apuntan a una 

concepción del entrenador como cabeza del equipo siendo “mul-

tifuncional” —es decir, de manera empírica— además de ejercer 

como médico, fisioterapeuta, psicólogo y metodólogo, entre otras 

profesiones. Esto, sumado a las concepciones erradas de los depor-

tistas sobre el rol del psicólogo en el deporte y teniendo en cuenta 

que el entrenador en los procesos deportivos se convierte en un 

referente significativo para la adopción no solo de aprendizajes del 

nivel técnico, sino también de toma de decisiones y habilidades 

para la vida (Buceta,1998), suponían un reto para que se permitiera 

la entrada de un profesional a los equipos interdisciplinarios y de 

intervención con los deportistas.

No obstante, sería equivocado no mencionar que este proceso 

también trajo consigo ventajas, pues los esfuerzos se focalizaron en 

el trabajo de fortalecimiento de los vínculos familiares, así como 

en acompañar a los deportistas en la superación de factores de 

riesgo como el consumo de sustancias psicoactivas. Sin embargo, 

los aspectos de trabajo a nivel del fortalecimiento de las habilida-

des psicológicas básicas y especializadas para el deporte se vieron 

afectadas, pues no era un trabajo del dominio de quienes estaban 

dentro de dicho cargo. Todo reto trae consigo la apertura de nuevas 

posibilidades, y este proceso, al verse corto en el último aspecto 

mencionado, abrió la puerta para realizar alianzas estratégicas 

con universidades como la Universidad de San Buenaventura, sede 
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Medellín, y la Institución Universitaria de Envigado, siendo esta 

última la casa en Antioquia de la especialización en dicho campo 

ocupacional para así poder trabajar estas habilidades psicológicas 

en el deporte. Con la unión de esfuerzos se logró promover dentro 

del Instituto las prácticas profesionales en el área de psicología del 

deporte y de esta forma ampliar el rango de intervención.

Finalmente, durante el último gobierno se dio paso a un nuevo 

proceso de acompañamiento en psicología del deporte dentro del 

Instituto. Durante este proceso se contó con una profesional espe-

cializada en Psicología de la Actividad Física y del Deporte. El 

presupuesto destinado para estos programas complementarios solo 

permitió la contratación de una profesional. Y aunque el psicólogo 

del deporte puede trabajar en diferentes frentes de trabajo como las 

diferentes disciplinas deportivas, tanto grupales como individuales, 

la actividad física, el ocio y tiempo libre, lo educativo (Weinberg 

& Gould, 2010), al ser solo una profesional para toda la oferta ins-

titucional del instituto debió en primera instancia centrarse en los 

procesos de acompañamiento de algunas disciplinas deportivas. 

Sin embargo, a medida que se expandía el programa, dejó de ser 

requerido solo por deportistas, pasando a ser solicitado por padres 

de familia y personas de la misma organización y la comunidad 

siderense que hacía parte de otros programas. La demanda del 

servicio aumentó, por lo cual las alianzas estratégicas con las uni-

versidades se fortalecieron, al punto de contar con la presencia de 

un equipo hasta de cuatro practicantes de diversas universidades y 

acompañamiento con personas con formaciones complementarias, 

como diplomadas en Habilidades para la Vida y Coaching, llegando 

así no solo a conformar el área de psicología del deporte sino el 

área de Bienestar del Instituto de Deportes Municipal.

Este equipo interdisciplinario, encabezado por la profesional 

especializada en Psicología del Deporte y la Actividad Física, se 

encontraba en constante comunicación con los demás profesiona-

les de las áreas de las ciencias del deporte, como el metodólogo, 
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el fisioterapeuta, el director de clubes y los mismos entrenadores, 

logrando un trabajo en equipo sólido que al cabo de unos años tuvo 

logros deportivos importantes.

Generar cultura con los procesos de psicología del deporte se 

consolidó como uno de los retos más grandes. A pesar de que den-

tro del Instituto se contaba con el amplio recorrido anteriormente 

mencionado, a raíz del último proceso —en el que las acciones se 

focalizaron en prevención y promoción de salud y no tanto en la 

potencialización de capacidades para el deporte—, entrenadores 

como deportistas, incluso la misma organización, se encontraban 

apáticos con el proceso. Esto, contando también con que las acciones 

de intervención se realizaban no solo con las categorías mayores, 

sino también con categorías infantiles y juveniles, individuos que a 

raíz de la contemporaneidad han desarrollado ciertos imaginarios 

con el rol del psicólogo.

A partir del reto presentado y con un fin claro de disminuir 

los paradigmas que se tenían, el trabajo del área de bienestar en 

cabeza de la profesional especializada en psicología del deporte 

fundamentó su plan de acción en una de las premisas claves: orien-

tar las acciones con base en la estructura del “pentágono depor-

tivo”, estructura propuesta por Dosil (2008). Esta propuesta surge 

a raíz de visibilizar cuáles son los elementos que de forma global 

tienen influencia en el desarrollo deportivo de los atletas. Si bien 

esta estructura se liga en un principio a los procesos de iniciación 

deportiva, a partir de la aplicación se puede evidenciar que puede 

tener lugar durante todo el ciclo deportivo, por lo cual se pensó 

que era una forma acertada de orientar los planes estratégicos de 

intervención. Dentro del pentágono se encuentra al deportista y 

los padres de familia, entrenadores, miembros de la organización 

e integrantes disciplinarios (jueces y árbitros) (Dosil, 2008).

Por ello, se realizaron diferentes formas de intervención dentro 

del Instituto y, a continuación, se enuncian algunos de esos procesos.
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a. Deportistas: La preparación psicológica se basó en cuatro 

aspectos importantes

• Destrezas psíquicas básicas: Motivación, atención y con-

centración, nivel de activación, confianza de equipo y 

autoconfianza.

• Destrezas psíquicas específicas del deporte: Según la carac-

terización deportiva, cada disciplina posee unas caracte-

rísticas psicológicas particulares necesarias para el óptimo 

rendimiento deportivo. Por tal motivo, según dicha carac-

terización y en especial análisis con el cuerpo técnico, se 

realizaba la planeación del trabajo de énfasis en el desa-

rrollo o potencialización de dichas habilidades.

• Destrezas individuales o de equipo en competición: Estable-

cimiento de metas y objetivos, procesos de autocuidado, 

tolerancia a la frustración, trabajo bajo presión, toma de 

decisiones, pensamiento rápido, comunicación asertiva, 

trabajo en equipo y liderazgo, entre otras.

• Atención individual: Algunos deportistas requieren un 

acompañamiento personalizado para potencializar las 

diferentes habilidades mencionadas en la parte superior 

y para equilibrar algunos aspectos de la vida personal y 

cotidiana con la vida deportiva, puesto esto también ter-

mina influyendo en su accionar en el campo. Algunos de 

los temas más recurrentes que se trabajaron fueron: baja 

tolerancia a la frustración en la vida deportiva y cotidiana, 

ansiedad, burnout, presión por parte de padres de fami-

lia o entrenadores, motivación, rendimiento académico, 

manejo de emociones y manejo de la vida social versus 

la vida deportiva.

b. Entrenador: El entrenamiento psicológico con este grupo 

se realizaba de manera directa o indirecta. Era directa cuando el 
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objetivo consistía en la mejora de las destrezas psicológicas para 

aumentar el rendimiento; por tanto, se trabaja de forma individual 

con el entrenador, como la comunicación asertiva y la tolerancia a la 

frustración. Además, dentro de este tipo de intervención también se 

realizaba formación en otros aspectos de relevancia a nivel de salud 

mental, como la identificación de factores de riesgo y primeros auxi-

lios psicológicos, dado que los entrenadores en diversas ocasiones 

se convierten en referentes para los atletas, no solo en relación a lo 

que respecta con el deporte sino para su vida (Weinberg & Gould, 

2010). La manera indirecta se llevaba a cabo cuando hacía parte 

de los procesos de intervención que se realizaban con los depor-

tistas desde la planificación hasta en la ejecución. Allí se trabaja 

fortaleciendo las tres premisas: habilidades básicas, especializadas 

y de competición. Con los entrenadores se trabajó en premisas 

similares adaptadas a su rol, más el modelo de estilos de lide-

razgo en los entrenadores empowering y disempowering (Balaguer  

et al., 2011).

c. Padres de familia o cuidadores: La familia o los cuidadores 

se convierte en la base fundamental del proceso deportivo de todo 

atleta. Es innegable hablar sobre la influencia de estos dentro de la 

consolidación de los logros del deportista, el grado de implicación 

y el enfoque que este le dará a la práctica del deporte. El asesora-

miento a padres de familia o cuidadores se realizaba desde diferentes 

frentes: individual, formación y sensibilización como colaboradores 

(Asociación de Psicología del Deporte Argentina [APDA], 2005).

• Individual: Al igual que muchos deportistas, los padres de 

familia o cuidadores optan por solicitar acompañamiento 

individual para fortalecer sus vínculos y estrategias de 

acercamiento con sus hijos, tanto en el ámbito deportivo 

como en el familiar, además de tratar temáticas comu-

nes como la transición en las etapas de la vida, factores 

de riesgo y factores protectores, rendimiento académico, 
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incertidumbre frente al futuro, altas expectativas o falta 

de creencia en sus hijos entre otras.

• Formación y sensibilización: Los padres de familia o cui-

dadores son la base fundamental, por lo cual es de vital 

importancia poder informarlos y sensibilizarlos en diferen-

tes aspectos que van a tener influencia en el rendimiento, 

el rol de los padres y cuidadores en la competencia y el 

entrenamiento, las estrategias de autocuidado con los 

deportistas, la comunicación asertiva, los factores de riesgo 

y factores protectores, la promoción y prevención de la 

salud, la crianza y la inteligencias múltiples, entre otras 

temáticas que hacían parte de las llamadas escuelas de 

cuidadores dentro del Indere.

• Colaboradores: Dentro del equipo de bienestar se les 

denominaba “colaboradores” dado que en situaciones de 

competencia y entrenamiento ellos formaban una parte 

fundamental. Por tal motivo, los padres de familia o cui-

dadores acompañaban las intervenciones psicodeportivas 

en relación a aspectos de motivación en competencia, con-

centraciones prepartido y feedback poscompetencia, entre 

otros. Se convirtieron en soportes fundamentales en la 

generación de redes de apoyo a los deportistas, trabajando 

los fundamentos propuestos por Dosil (2008) y Roffé et al. 

(2003), donde se relaciona las presiones de los padres y el 

entorno en el deportista.

d. Organización: Ocupa un lugar importante dentro de este 

pentágono de influencia deportiva, puesto que ocupan un lugar 

privilegiado en la toma de decisiones frente al desarrollo de los pro-

cesos deportivos, recursos económicos, físicos, humanos, recursos 

tangibles e intangibles que están en el resorte de las decisiones de 

este grupo (APDA, 2005). Así mismo, algo tan fundamental como el 

establecimiento de metas y objetivos, que debe de estar en sinergia 
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con lo que desea el cuerpo técnico y el grupo deportivo. Además, 

dentro del Instituto, como equipo de Bienestar se realizó acompa-

ñamiento al proceso de salud mental y bienestar integral. Se reali-

zaron acciones de fortalecimiento organizacional y temáticas como 

comunicación asertiva, trabajo en equipo, clima organizacional, 

salud mental en el trabajo y bienestar laboral, entre otros, fueron 

las primeras que se dieron, para posteriormente abrir paso a otras 

formaciones donde en propiedad se relacionaba la importancia del 

trabajo interdisciplinario y el rol del psicólogo del deporte.

e. Árbitros y jueces: En pocas ocasiones se realizó intervención 

con jueces y árbitros, que estuvieron más centradas en momentos 

donde el Instituto sería sede de grandes eventos como copas nacio-

nales en alguna disciplina o de alguna de las justas del calendario 

nacional. La intervención se centraba en trabajar de manera colectiva 

destrezas como control, calma, comunicación verbal y no verbal, 

autoconfianza, atención y concentración, entre otras (Dosil, 2008).

El deporte se consolidó como el mayor frente de intervención 

del equipo interdisciplinario. Sin embargo, también era importante 

la presencia del psicólogo del deporte en otros procesos que tenían 

lugar dentro del Indere.

• Actividad física: Se daban charlas de promoción de la salud 

y prevención de la enfermedad, autocuidado, hábitos de 

vida saludable, proyecto de vida, entre otros.

• Recreación, ocio y tiempo libre: Aunque se perciba que en 

estos espacios el rol del psicólogo no es tan importante, 

dentro del Indere tomó un papel fundamental, pues las 

actividades de ocio y tiempo libre o, en mayor medida, 

de manualidades —como era conocido el programa por la 

comunidad—, así como los grupos de recreación que des-

centralizaron a todos los barrios del municipio, permitía, 

mediante proceso de observación y entrevistas cortas, 

tener una visión de las necesidades en salud mental del 



Z. Posada, L. Morales, D. Álvarez       195

municipio. Estos grupos de encuentro, además de consoli-

darse como espacios de diversión y esparcimiento, también 

se convierten en redes de apoyo primarias, por los cuales 

era de vital importancia sensibilizar en temas de relevancia 

y desarrollar habilidades y capacidades a través de lúdicas 

y didácticas pensadas desde la psicología.

• Primera infancia: Con este grupo se trabajaron diversas 

temáticas, algunas de ellas relacionadas con la promoción 

de la salud y prevención de la enfermedad, tanto con los 

infantes como con los padres de familia. Con los menores, 

el trabajo de intervención reunía temáticas como estimu-

lación temprana, inteligencias múltiples y desarrollo de 

habilidades psicomotrices, entre otras. Con los padres de 

familia el abanico de intervención se hacía mucho más 

grande, pues allí se abría la puerta para trabajar aspectos 

como: comunicación, relación de pareja, proyecto de vida 

individual y familiar, crianza positiva, hábitos de vida 

saludable, estrategias de afrontamiento, etc.

• Diversidad funcional o discapacidad: El trabajo con este 

grupo de personas se realizaba de manera similar al del 

grupo área deportiva convencional. Sin embargo, en esta 

área se hacía un especial énfasis en el padre de familia o 

cuidador trabajando con ellos de manera paralela temáticas 

relevantes como la tolerancia a la frustración, el manejo del 

dolor, duelo, procesos de autocuidado, burnout, síndrome 

del cuidador y proyecto de vida.

Se suscitaron grandes retos para romper paradigmas con 

la comunidad deportiva siderense frente a lo relacionado con el 

acompañamiento psicológico. Sin embargo, esta no es la única 

barrera que se le presenta al profesional a la hora de ejercer su 

rol, pues la naturaleza del Instituto de Deportes y Recreación es 

de una entidad gubernamental pública; es decir, una institución 
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atravesada directamente por los procesos políticos y electorales del 

territorio, no solo desde el nivel municipal, sino también desde el 

departamental y nacional.

Los periodos de gobierno se convierten en un gran reto para los 

diferentes profesionales, pues su accionar está ligado directamente a 

la toma de decisiones del mandatario que se encuentre a la cabeza, 

así como del presupuesto y las políticas públicas destinadas para 

el deporte. En el caso del municipio de La Estrella, el plan decenal 

del deporte se establece a partir de la necesidad de formular un 

instrumento de gestión pública que ayuden a organizar las acciones 

del municipio, racionalizar sus recursos y buscar mayor impacto 

social para el sector (Indere, 2011).

Esta hoja de ruta sirve como guía para que el gobierno de turno 

direccione las estrategias para abordar el deporte, la actividad física 

y la recreación en el territorio (Coldeportes, 2018). Sin embargo, pos-

terior a realizar una lectura del documento, se pudo evidenciar que 

dentro de la planeación presupuestal no se consideraba al psicólogo 

del deporte y la actividad física dentro de la plantilla contractual, 

lo que se traduce en que al no haber claridad frente al rol que este 

profesional debe de ejercer en la consecución de los objetivos, su 

continuidad puede verse interrumpida en cualquier momento por 

decisiones presupuestales o administrativas.

Luego de este recorrido se puede evidenciar que, en los últimos 

años, se lograron establecer procesos de acompañamiento exitosos 

con disciplinas deportivas colectivas como fútbol y voleibol, y desde 

lo individual con atletismo y halterofilia. Es pertinente enfatizar 

que dentro del Indere también se cuenta con programación para la 

actividad física y la recreación, y el adecuado uso del tiempo libre. 

Las intervenciones en estos programas no supusieron un reto, pues 

fueron acogidas de gran manera desde un inicio, centrándose en 

factores protectores de salud mental y estilos de vida saludable.
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Rol posible del practicante de psicología

Encontrar un centro de prácticas profesionales enfocado en la psi-

cología del deporte solía ser más complejo que en la actualidad, 

puesto que eran pocos los psicólogos orientados a este campo que 

podían acompañar los procesos de práctica. Dentro de los espacios 

que se prestaban para incluir en su equipo de trabajo un psicólogo 

encaminado a lo deportivo, se encontró un centro de alto rendi-

miento mental, de orden privado, que estaba enfocado en acompa-

ñar de manera integral procesos deportivos con un amplio equipo 

interdisciplinario.

Las funciones que asume el psicólogo del deporte en esta orga-

nización son la evaluación, el diagnóstico, la asesoría, la interven-

ción y la psicoeducación grupal e individual, tanto en consultorio 

como en campo, a deportistas, padres de familia,  entrenadores y 

administrativos. Así, desde la corriente cognitiva y el  entrenamiento 

mental como herramienta que abarca la psicología del deporte, se 

potencian las habilidades psicológicas, partiendo de una  planeación 

creada para cada deportista, refiriéndose a “la práctica sistemática y 

permanente de las habilidades mentales o psicológicas para mejorar 

el rendimiento, obtener mayor placer o lograr mayor satisfacción 

con la actividad física o deportiva” (Weinberg & Gould, 2010, 

p. 250). Es un gran reto vincular la psicodinámica como corriente 

para explicar el comportamiento de los deportistas atendidos, 

principalmente por demandas nombradas por los padres o tutores 

en las etapas infanto-juveniles del ciclo vital, casos que reflejan la 

importancia de incluir en el acompañamiento desde la psicología 

los procesos con los familiares de quienes se proyectan para el alto 

rendimiento deportivo.

En las etapas de iniciación y formación es de gran relevancia 

vincular tanto a los padres como entrenadores en el proceso, puesto 

que su acompañamiento influye directamente en la forma en la que 
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el deportista se adhiere y desenvuelve en la práctica. Es entonces 

importante mencionar que en ocasiones tales acompañamientos 

parten de supuestos divergentes y contradictorios entre sí, razón 

por la cual la psicoeducación se convierte en una estrategia de gran 

importancia para el trabajo en estas poblaciones, pues permite 

orientar la intervención hacia factores que interfieren en el oportuno 

desarrollo de los niños, niñas y adolescentes en la práctica depor-

tiva. Uno de estos temas es la diferenciación y comprensión de la 

etapa en la que el deportista se encuentra en la carrera deportiva, 

donde las necesidades, objetivos y exigencias varían.

Así mismo, diferenciar las motivaciones propias del deportista 

como las de los padres para la práctica deportiva da pie para aclarar 

el tipo de proceso que podría favorecerlo. Para ello, es necesario 

reconocer que en estas etapas se promueve el disfrute y autodes-

cubrimiento, y que, como lo mencionan Garrido et al. (2010), en 

esta relación triangular (deportista, padres y entrenadores) en el 

deporte infantil

es necesario establecer una buena comunicación entre los 

tres elementos más importantes de la iniciación depor-

tiva, así como lograr una orientación educativa de esta 

práctica y evitar la presión por los resultados inmediatos 

y el consiguiente estrés de los jugadores (p. 179).

En esta etapa, además de que se busca favorecer las relacio-

nes interpersonales que influyen en el contexto deportivo para 

promover un acompañamiento y desarrollo acertado, se espera 

que la orientación psicológica esté dirigida a impulsar la práctica 

deportiva y a generar estrategias para el desarrollo de hábitos salu-

dables, habilidades sociales como la comunicación y la resolución 

de problemas, y habilidades personales como la gestión emocional, 
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autoconfianza, resiliencia, actitud. De igual forma, que permitan 

la adquisición de valores.

Las prácticas son un proceso formativo y enriquecedor que 

implica afrontar miedos e inseguridades, pero también posibilita 

enfrentar y reconocer el potencial que se tiene como persona y 

como profesional. Esto permite habitar espacios para empoderarse 

de sí mismos, siendo la autogestión, la creatividad, la comunicación 

asertiva y la autonomía aspectos necesarios para dar a conocer y 

concretar el ejercicio de la profesión. Con ello se consolida y vincula 

los propósitos de la organización o campo en que se desempeña el 

rol como psicólogo del deporte, con las necesidades que son iden-

tificadas en las poblaciones a intervenir.

Una de las ventajas en la práctica en una institución privada 

implica el hecho de que quienes consultan identifican la necesidad 

del abordaje psicológico, por lo que la ruptura que generan los mitos 

existentes con relación al psicólogo y su intervención en el deporte 

no se observan. Así mismo, las personas acceden a un servicio pago, 

generando así un compromiso en la intervención.

Gracias a esta experiencia se reconoce la importancia de pen-

sar en aquellas poblaciones para quienes sus recursos económicos 

son impedimento para acceder a servicios como la psicología del 

deporte, que aunque de los recursos a nivel municipal y departa-

mental algunos son destinados al área de lo deportivo y recreativo, 

estos no cubren necesidades psicológicas en tales organismos depor-

tivos, donde las opciones como el acompañamiento brindado por 

entidades privadas, tampoco facilitan el acceso a tales asistencias. 

Finalmente, esta práctica también da cuenta de la diversidad frente 

a lo población que puede ser intervenida desde esta especialidad, 

considerando que agentes como el cuerpo técnico (entrenadores, 

preparadores físicos, médicos, fisioterapeutas, entre otros), jueces, 

administrativos, padres y otros familiares también hacen parte del 

contexto deportivo.
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Conclusiones

El rol del psicólogo del deporte en Antioquia se ve posibilitado 

gracias a las instituciones de índole público y privado que se han 

encargado de generar procesos de acompañamiento a los depor-

tistas, entrenadores y padres de familia, entendiendo que no solo 

es importante realizar procesos de entrenamiento en habilidades 

psicológicas dirigidas al rendimiento deportivo, sino que también 

es necesario abordar el contexto y las situaciones emocionales y 

familiares de los sujetos que practican deporte y que pretenden 

obtener logros a nivel nacional e internacional.

Aunque la psicología del deporte sigue siendo un campo de 

aplicación poco reconocido en el país y en el departamento (Álva-

rez et al., 2018), cada vez se observan mayores posibilidades de 

actuación del psicólogo teniendo en cuenta que es un campo flexi-

ble ante la multiplicidad de las modalidades y espacios deportivos. 

También permite un continuo crecimiento de la disciplina gracias a 

las proyecciones académicas y prácticas de los profesionales que la 

ejercen, y a la visibilidad y reconocimiento que les brindan a aquellos 

que han sido impactados por ella. Son los actores involucrados en 

el deporte, especialmente de alto rendimiento, quienes reconocen 

la importancia de generar un proceso de acompañamiento desde 

el componente psicológico, involucrando además a las personas 

cercanas al deportista.

Con la constante demanda de profesionales titulados y la con-

tinua formación de psicólogas y psicólogos especializados, llegará 

un punto de inflexión en el cual el mercado laboral y académico 

esté en poder de estos profesionales. Empero, con dicha demanda 

de acreditación los psicólogos no solo se quedan en las especiali-

zaciones, sino que optarán estudios superiores, como las maestrías 

y doctorados fuera del país de origen. Desde este punto de vista se 

augura un futuro alentador para la psicología del deporte en los 
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próximos años. Igualmente se espera la creación de los programas 

de maestría en el país (Serrato, 2008).

También es importante resaltar la labor que han ejecutado aque-

llos profesionales pioneros en la psicología del deporte, logrando la 

diferenciación de otros campos de aplicación. Después de 35 años, 

el balance de investigaciones y publicaciones es pobre, siendo una 

muestra de la falta de oportunidades para la formación en posgrados 

orientados a esta área, aspecto en el que la psicología del deporte 

colombiana deberá progresar. Del mismo modo, se hace necesaria 

la difusión de los logros académicos y prácticos de nuestros pro-

fesionales, ya sea en una revista propia o de otros países, como 

contribución a este campo de la psicología en Colombia y a nivel 

mundial.

El profesional en Psicología del Deporte y la Actividad Física 

encontrará en el medio muchos retos para la correcta aplicación 

de su saber. Sin embargo, esto no debería suponer un limitante, 

puesto que se trata de generar los adecuados procesos de trabajo 

interdisciplinario y la adaptación de las metodologías para que se 

puedan unir a la planificación del entrenamiento deportivo de los 

diferentes cuerpos técnicos y a las planeaciones estratégicas de los 

docentes de actividad física, recreación y buen uso del tiempo libre.
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Resumen

En el marco de las prácticas formativas de la Fundación 

Universitaria Sanitas en convenio con la Liga de Deportes 

de Limitados Visuales de Bogotá se llevó a cabo un proyecto 

en psicología del deporte con la participación de 20 depor-

tistas de alto rendimiento de la selección Bogotá de goalball 

(deporte paralímpico para discapacidad visual). Primero se 

realizó una etapa de evaluación y diagnóstico, donde surgió 

el proyecto “Entrenamiento de habilidades psicológicas de 

imaginación, confianza y cohesión en deportistas de alto 

rendimiento de goalball (Epicc)”. La intervención integral 

se desarrolló tres veces a la semana, durante cuatro meses, 

con el cuerpo técnico, deportistas y familiares en el horario 

habitual de entrenamiento. Se aplicaron 19 protocolos y tres 

talleres, uno por cada una de las habilidades propuestas. 

Se realizaron tres manuales con enfoques diferentes dando 

cuenta de los objetivos del proyecto y de su implementa-

ción: (1) un manual teórico, con fundamentación teórica 

del proyecto y generalidades del deporte; (2) un manual 

práctico, con ejercicios para el entrenamiento de habilidades 

psicológicas en campo; y (3) un manual web, con ejercicios 

complementarios para la práctica en casa. Dichos manuales 

se efectuaron por medio de herramientas tecnológicas que 



208      Experiencia de prácticas profesionales en goalball

se pudieran adaptar a las necesidades de la población, como 

talkback, código QR y páginas web. Asimismo, se diseñaron 

folletos en lenguaje braille para los deportistas y el cuerpo 

técnico, y carteleras que se dispusieron en lugares específicos 

del recinto de entrenamiento para conocer la información del 

proyecto. Los deportistas y el cuerpo técnico reconocieron 

la importancia del entrenamiento psicológico planificado, 

estructurado e intencionado para el desempeño deportivo.

Palabras clave: psicología del deporte, imaginación, confianza, 

cohesión, goalball.

Marco teórico

El deporte paralímpico tiene origen en el hospital Stoke Mandeville 

en Aylesbury (Inglaterra), durante el periodo de la Segunda Guerra 

Mundial (García, 2019), en donde gracias al gobierno británico y al 

médico Ludwig Guttman, considerado el padre del deporte paralím-

pico, se instauraron ciertas disciplinas con fines terapéuticos para 

personas con discapacidad, específicamente soldados con parálisis 

debido a los combates de la guerra. A partir de esto se decide esta-

blecer una serie de unidades para la atención de estos soldados, 

entre las cuales se encontraba el hospital donde laboraba Guttman. 

Sin embargo, y a pesar de que la historia de estas disciplinas se 

enfatice en este hecho histórico, es claro debatir que incluso antes 

de esta época en Alemania, específicamente desde 1888, ya exis-

tían ciertos clubes que promovían la participación de personas con 

discapacidad auditiva en los deportes (Rede Nacional do Esporte, 

2016), hecho que dio pie a la creación del Comité Internacional de 

Deporte para Sordos en 1924 (Ferrante, 2017).

Otros protagonistas dominaban el tratamiento en lesión medu-

lar, como es el caso del alemán Wihelm Wagner y el suizo Emil 

Kocher alrededor de la Primera Guerra Mundial (Weiner & Silver, 
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2014), autores que abrieron el camino a los principios modernos del 

tratamiento de la lesión y suscitaron trabajos como los de Donald 

Munro en Estados Unidos en 1936 y el mismo Guttman en Reino 

Unido alrededor de 1944 (García, 2019), siendo este último el año 

en donde los atletas paralímpicos ganaron reconocimiento mundial.

Gutmann inicia el deporte adaptado para discapacidad creando 

el Centro Especializado en Lesiones en la Columna en el hospital 

Stoke Mandeville, donde se inició la rehabilitación por medio de 

baloncesto. Esto con el fin de entrenar al cuerpo y evitar el tedio 

de la vida hospitalaria, restablecer la actividad de la mente y del 

cuerpo, e infundir amor propio, autodisciplina, espíritu competitivo 

y compañerismo, que resultaban esenciales para la reintegración 

social (Samanes, 1998). A partir de esta época el deporte paralímpico 

va más allá del carácter terapéutico, convirtiéndose en un fortale-

cedor de la integración y la recreación para personas con discapa-

cidad (Ruiz, 2012), y evolucionando hasta convertirse en deporte 

competitivo (International Paralympic Committee [IPC], 2013). 

Cabe resaltar que el deporte paralímpico, en términos generales, 

según la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (2017), es aquel 

respaldado por el Comité Paralímpico Internacional en términos de 

legislación y convenios, fomentando la práctica del mismo a nivel 

de alto rendimiento. Por otro lado, el deporte adaptado es aquel 

que funciona como una adaptación deportiva para la inclusión de 

personas con discapacidad en el ámbito deportivo.

En Colombia, el Comité Paralímpico Colombiano se oficializó 

con la Ley 582 de 2000. Sin embargo, desde 1995, con la Ley 181, ya 

se hablaba de las funciones de esta entidad (Gaillard et al., 2017). 

Finalmente, el 3 de febrero de 2001 se formaliza y toma las riendas 

del deporte paralímpico en Colombia, con sus federaciones, ligas y 

clubes asociados. Actualmente su presidente es Julio César Ávila, 

quien también responde como presidente del Comité Paralímpico 

de las Américas.
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Un concepto importante para la comprensión del deporte para-

límpico es la clasificación funcional, la cual, según Moya (2014), es 

una característica fundamental ya que permite a los deportistas ser 

catalogados en función de su capacidad de movimiento o la deficien-

cia. Esta incide en el rendimiento, siendo el “potencial funcional” lo 

que encajona al deportista en una clasificación particular para un 

deporte específico. Según Reina y Vilanova (2016), la clasificación 

proporciona una estructura para la competición, debido a que los 

deportistas compiten de forma tal que no se genere una desventaja, 

siendo este sistema un intento por minimizar el impacto de las defi-

ciencias y tener en cuenta el rendimiento deportivo. Según Richer 

et al. (1992), esta actividad es fundamental para fomentar el valor 

de la competencia, haciéndolo de manera justa con el resto de los 

deportistas, con una habilidad/discapacidad similar.

Entre esta clasificación funcional se encuentra la discapaci-

dad visual, siendo definida según Lobera y Ramírez (2010) como 

la afectación directamente de la percepción de imágenes en forma 

total o parcial. En esta discapacidad están implicados los órganos 

visuales, sus conexiones y algunas estructuras del cerebro para que 

se pueda tener una adecuada forma de recibir imágenes y asimilar 

las mismas.

Teniendo en cuenta el concepto de clasificación funcional en el 

deporte, se hará hincapié en las principales discapacidades a nivel 

visual comunes en el goalball. Según Ortiz (2011), existen diversas 

formas de dirigirse al sentido de la visión en termino de discapa-

cidad. Entre estos se encuentran: la ceguera, concebida como una 

pérdida total de visión; la baja visión, que se define como un grado 

menor de pérdida que se puede optimizar utilizando productos de 

apoyo o cirugías; la visión útil, aquella que no describe ni indica 

una afectación en la capacidad visual; la deficiencia visual, se 

define como la pérdida de funciones visuales como la agudeza o el 

campo visual; la visión funcional, aquella capacidad de las personas 

para usar la visión en todas las actividades de la vida diaria; y la 
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pérdida de visión, término general que se describe a la ceguera o 

a la baja visión como pérdida parcial y la discapacidad visual, la 

cual se utiliza para describir una pérdida de capacidades visuales.

La discapacidad visual es comprendida desde la agudeza visual. 

Es definida según el Ministerio de Educación de Chile (2007) como 

la capacidad de percibir con claridad y nitidez la forma y la figura 

de los objetos a una distancia determinada, aun con el uso de lentes 

o cuando se tiene una disminución del campo visual. Este último 

hace referencia a la porción del espacio que un individuo puede 

ver sin mover la cabeza ni lo ojos (Arias, 2010). Entre aquellas 

que son legibles para los deportes paralímpicos se encuentran los 

presentados en la tabla 1.

Tabla 1. Clasificación de discapacidades a nivel 
visual presentes en el deporte paralímpico

Nº Discapacidad Definición

1 Aniridia
Se caracteriza por una hipoplasia del iris; es decir, el desarrollo in-
completo o incluso nulo del iris (Diago et al., 2009).

2
Atrofia del nervio 
óptico (degeneración 
nerviosa)

Pérdida de las fibras nerviosas de la pupila, es decir, de los axones 
del nervio óptico. Puede darse por el síndrome compresivo, el cual 
produce disminución paulatina de la agudeza visual, palidez del disco 
y atrofia de la retina (Cuadrado, 2000).

3 Cataratas congénitas

Son particularmente importantes debido a que se encuentra como una 
de las principales causas de ceguera en los niños. Si es detectada a 
tiempo puede ser de importancia vital, ya que puede mejorar la recu-
peración visual. Si no se detecta a tiempo puede causar leucocoria, 
que es definida como un reflejo blanco observado por iluminación 
ordinaria; y nistagmus, un tipo de catarata bilateral densa que involu-
cra el eje visual, manifestándose como una mirada vaga de búsqueda, 
o el estrabismo como consecuencia de la agudeza visual disminuida 
(Bustos et al., 2001).

4 Catarata adquirida

Cualquier suceso que destruya la integridad de la cápsula del cristalino 
(herida, penetraciones o golpes contundentes, cuerpos extraños, etc.) 
que pueden hacer que se desarrolle una catarata traumática. También 
existe que otro tipo de catarata adquirida por medio de enfermedades 
sistémicas, las cuales pueden aparecer a consecuencia de una enferme-
dad (por ejemplo, diabetes) o por un tratamiento de una enfermedad 
(Ministerio de Sanidad Español, 1998).
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Nº Discapacidad Definición

A Colobomas

Un defecto en un sector de los iris causados por una falla al cierre 
de la fisura óptica que ocasionalmente ocurren la parte inferior. Este 
fallo se da en las capas más internas o nervios del globo ocular (Cano 
et al., 2015; Erana & Gordon, 2008)

6 Ceguera cortical

Es una condición que cursa con déficit visual producido por lesiones 
en la corteza visual. Se caracteriza porque los reflejos pupilares y del 
ojo, en general, son normales, pero el fallo se presenta en una de sus 
vías corticales (Zazpe et al., 2006).

7 Glaucoma

Enfermedad ocular que deteriora gradualmente la vista. En general, no 
presenta síntomas y puede ocasionar la pérdida repentina de la vista. 
La principal causa de esta enfermedad es la obstrucción del sistema 
de drenaje del ojo y la presión en el interior del ojo hace que el nervio 
óptico se dañe (Del Portillo, 2007).

8 Astigmatismo

Es una condición óptica en donde los rayos de luz paralelos que inciden 
en el ojo no son refractados. Puede ser congénita y no progresivos, o 
generados por cicatrices, degeneraciones ectásicas y posquirúrgicos 
(Ramos et al., 2015).

Los deportes de limitación visual, según British Blind Sport 

(2012), son aquellos que tienen como objetivo la integración de 

aquellos deportistas que tienen una condición específica que no 

les permite tener una agudeza y campo de visión óptimos para el 

desarrollo de un deporte convencional. Esto se pueden clasificar en 

deportes adaptados —como fútbol, ciclismo y atletismo—, o deportes 

diseñados para personas con discapacidad visual como el goalball. 

Según Richardson (2021), los beneficios principales en la actividad 

física para deportistas con limitaciones visuales son el dominio 

físico (balance, orientación, aguante y fuerza), la construcción de 

una identidad, el conocimiento y dominio del esquema corporal, 

la percepción global del contexto, el pensamiento simbólico y abs-

tracto, la cognición y la identificación espacial, así como beneficios 

a nivel sociocultural debidos a un apoyo de sus entrenadores y el 

soporte familiar.

El goalball, que originalmente se llamó rollball, se creó en 1946 

como resultado de la unión de la institución biomédica y los soldados 

veteranos de la guerra con ceguera. El alemán Hans Lorenzen y el 
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austríaco Seep Reindl lo utilizaron como estrategia de rehabilita-

ción para los soldados que quedaron ciegos después de la Segunda 

Guerra Mundial, y así desarrollar sus capacidades de concentración 

y cualidades físicas. Este deporte evolucionó hasta ser incluido en 

los Juego Paralímpicos de Toronto en 1976 (rama masculina) y en 

Arnhem en 1980 (rama femenina) (Gómez & Tosim, 2016), y era 

administrado por la Federación Internacional de Deporte para Dis-

capacitados. Fue hasta los Juego Paralímpicos de París (1981) que 

pasó a ser administrado por la Federación Internacional de Deportes 

para Ciegos (IBSA). Actualmente esta organización administra las 

competencias continentales de goalball: la Goalball África Reginal 

Championships, la Goalball Asia/Pacific Championships, la Paname-

rican Games Goalball, la competencia europea —que se estructura 

por medio de tres ligas A, B y C—, los juegos mundiales IBSA —se 

realizan cada cuatro años en categorías masculinas y femeninas 

(Moya, 2014)—, los Juegos Parapanamericanos organizados por la 

IBSA, los Juegos Parapanamericanos organizados por el Comité 

Paralímpico de las Américas (APC) y los Juegos Paralímpicos organi-

zados por el Comité Paralímpico Internacional (IPC). Actualmente se 

practica en 73 países oficialmente, en los que se encuentra Colombia, 

donde desde 2009 es implementado como disciplina paralímpica. 

Este es un deporte que comprende un enfrentamiento equipos de 

tres participantes, en donde el objetivo es, mediante el lanzamiento 

con la mano de un balón, introducirlo en la portería rival y anotar 

la mayor cantidad de goles en el tiempo reglamentario, que son dos 

tiempos de 10 minutos cada uno.

Psicología del deporte y habilidades psicológicas

La psicología del deporte, según la American Psychological Asso-

ciation (2008), es una rama que utiliza el conocimiento y las habi-

lidades de la psicología para abordar el rendimiento y bienestar de 

los atletas, desde aspectos sociales y problemas sistemáticos que 
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influyan en la participación deportiva. Según Segura (2017), el papel 

que cumple la psicología en el deporte paralímpico es el de ayudar 

a preparar a las personas con discapacidad que hacen ejercicio 

para mejorar su rendimiento, así como otros aspectos relaciona-

dos con su educación, salud y bienestar. Cabe resaltar el aspecto 

clave de la intervención psicológica en el deporte, ya que, según 

Haans (2019), el psicólogo del deporte en el equipo paralímpico se 

convierte en un sujeto activo en el entrenamiento de los atletas, al 

convertirse en una interrelación de atletas, entrenador, asistentes 

y psicólogos. Por otro lado, Hakansson et al. (2020) hacen hincapié 

en que eventos adversos como la pandemia del COVID-19 generan 

una crisis en la práctica del deporte olímpico y paralímpico, ya que 

provoca situaciones de inseguridad, estrés y una necesidad latente 

por el entrenamiento físico y mental que se ha visto impactada por 

las condiciones de la pandemia. Proponen unas recomendaciones 

frente al abordaje de estas situaciones, ya que desde la perspectiva 

de los profesionales de la salud mental se brinda un apoyo para 

satisfacer necesidades en el deportista, proporciona acceso a medios 

especializados para el manejo de sus habilidades psicológicas y 

formula acciones en salud para promover el bienestar y la calidad  

de vida.

Actualmente, según describe Berkely (2021), las asociaciones 

paralímpicas se han dado cuenta de la importancia del psicólogo en 

el ámbito deportivo. James Scott (citado en Berkely, 2021), psicólogo 

del Comité Paralímpico de Jamaica, describe cómo la influencia 

de profesionales de la salud mental en los equipos jamaiquinos 

fue determinante para vencer la pandemia. Esto, debido a que al 

tener un ambiente hogareño se proporcionaron herramientas que 

buscaron impulsar el espíritu y la trasformación para un mejor 

desempeño deportivo en el contexto de pandemia. Así se quiere 

mostrar la importancia de proyectos como Epicc, el cual utilizó 

una estrategia tecnológica e innovadora para el entrenamiento de 
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habilidades no solamente en campo sino en casa, y que hoy en día 

en contexto pospandemia se sigue promoviendo para el equipo de 

goalball de Bogotá, incluso de una forma más proactiva de lo que 

se utilizó en su año de creación.

Las habilidades psicológicas son conductas aplicadas por el 

propio deportista, ya que pueden contribuir a mejorar su funciona-

miento en el entrenamiento y la competición. Vealey (1986) sugiere 

que un atleta que tiene éxito en un deporte que disfruta, por lo 

general, traslada el sentimiento a nuevas situaciones deportivas. Es 

así como las habilidades psicológicas cumplen el papel específico 

de brindarle a los deportistas un mayor rendimiento en función 

del tiempo/espacio, dominio de la tarea y expectativa de éxito. El 

entrenamiento de habilidades puede potenciar o eliminar conduc-

tas que cumplen la función de influir en el desempeño deportivo, 

y así los deportistas tienen la potestad de generar herramientas de 

aprendizaje suficientes para el rendimiento en las diferentes com-

peticiones. El entrenamiento psicológico, según García y Olmedilla 

(2001), se refiere a la intervención desde la psicología en el marco 

del entrenamiento deportivo, con el fin de aplicar técnicas y tácticas 

deportivas a nivel físico y mental que potencien el desarrollo de 

una habilidad psicológica.

Por otro lado, García et al. (2019) afirman que los deportistas 

que utilizan efectivamente las habilidades y las destrezas físicas, 

psíquicas, emocionales, cognitivas y volitivas son aquellos que bajo 

presión responden de una mejor manera. Esto, debido a que pueden 

contrarrestar aquellos pensamientos, emociones y acciones que 

juegan en contra del rendimiento deportivo.

Proyecto Epicc

El proyecto Epicc nace como parte de la práctica formativa desde 

el área de Psicología del Deporte de la Fundación Universitaria 
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Sanitas. Cabe resaltar que estas prácticas comienzan con la crea-

ción del modelo de entrenamiento de habilidades psicológicas de 

imaginación, confianza y cohesión (Eppic) en respuesta a las nece-

sidades detectadas en el equipo de goalball de Bogotá (Colombia). 

Dicho modelo es la base fundamental del proyecto, por lo que cabe 

resaltar que es una adaptación propia del modelo de imaginación 

bioinformacional de Lang, de autoconfianza de Vealey y el modelo 

de cohesión social de Carron. Este modelo comprende la unión de 

las visiones previamente mencionadas, en donde se mantiene los 

componentes originales, pero se unen en forma tal que pueda ser 

un complemento recíproco entre las mismas.

El proyecto comenzó como una forma de hacer algo diferente 

y generar nuevas formas de impactar positivamente a la pobla-

ción, pensando en aprovechar al máximo cada uno de los días que 

pudiese trabajar con los deportistas. Es así como para detectar las 

necesidades de la población se convirtió en una experiencia de 

crecimiento personal, con el que incluso se logró el interés en tener 

nuevos aprendizajes en torno al lenguaje braille y ser partícipe de 

este deporte. De esta manera se podría sentir por un momento lo 

que significaba ser parte de la población con discapacidad visual y 

comprender nuevas formas de interpretar su realidad. Esto se con-

virtió en un proyecto que no solamente se trató de gestionar nuevas 

formas de entrenar habilidades psicológicas una vez detectadas las 

necesidades, sino de la creación de un modelo que teóricamente 

sustentara la pertinencia de las técnicas y estrategias de interven-

ción que se adaptaran a la población.

El modelo Epicc se comprende desde las posturas menciona-

das, en donde se comienza hablando de la teoría de imaginación 

bioinformacional de Lang. De esta se comprenden múltiples facto-

res asociados a diversas tareas para comprender la imaginación, 

en donde, según Lang (1979, citado en Murray, 1996), se conoce la 
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concepción de la imagen como un conjunto organizado de propor-

ciones almacenadas en la memoria a largo plazo del cerebro; es 

decir, un conjunto de sensopercepciones organizadas que se evocan 

en función de una ejecución. Este modelo comprende una relación 

recíproca desde los factores de tarea, perspectiva y emoción como 

tres aspectos de origen individual, a través de estímulos y respuestas 

que dan conexión a la teoría de autoconfianza de Vealey, así como 

los factores físicos y de aprendizaje que están relacionados con lo 

individual y lo colectivo, y los factores ambientales que están en 

relación con el clima social y la cohesión grupal que se identifica 

en el equipo.

Por otro lado, cabe aclarar que al modelo de autoconfianza 

de Vealey (1986) se le realiza una división (figura 1): por un lado, 

encontramos los tipos de confianza y las fuentes de confianza. De 

esta se comprenden dos conexiones, una hacia imaginación con 

factores individuales como autorregulación, habilidades, entrena-

miento físico y resiliencia, y una conexión compartida con cohesión, 

ya que los factores de logro, clima social y eficiencia cognitiva son 

aspectos que se entrenan individualmente pero que tienen influencia 

al ser un deporte de conjunto. Es por esto que se realiza la división 

del modelo partiendo que el logro, el clima social y la eficiencia 

cognitiva se han de entrenar y tienen influencia directa de su con-

texto y sus compañeros. Por otro lado, la cohesión comparte una 

conexión recíproca con imaginación y confianza al tener aspectos 

o factores individuales, que tienen una conexión hacia la confianza 

e imaginación; aspectos de grupo, como el liderazgo; factores de 

equipo que comparten con confianza, pero que pueden ser entre-

nados desde la imaginación; y por último, factores ambientales, 

los cuales se comprende desde la imaginación y la confianza como 

primordiales para el desempeño de estas habilidades.
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Figura 1. Modelo Epicc
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El proyecto Epicc es un modelo de autoría propia en el cual se 

da la fusión de tres modelos diferentes aplicados al deporte, ya que 

los tres modelos manejan una visión biopsicosocial del deportista 

y comprenden factores biológicos, psicológicos y sociales. Es gra-

cias a esto que se puede dar la unión de estos modelos formando 

el modelo Epicc.

Una vez planteado el modelo Epicc, se comenzó con el diseño 

de los protocolos de acción enfatizados en la población, de forma 

tal que pudiesen ser efectuados de acuerdo a sus necesidades. Entre 

estos se describe la realización de 24 protocolos, de los cuales 19 
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fueron aplicados. Los cinco restantes fueron descritos cuidadosa-

mente para que el proyecto fuese retomado una vez terminada la 

práctica formativa (tabla 2).

Tabla 2. Protocolos del proyecto Epicc y su metodología de trabajo

n.º Protocolos Objetivo

1
Protocolo de 
observación

Crear un formato de observación con el fin de identificar los 
hábitos de los deportistas desde la observación sistematizada 
natural sin participación.

2
Protocolo de 
rapport

Realizar los primeros acercamientos a la población y rapport 
con los deportistas.

3
Protocolo de 
evaluación

Realizar la fase de evaluación pre con los deportistas desde 
el instrumento Par P1 (diseñado para deportistas de alto 
rendimiento).

4
Protocolo de 
evaluación 2

Realizar la fase de evaluación con los deportistas desde una 
estrategia que identifique las relaciones de los mismos (so-
ciograma).

5
Protocolo de 
imaginación

Describir el concepto de imaginación y sus componentes desde 
un taller, así como este se refleja en el deporte.

6
Protocolo de 
movimiento 1

Potenciar la habilidad de imaginación en función del juego y 
el movimiento físico desde el gesto de bloqueo realizando una 
imagen previa y posterior ejecución.

7
Protocolo de 
movimiento 2

Potenciar la habilidad de imaginación en función del juego y 
el movimiento físico desde el gesto de lanzamiento realizando 
una imagen previa y posterior ejecución.

8
Protocolo de 
confianza

Describir el concepto de confianza, sus componentes y como 
se refleja en el deporte (taller).

9
Protocolo de 
preparación 
mental 1

Reflejar los conceptos de confianza y de preparación mental y 
física en el deporte desde la descripción de rutinas previas a 
los juegos y la autoevaluación en los gestos deportivos.

10
Protocolo de 
preparación 
mental 2

Reflejar los conceptos de confianza y preparación mental en 
el deporte desde un ejercicio de entrenamiento en gesto de 
bloqueo y lanzamiento desde la descripción de su postura, y 
la retroalimentación del gesto en torno a frases positivas que 
promuevan la autoconfianza.

11
Protocolo de 
respiración

Potenciar el uso correcto de la respiración (diafragmática, 
torácica o clavicular) antes, durante y posterior al juego (pre-
paración, gestos de juegos y recuperación).

12
Protocolo de 
eficiencia 
cognitiva

Potenciar la eficiencia cognitiva desde ejercicios de toma de 
tiempo según el reglamento de juego (10 segundos).
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n.º Protocolos Objetivo

13
Protocolo de 
preparación

Desarrollar una autoevaluación y reconocimiento de las rutinas 
de preparación.

14
Protocolo de 
rutina

Desarrollar una rutina a nivel individual y de equipo para el 
trabajo de preparación antes de juego.

15
Protocolo de 
clima social 1

Reflejar el concepto de clima social en movimientos de pases y 
lanzamientos por medio de ejercicios de devolución de balón.

16
Protocolo de 
clima social 2

Reflejar el concepto de clima social en movimientos de bloqueo 
potenciando el trabajo al cambiar el balón de juego por uno 
más pequeño.

17
Protocolo de 
cohesión

Describir el concepto de cohesión desde un taller, sus compo-
nentes y como se refleja en el deporte.

18
Protocolo de 
factores per-
sonales 1

Describir el concepto de factores personales y su represen-
tación en el juego a través de un resumen de lo trabajado en 
imaginación y confianza en gesto de bloqueo y lanzamiento.

19
Protocolo de 
factores per-
sonales 2

Describir el concepto de factores personales y su represen-
tación en el juego a través de un resumen de lo trabajado en 
imaginación y confianza en momento específicos de juego 
(lanzamientos, penaltis, etc.).

20
Protocolo de 
factores am-
bientales 

Describir el concepto de factores ambientales y su repre-
sentación en el juego por medio de ejercicios sonoros que 
comprendan el trabajo en equipo en gestos de lanzamiento a 
nivel individual.

21
Protocolo de 
factores am-
bientales 2

Describir el concepto de factores ambientales y su representa-
ción en el juego por medio de ejercicios sonoros que compren-
dan el trabajo en equipo en gestos de bloqueo a nivel individual.

22

Protocolo de 
factores de 
liderazgo y 
equipo 1

Describir el concepto de factores de liderazgo y de equipo y su 
representación en el juego por medio de ejercicios de imagina-
ción de partidos y comunicación entre los miembros del equipo.

23

Protocolo de 
factores de 
liderazgo y 
equipo 2

Describir el concepto de factores de liderazgo y de equipo y su 
representación en el juego por medio de ejercicios en jugadas 
específicas de los jugadores (ejemplo: “flotantes”, “jaque”).

24

Protocolo de 
factores de 
liderazgo y 
equipo 3

Describir el concepto de factores de liderazgo y de equipo y su 
representación en el juego por medio de ejercicios de comuni-
cación en pases y jugadas específicas.
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Mediante técnicas de imaginería se realizó lo que, según 

Martínez (2018), se describe como imaginación o experiencia 

auditiva, la generación de un recuerdo primario que corresponde 

a su vez una expectativa y la experiencia sobre lo que sucede en 

su contexto próximo. Gracias a esta técnica se realizaron varios 

entrenamientos en función de su gesto de bloqueo y lanzamiento 

con el equipo. Según Londoño et al. (2010), el audio constituye uno 

de los más importantes referentes y facultades de sensibilidad para 

el entendimiento y asimismo el aprendizaje. Es por esta razón que 

se realizaron ejercicios que tenían como fuente principal el sentido 

del audio, de tal forma que se pudiese generar un aprendizaje en 

función de valores técnicos que se producían gracias a las espe-

cificaciones de la entrenadora y las necesidades detectadas por 

parte de la evaluación inicial. Es así como se crean los protocolos 

que darían cuenta de este proceso mediante estrategias guiadas 

con “imágenes” previas, que el jugador recrea mentalmente. De 

este modo lograba su ejecución paso por paso hasta concretar el 

movimiento deseado.

Por otro lado, Lang (citado en Mora et al., 2009) plantea que 

la imagen es una construcción de partes que se integran en una 

imagen mental procesada por el cerebro, que se puede descomponer 

en estímulos y proporcionar ciertas respuestas. Por ello, cuando se 

propuso la creación de actividades de valor táctil y auditivo ya que 

se tenían unos códigos que en conjunto formaban una imagen mental 

del lugar o de lo que se quería llegar, se generó una proposición de 

estímulo que produjo una proposición de respuesta, el reconoci-

miento de la cancha por medio y estímulos táctiles y auditivos, y las 

facultades del balón, así como los estímulos auditivos y táctiles en 

virtudes del peso y el sonido fuera del cascabel. Según Carroll et al. 

(1982, citados en Mora et al., 2009), la interacción entre el modo de 

entrenar y la estructura que representará la imaginación resulta 

crucial y es gracias a estas técnicas que se valoró, por parte de los 

deportistas, la pertinencia y las respuestas en función de lo que se 
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quería realizar. Gracias a Epicc se hace factible el reconocimiento 

de los factores que pueden ser compartidos con la confianza en 

función del entrenamiento deportivo.

Se trabajó con la habilidad de confianza, la cual, según Vealey 

(citado en Cox, 2009), es la creencia de hacer y realizar las cosas, 

a partir de la influencia de factores externos e internos en la per-

sona. Esta temática se abordó desde el conectar las estrategias de 

imaginación trabajadas previamente, en donde se ajustaron los 

contenidos de la confianza en función del juego, y se trabajó el 

manejo de los logros y metas, la autorregulación y el clima social.

Las técnicas se utilizaron reconstruyendo el panorama de la 

teoría en función de la generación de confianza, y se realizaron 

técnicas de respiración dentro y fuera de juego. La respiración cons-

ciente, según Lima (2014), se manifiesta como uno de los ejemplos 

para el aprendizaje y los componentes disciplinares de la confianza. 

La respiración se trabajó sosteniéndose en la descripción aplicada 

en la imaginación, que en conjunto con los ejercicios de relajación 

progresiva, se utilizaron como una rutina pre y pos a los encuentros 

de entrenamiento. El control de la respiración, según Garín (2015), 

se entabla como una forma de buscar el equilibrio y el descanso y 

así nivelar los niveles cardiacos. De esta forma se puede aumentar 

la estabilidad emocional, el equilibrio y la memoria, y disminuir la 

ansiedad, así como también lograr mayor percepción y generar un 

espacio de autoconocimiento.

Para esta respiración se utilizaron los tipos: diafragmática, 

definida según McArdle et al. (2004) como una respiración lenta 

busca la relajación debido a la facilidad de que el aire descienda 

hasta la parte baja de los pulmones; torácica, que se realizó de 

forma que se reconocieran ambos tipos de respiración escogiendo 

el más funcional para los deportistas. Según Garín (2015), este tipo 

de ejercicios cumplen la función de generar una condición física de 

hábitos de esfuerzo físico y de higiene corporal con una educación 

frente a su proceso de capacidades. Esto se convirtió en una rutina y 
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en una manera de estructurar el trabajo en función de los gestos de 

lanzamiento y bloqueo, siendo incluidos los momentos de penaltis 

y de juego en general.

Se utilizaron las técnicas de reestructuración cognitiva de Beck 

manejadas como una forma de reestructurar los pensamientos o 

palabras negativas presentadas en el juego. Según Martín (2003), 

en este tipo de técnicas se presenta la relación de esquemas con 

creencias vs. la realidad. Justo es esto lo que se quiso atribuir por 

medio del proyecto Epicc, gracias a que se realiza una reestructura-

ción en interacción con los esquemas que complemente la realidad 

de su entorno próximo por medio de palabras que modifiquen los 

procesos de pensamientos negativos.

Además, se utilizó el planteamiento de un plan de enfoque 

explicado tanto a los deportistas como a la entrenadora. También 

se buscó la intencionalidad de los objetivos y el planteamiento de 

metas por medio de este ejercicio que buscaran una autoevaluación 

por parte de cada uno de los actores participantes. Esta estrategia 

puede determinar, por medio de un calendario o periodos interme-

dios, unas demandas psicológicas que la misma persona determine 

acorde a las necesidades estructuradas.

Por otro lado, la cohesión como la tercera habilidad priorizada 

en el proyecto se trabajó a partir del modelo de cohesión grupal 

de Carrón (1982). Según el autor, se distinguen cuatro factores que 

intervienen en el proceso de cohesión grupal: los factores ambien-

tales, personales, de liderazgo y de equipo. Para esta etapa se tra-

bajó en función de la teoría mencionada enfocando el trabajo a la 

cohesión de tarea, que, según Ros (2006), refleja el grado con el que 

los miembros de un grupo trabajan juntos para alcanzar objetivos 

comunes. Para esta etapa se efectuaron actividades enfocadas a los 

procesos de comunicación, toma de decisiones y atracción grupal.

Cabe resaltar que junto al desarrollo de las habilidades en 

cancha se comenzó a trabajar en el material para el equipo. Entre 

estos se realizó un manual con la información teórica referente al 
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trabajo del proyecto, así como la historia del deporte y su llegada 

a Colombia. En el mismo se contextualiza la investigación reali-

zada con las medidas de las pruebas para evaluar la eficacia de la 

aplicación del proyecto.

Por otro lado, se realizó un manual en versión práctica en 

el cual se evidencia cada uno de los ejercicios propuestos para el 

proyecto. Estos ejercicios fueron diseñados en torno a las necesida-

des de los deportistas y las demandas del mismo. En este manual 

práctico se encuentran todas esas actividades paso por paso, con 

el fin de que la entrenadora pudiese realizarlas y replicarlas como 

aprendizaje del proyecto de práctica. Además, se encuentran ejer-

cicios de tipo sonoro y táctil, con el fin de fomentar el trabajo en 

imaginación, confianza y cohesión.

Asimismo, surgió la iniciativa de crear un manual para los 

deportistas que pudiese ser utilizado tanto para nuevos jugado-

res como para los más veteranos, y que de manera interesante y 

novedosa permitiera responder a la realidad de las personas con 

discapacidad visual. Es así como surge la idea de utilizar TalkBack 

(herramienta de asistencia virtual que funciona a partir del audio) 

y los asistentes virtuales para realizar un manual web hecho de 

audios, textos, imágenes y caracteres, que al ser presionados con 

el TalkBack activado dan un medio de orientación más sencillo de 

usar a nivel web.

Este manual web se diseñó pensando en la facilidad de nave-

gación de los deportistas, siendo esta una forma sencilla de conocer 

el deporte para aquellos de nuevo ingreso. En el manual se pueden 

encontrar audios que indican desde la medida de la cancha, balón, 

tiempo y el reglamento para poder practicar el deporte; además se 

incluyen ejercicios para realizar en casa que comprendan las tres 
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habilidades trabajadas: imaginación, confianza y cohesión. Como 

reto en la práctica fue necesario desarrollar nuevas habilidades que 

permitieran la comunicación con los deportistas. Por ello estudiar 

braille fue vital en este proceso, no solo como parte de la práctica 

profesional, sino como una habilidad adquirida para la vida y el 

ejercicio profesional futuro. Leer con los dedos, escribir con una 

regleta y un punzón, y con ayuda de los deportistas no solo enseñar 

habilidades sino aprender y compartir con ellos su experiencia de 

vida, permitió un rapport mucho más sólido, así como credibilidad 

y confianza en el proceso y en la aplicación de lo aprendido en el 

diseño de folletos y afiches.

Se realizaron tres versiones de estos folletos y afiches. Una 

versión compacta para los jugadores, que pudiesen llevar en sus 

maletas sin que este sufriera algún daño en la escritura o en el 

código QR. En esta se plasmó las instrucciones para la lectura del 

código, todo indicado a través de lenguaje braille. Por otro lado, los 

afiches quedaron en lugares que los deportistas y el cuerpo técnico 

frecuentaba, como lo era la bodega de implementos deportivos y 

los camerinos.

El entrenamiento deportivo de estas leyendas del deporte y de 

los jóvenes promesas, luego del diseño e implementación de esta 

forma de distribución de información, los comentarios del impacto 

y la pertinencia del proyecto, se vieron reflejados en la acogida y 

la implementación en el día a día de las actividades. También en la 

forma como se ganó un lugar en el equipo multidisciplinar y se com-

prendió que el rol el psicólogo implica más que solamente evaluar, 

diagnosticar o pensar en una intervención. Implica generar impacto, 

recordación y transformación en el abordaje y las dinámicas del 

entrenamiento y la competencia (figura 2).
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Figura 2. Folleto y poster en lenguaje braille para 
la distribución de los manuales web

Resultados

Durante el proceso se utilizó como instrumento de referencia el 

PAR P1, prueba para evaluar rasgos psicológicos en deportistas. Esta 

tiene una duración de 25 minutos, aproximadamente, y se aplica a 

partir de los 12 años a deportistas con un nivel cultural suficiente 
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para la comprensión de instrucciones y poder ejecutar la tarea. Se 

puede administrar de manera individual o colectiva, y comprende 

la valoración de aspectos precisos de la psicología deportiva rela-

cionados con el rendimiento psicológico en situaciones de entre-

namiento y competencia. Esta prueba analiza diversas escalas de 

autoconfianza, motivación, concentración sensibilidad emocional, 

imaginación, actitud positiva y reto. Los resultados de esta prueba 

sugieren que las habilidades entrenadas mediante el proyecto Epicc 

se mantuvieron dentro del perfil esperado para un deportista de 

alto rendimiento, pues el promedio estuvo ligeramente por encima 

de esta puntuación de referencia (tabla 3). En la comparación de 

los perfiles de hombres y mujeres se encuentra que: la habilidad de 

confianza, actitud positiva y reto mantiene puntuaciones similares 

en su promedio; las habilidades de motivación en el grupo femenino 

son ligeramente superiores; la habilidad de concentración y la de 

sensibilidad emocional en el grupo masculino alcanzan patrones 

más altos y bajos, correspondientemente, a los del grupo femenino; 

y la habilidad de imaginación se mantiene ligeramente más alta en 

el grupo de hombres. En resumen, se destaca que el grupo mascu-

lino mantiene puntuaciones ligeramente más altas que las mujeres. 

Cabe resaltar que los deportistas se evaluaron en días diferentes 

debido a condiciones extradeportivas y que este instrumento no 

está adaptado a población con discapacidad, lo cual puede llegar a 

sesgar alguna respuesta de los deportistas.

Tabla 3. Resultados de la aplicación pre y post de la prueba PAR 
P1 en deportistas de alto rendimiento de goalball

 Confianza Motivación Concentración
Sensibilidad 
emocional

Imaginación
Actitud 
positiva

Reto

Esperado 9 9 9 4 9 9 9

Pre 8 8 7 3 6 8 10

Pos 9 9 8 2 9 9 10
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Adicionalmente, las puntuaciones mostraron que aquellas 

habilidades que se entrenaron por medio del proyecto Epicc tuvieron 

una marcada diferencia entre el pre y pos aplicado, lo que presume 

que los protocolos aplicados lograron producir cambios en dichas 

habilidades.

Además de las pruebas a nivel cuantitativo se realizó una 

encuesta de satisfacción con la que se logró determinar que el 

proceso estuvo dentro de lo esperado. Se impactó positivamente 

al grupo de deportistas y cuerpo técnico, obteniendo un promedio 

de respuestas en la encuesta de satisfacción de 4.75 de 5 posibles. 

Las observaciones subjetivas frente al proceso en la mayoría fue-

ron positivas, recomendando que el tiempo con los practicantes de 

psicología sea mucho mayor, que se pueda continuar con el proceso 

como hasta ahora, con más actividades bajo presión y resaltando 

el trabajo y actitud.

Conclusiones

Las prácticas formativas en psicología son escenarios fundamenta-

les para el acercamiento a diferentes poblaciones y el desarrollo de 

habilidades prácticas que posibilite el desarrollo de acciones orien-

tadas en el cubrimiento de necesidades, resolución de problemas o 

potenciación de habilidades. La psicología del deporte en Colombia 

es un área con más de 50 años de desarrollo; sin embargo, aún en 

los programas de pregrado no es común encontrar acercamientos 

académicos, científicos, investigativos y aplicados. Y aunque cada 

vez más se visibilizan esfuerzos por posicionar el área, se requiere de 

mayor oferta de exploración en escenarios formativos en los progra-

mas de pregrado. Asimismo, si la formación de psicología del deporte 

es escasa en el país, mucho más lo es la psicología del deporte y de 

la actividad física con énfasis en deporte adaptado o paralímpico.

Es por eso que proyectos como Epicc surgen de la posibilidad 

de realizar prácticas formativas en escenarios no convencionales, 
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que no solo son espacios de desarrollo académico sino espacios de 

desarrollo de habilidades para la vida. El diseño de protocolos, de 

manuales teóricos, prácticos y web, e incluso de folletos en braille, y 

la interacción con poblaciones con condiciones físicas diferenciales 

ha sido una forma de reflexionar sobre los retos de la psicología de 

la actividad física y el deporte (figura 3).

Proyectos como este manifiestan la necesidad de pensar la 

psicología del deporte y de la actividad física en población diversa, 

así como de aumentar la oferta educativa y las posibilidades de 

impactar la cotidianidad del deporte paralímpico en Colombia. Es 

por eso que este tipo de iniciativas también se convierten en una 

necesidad y una invitación a los profesionales en formación y a los 

profesionales especialistas en ejercicio de sus funciones a intere-

sarse por las minorías.

Figura 3. Equipo de goalball y de psicología 
en el desarrollo del proyecto Epicc

Fuente: © de los autores.
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Adicionalmente, el deporte paralímpico visto desde el campo 

de la psicología del deporte ofrece una visión amplia de retos a 

sobrellevar con el área. Entre ellos es indispensable realizar mayor 

trabajo de investigación con la población, vivir su realidad desde 

el aprendizaje de métodos de comunicación (braille, lenguaje de 

señas, etc.) y conocer los deportes adaptados y de origen propiamente 

para la discapacidad. Adicionalmente, el psicólogo que se interese 

en el área debe concertar un conocimiento en neuropsicología, 

discapacidad e, incluso, competencias de psicología clínica y otras 

áreas de conocimiento. Puesto que representa un reto importante, 

se debe asumir siempre una postura abierta al cambio y centrado 

en el aprendizaje y, en general, a lo que este reto representa para 

la psicología del deporte.
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Es gratificante saber que se siguen usando los manuales para 

entrenar a jugadores nuevos con técnicas de imaginería, confianza y 

cohesión de grupo que fueron el sustento para el proyecto. Esta fue 

una experiencia que me demostró que aquellas ideas más irreales 

pueden volverse realidad y que los límites llegan a ser muchas veces 

mentales. Nunca me espere trabajar con personas en discapacidad 

y mucho menos aprender braille, pero es algo que Epicc me dio y 

que agradezco.
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Resumen

La actividad física, el ejercicio y el deporte suscitan un sinfín 

de fenómenos propios de la psicología, que requieren atención 

por parte de los profesionales. Es así como este resulta ser 

un campo bastante amplio para la investigación. Teniendo 

en cuenta que en el mundo actual hay numerosos deportes, 

el fútbol tiene un mayor impacto social y económico frente 

a otras especialidades deportivas, ya que en este participa 

activamente el 4 % de la población mundial, siendo un fenó-

meno social no solo para los adultos, sino también para niños 

y adolescentes, quienes ven en este deporte una oportunidad 

de salir adelante. Es por ello que esta investigación se cen-

tró en explicar el efecto psicológico que tiene en un grupo 

de personas, el retiro anticipado de la carrera futbolística, 

entendido como la interrupción definitiva de la práctica de 

este deporte en un ámbito profesional y que sobreviene de 

forma inesperada. Es a partir del relato de exfutbolistas que 

se establecen tres factores que conducen a esa terminación: 

el proceso de selección, la edad cronológica y las lesiones 

deportivas. Es así como ellos se ven obligados a reorientar 

su proyecto de vida, el cual involucra el apoyo familiar y las 

relaciones con pares. Buscando cumplir con los objetivos 

de esta investigación, la misma se realizó bajo un alcance 
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interpretativo, método cualitativo, con diseño narrativo y 

como instrumento se hizo uso de una entrevista semies-

tructurada, siendo las fuentes de información cinco jóvenes 

exfutbolistas entre 20-25 años, de la ciudad de Bogotá. Se 

tiene como resultado una mayor comprensión de las causas 

hasta el proceso final de adaptación a una nueva realidad 

personal de los jóvenes después de la retirada temprana del 

fútbol profesional.

Palabras claves: proyecto de vida, familia, relaciones con 

pares, jóvenes, fútbol, lesiones.

Introducción

El fútbol es para algunos un juego y para otros una forma de vida. 

Hay quienes lo usan como negocio o lo siguen como ideología, y 

hay quienes lo ven como la única forma de salir adelante. Pero algo 

de lo que no cabe duda es que está presente en cualquier parte del 

mundo, convirtiéndose en algo más que un deporte. El llamado 

“deporte rey”, al tener una gran presencia de las redes sociales, 

como también en los medios de comunicación, parece ser una de las 

mayores apuestas de niños, niñas y adolescentes a la hora de orien-

tar su proyecto de vida (Pérez et al., 2018, p. 271). Sin embargo, 

un fenómeno particular de la práctica, no solo del fútbol sino de 

cualquier deporte, es la terminación temprana de esta, razón que 

lleva a indagar tres factores principalmente: los procesos de selec-

ción, la edad cronológica y las lesiones deportivas, que a su vez 

implican la restructuración del proyecto de vida de los deportistas.

Sánchez y León (2012) afirman que el fútbol es uno de los 

deportes de mayor impacto social y económico respecto a otras 

especialidades deportivas, independientemente del nivel de profesión 

en el que se sitúe (deporte de base, profesional o alto rendimiento). 

A su vez, una encuesta elaborada por la Fédération International 
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de Football Association (FIFA) en 2006 se puede apreciar que este 

es el deporte número uno del mundo, ya que el 4 % de la población 

mundial participa activamente del mismo. Esta es la razón princi-

pal de escoger este deporte para el desarrollo de la investigación.

Frente a los procesos de selección, un punto importante a 

mencionar es la distribución de las ligas de fútbol en todos los 

continentes, ya que es a ellas a las que apuntan los jugadores pro-

fesionales. Estas ligas a nivel mundial cuentan con varias catego-

rías dependiendo del país, pero las que sobresalen son la primera 

división, que al campeón le otorga el título más importante en cada 

país, y la segunda división, que concede al campeón la posibilidad 

de jugar en la primera división. Sin embargo, hay un límite de 

jugadores que los equipos de fútbol profesional pueden inscribir a 

ligas nacionales y competencias internacionales para participar. A 

nivel general, en todas las competiciones de fútbol en el mundo, el 

número de jugadores inscritos no varía mucho (tabla 1).

Tabla 1. Cantidad de jugadores que pueden ser inscritos 
a las ligas de fútbol más importantes del mundo

Liga País Jugadores inscritos

Premier League Inglaterra 28

La Liga España 25

La Serie A Italia 28

Bundesliga Alemania 26

League 1 Francia 28

Súper Liga Argentina Argentina 26

Campeonato Brasileño Serie A Brasil 25

Liga Betplay Colombia 25

Nota: Información extraída de cada una de las ligas.

En el artículo 18.8 el reglamento de la Unión de Asociaciones 

Europeas de Fútbol (UEFA, 2017) se menciona que ningún club podrá 
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inscribir a más de 25 jugadores. Además, establece un sistema de 

cupos, los cuales deben cumplir con ocho reservas exclusivas para 

jugadores formados localmente y cuatro para aquellos formados 

por el club en cuestión, reduciendo la posibilidad de adquirir un 

cupo a estas ligas para jugadores que provienen de otros lugares. 

Adicionalmente, estos números indican que convertirse en futbolista 

profesional supone sobrepasar un proceso de selección que por la 

naturaleza del deporte y, particularmente, del fútbol somete a los 

candidatos a pruebas que pocos pueden superar.

Para el caso de Colombia, la División Mayor del Fútbol Colom-

biano (Dimayor) es la entidad mayor del fútbol colombiano. En el 

artículo 22 de su reglamento establece para los campeonatos Liga 

Águila I y Liga Águila II (ahora llamadas ligas Betplay), que los 

clubes afiliados podrán inscribir hasta 25 jugadores. Adicional-

mente, se podían escribir a cinco jugadores de los clubes que tenían 

participación en la copa Bridgestone Libertadores de América o la 

copa Sudamericana, y hasta cuatro jugadores extranjeros dentro 

del cupo establecido.

Por lo tanto, las dos divisiones del fútbol profesional colom-

biano —la A, que es primera división, y la B, que es la segunda 

división— cuentan con un total de 36 equipos: 20 en la primera 

división y 16 en la segunda división. Con ello se puede indicar que 

en el fútbol profesional colombiano tiene un aproximado de 900 

jugadores y no necesariamente de nacionalidad colombiana, lo 

que dificulta aún más el acceso a un cupo para llegar ser jugador 

profesional (tabla 2).

Es necesario mencionar que, normalmente, todos los equipos 

llenan dentro de sus nóminas la cuota de extranjeros permitidos por 

la Dimayor, que en este caso particular son cuatro por equipo; es 

decir que de los 900 cupos, 115, aproximadamente, corresponden a 

extranjeros, quedando 785 para jugadores colombianos antiguos y 

nuevos, reduciendo así las posibilidades de ingresar para aquellos 

que provienen de divisiones inferiores.
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Tabla 2. Cantidad de jugadores inscritos a las 
divisiones de fútbol profesional de Colombia

Divisiones
Número de equipos  

de cada división
Número de jugadores  

total la división

A 20 500

B 16 400

Nota: Información extraída del reglamento de la Dimayor (2018).

Se sabe que a nivel mundial existen diferentes escuelas de fútbol 

que no están vinculadas con los equipos profesionales. Por ejemplo, 

en la Liga Bogotá hay un aproximado de 350 escuelas afiliadas y 

cuenta con seis equipos profesionales (Millonarios, Santa Fe, La 

Equidad, Fortaleza, Tigres y Bogotá F. C.). Y todas ellas tienen la 

misma finalidad: que alguno de sus jugadores pueda llegar a ser 

futbolista profesional.

Pero, ¿qué diferencia tiene el final de la carrera deportiva y los 

procesos de retiro en carreras profesionales no deportivas? Según 

Taylor y Lavallee (2010), la mayoría de los individuos en el deporte 

de competición tienen que poner fin a su carrera deportiva en la 

adolescencia o al principio de la edad adulta, lo que implica que 

deben adaptarse a una situación muy diferente de carrera y de estilo 

de vida después del deporte.

La edad cronológica es el siguiente factor y, como tal, es un 

término conocido desde la perspectiva de la vida cotidiana. Sin 

embargo, para el proceso de formación deportiva, tiene mayor 

complejidad en correspondencia con las particularidades del pro-

ceso, ya que está influida por las etapas por las que se encuentra 

transitando el deportista y su grado de desarrollo desde lo biológico, 

que a su vez varía según la duración de las carreras deportivas y 

cambia con cada especialidad. Es así como una gimnasta de 21 

años de edad puede ser muy mayor para competir, mientras que un 

golfista de 51 años puede perfectamente participar en un torneo. 

En el caso del fútbol, la edad de retiro promedio es de 34 años, 
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debido al desgaste natural y a las presiones de las que son sujetos 

los jugadores en un mundo.

El siguiente factor son las lesiones, ya que a la edad cronológica 

de los deportistas se suman las exigencias competitivas actuales 

del fútbol, las cuales demandan iniciar las prácticas sistemáticas 

desde edades tempranas. Esto incrementa el riesgo de sufrir lesio-

nes deportivas con implicaciones desde el punto de vista físico, 

psicológico y sociológico (Barceló & Martín, 2020). Según la FIFA 

(2006), una lesión deportiva en el fútbol es “cualquier afección al 

organismo de un jugador como resultado de un partido o entre-

namiento de fútbol, independientemente de si necesitó atención 

médica o estuvo alejado de las actividades futbolísticas”. Las 

lesiones que mayormente se registran se dan en las extremidades 

inferiores, en donde predominan los esguinces, las fracturas, las 

distensiones musculares, la rotura de ligamentos, las afectaciones 

en los meniscos, las contusiones y las lesiones de rodilla y tobillo 

(Belloch et al., 2009).

Entonces, adicionalmente a la dificultad en el acceso a ligas 

profesionales, existen dos causas que conllevan a que los depor-

tistas tengan la necesidad de dar por terminada su carrera, ya que 

interrumpe el curso normal de su actividad: las lesiones deportivas 

y la edad cronológica. Sin embargo, no es de desconocimiento para 

los investigadores que los problemas relativos a la vida familiar y los 

actos de indisciplina también pueden ser factores que posibilitan la 

terminación temprana de la carrera deportiva (Conde, 2014, p. 27).

Esta terminación temprana trae consigo una etapa de crisis, 

que implica nuevas exigencias y requiere ciertos ajustes a nivel 

ocupacional, financiero, social y psicológico (Cury et al., 2008). Por 

ello se requiere de una adaptación no solo psicológica, sino también 

asumir un proceso de transición económica muy significativo. Es 

por ello que autores como Sánchez et al. (2013) mencionan que para 

los deportistas activos no es posible pensar en el retiro, y más a 

edades tempranas, ya que “la finalización de una carrera deportiva 
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crea, a menudo, una crisis importante para la que el deportista no 

está preparado” (Benés, 2018, p. 15). Además, las reacciones emo-

cionales en el retiro anticipado pueden ser muy diversas al proceso 

de inserción en la vida cotidiana, ya que ocurren reacciones como 

ansiedad, depresión y hasta síntomas psicosomáticos; es decir, apa-

recen enfermedades de carácter orgánico, metabólico o funcional 

que pueden afectar al exdeportista en su quehacer diario.

Para autores como Heredia (2005), la intervención psicodeportiva 

es necesaria para evitar crisis severas, que podrían terminar en un 

deterioro del individuo en las esferas sociales, ya que podría recurrir 

como atenuante al abuso del alcohol u otras adicciones. Ahora bien, 

existen dos factores —la función del deporte en la vida y la identidad 

que se constituye— que influyen sustancialmente en el deportista 

en lo que respecta a la crisis en la que deviene el fin de su carrera:

El primero tiene que ver con la función que el deporte 

cumple en su vida. Si la identidad de un niño es reforzada 

mediante la exclusión de otras facetas de su personali-

dad, los sentimientos de autovalía del mismo dependen 

enteramente de su éxito o fracaso como deportista, lo que 

aumenta con el tiempo, manifestándose en la forma de 

expectativas exacerbadas de engrandecimiento social y 

cultural. (Heredia, 2005, p. 527)

El segundo factor es la identidad que, en muchas ocasiones, el 

deportista construye a partir de su rol deportivo, lo que trae como 

consecuencia una sensación de perplejidad ante el repentino cambio 

en su vida. De acuerdo con González y Bedoya (2008), son perso-

nas que no solo deben buscar nuevas ocupaciones y compañeros 

sino también aprender a desempeñar nuevos roles diferentes al de 

deportista desarrollado hasta el momento.

De acuerdo con Smoll (2001), en la vida de un joven, la prác-

tica deportiva es también una de las actividades importantes a 
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nivel social, ya que le permite tener nuevas relaciones y conocer 

nuevos amigos. Adicional a eso, los deportes ayudan a fortalecer la 

unidad familiar. También el autor menciona que el apoyo familiar 

es importante en la medida que los padres son los que “deberían 

asesorar a sus hijos, darles opiniones sobre el deporte escogido” 

(p. 92). Asimismo, son los que brindan la motivación y, en oca-

siones, ofrecen la economía necesaria para los requerimientos del 

deporte, pero deben evitar ser una fuente de estrés, más cuando 

el deporte es aquel que le generó algún tipo de frustración por los 

temas de identificación.

Así, todo lo anterior se vincula directamente con la finalización 

de la carrera deportiva en jóvenes, lo que obliga a tener un reajuste 

en su vida, como también en la relación con su entorno. Finalizar 

cualquier proceso trae consigo tres cambios significativos: (1) la 

búsqueda de una nueva identidad, (2) el establecer nuevas relaciones 

(el deporte y su entorno era su medio de vida), y (3) la adaptación 

a una nueva función social para la que no necesariamente están 

preparados. Por tanto, lo que parece lógico es preparar, asesorar 

y orientar al deportista para afrontar el futuro proceso de retirada 

de una forma positiva y beneficiosa para él mismo (Lorenzo & 

Bohórquez, 2013).

Proyecto de vida

El proyecto de vida hace alusión a “la dirección que la persona 

marca para su propia vida con base en sus valores, y desde allí 

planea las acciones consistentes con el propósito de cumplir sus 

deseos, sueños y metas” (Ayala & Carvajal, 2016, p. 27). Según estos 

autores, la necesidad que tiene el ser humano de poder planificar 

su vida radica en enfocar la energía vital de sí mismo en su propio 

significado, lo que ayuda a que no desperdicie en temores, ansie-

dades, dudas y tensiones. Sin embargo, cabe advertir que lo que 
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ayuda al ser humano a crear un proyecto de vida es la necesidad 

que tiene el mismo de triunfar:

el reconocer las habilidades y dificultades, el dirigir con 

autonomía el rumbo de la vida, enfocado en la construc-

ción del proyecto vital; es esencial para salir adelante 

[…], esto satisface al joven de hoy como al del futuro. 

(Gualtero, 2016, p. 34)

Es decir que lo que llamamos planificación de la vida surge 

a través de la corriente humanista, tanto psicológica como filosó-

fica, que propicia el renacer de los intereses por lo auténticamente 

humano, la integración de los valores y las capacidades y expe-

riencias para el desarrollo de las propias potencialidades, así como 

por la autodirección para la vida significativa, responsable y feliz 

(Rodríguez & Pellicer, 1989, citado en Fragoso, 2007 p. 56).

Una de las características habituales de los jóvenes es que tien-

den a pensar que su proyecto de vida no es una decisión propia, sino 

que está involucrado el proyecto de vida de algún otro, generalmente 

el que sus padres no pudieron cumplir. Según Gualtero (2016):

El joven cree que los adultos deciden por él y esto genera 

que se rebelen ante cualquier sugerencia sobre el queha-

cer. El joven puede aprender a proyectarse pensando en 

sí mismo conociendo sus talentos, capacidades, habili-

dades e identificando sus limitaciones y deficiencias con 

seguridad él se reconoce como único e irrepetible. (p. 80)

Es por ello que el ser humano tiene el derecho de elegir lo que 

quiere para su vida y cómo la va planificando con el pasar de los 

años. Debe ser consciente de que las decisiones que tome para pla-

nificar su vida son para el futuro, y este, a su vez, se va definiendo 



248      Narrativas sobre proyecto de vida, apoyo familiar y relaciones con pares en un grupo de jóvenes…

dependiendo de cómo actúe, teniendo claro sus fortalezas y debi-

lidades personales para saber elegir. Por ello es una constante que 

los seres humanos se hagan preguntas como “¿Quién soy?”, “¿Para 

dónde voy?”, “¿De dónde vengo?” o “¿Qué he sido?”. Estas preguntas 

serán las que los orientarán a querer conocerse a sí mismos y poder 

lograr una planificación de vida. Resulta particularmente impor-

tante que como ser humano se deje rastro y se haga un esfuerzo 

por vislumbrar un porvenir. Todo esto depende del trabajo con el 

que se asuma el presente y la conciencia para elegir en pro de vivir 

mejor (Gualtero, 2016, p. 80).

Ahora bien, frente a lo que respecta al proyecto de vida en el 

deporte, la exigencia y disciplina del jugador orienta el resultado 

de la obtención de metas. A mayor exigencia deportiva, mayor dis-

ciplina y responsabilidad, lo que hace que el deportista no se rinda 

y luche por alcanzar cada sueño. Álvarez y López (2018) mencionan 

que estas exigencias forman parte de un clima motivacional que 

el entrenador potencializa, inculcándoles una orientación hacia la 

tarea y el objetivo para apoyar la construcción y materialización 

de sus proyectos de vida. Además, se fomenta un adecuado proceso 

de planificación, toma de decisiones, exploración y resolución de 

problemas, lo que permitirá a los deportistas profesionales enfren-

tarse acertadamente a diversas situaciones que tendrán a lo largo 

de su desarrollo vital y su trayectoria deportiva.

Apoyo familiar

La Constitución Política de Colombia de 1991, en el artículo 42, 

considera a la familia como:

El núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por 

vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de 

un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por 

la voluntad responsable de conformar. El Estado y la 
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sociedad garantizan la protección integral de la familia. 

La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable 

e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de 

la familia son inviolables. Las relaciones familiares se 

basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja 

y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. 

Cualquier forma de violencia en la familia se considera 

destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada 

conforme a la ley.

Es decir que la familia, tal y como menciona Minuchín (2001), es 

un conjunto organizado e interdependiente de personas en constante 

interacción, que se regula por unas reglas y funciones dinámicas 

que existen entre sí y con el exterior. La familia es la principal ins-

titución social, que orienta la construcción cultural y permite los 

primeros vínculos de las relaciones emocionales, siendo el primer 

grupo que aporta normas y reglas de comportamiento para cada uno 

de sus miembros. Asimismo, garantiza la protección, “la provisión 

y distribución de los bienes y servicios” (Hernández, 2009, p. 16).

A su vez, la familia está compuesta por los valores sociales, 

religiosos y políticos, pero también abarca las costumbres y tradi-

ciones. Estas ayudan a construir fortalezas que favorecen la esta-

bilidad familiar en el momento de sufrir algún impacto negativo 

por los cambios o en eventos imprevistos de la vida (Hernández, 

2009, p. 28). Adicionalmente, al ser la familia el primer vínculo 

que se tiene, también se vuelve un modo seguro para experimentar 

emociones. Pero cuando la familia no cumple con el objetivo de 

lograr ese clima, fracasa en su función de satisfacer las necesidades 

emocionales.

Según Bustamante (2013), la familia no solo se constituye 

desde los aspectos biológicos, sino también desde las relaciones 

que conllevan los valores y las creencias. Es una configuración 

social de los vínculos, actitudes, conductas, tomas de decisión y 
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comportamientos para asumir situaciones, que van generando la 

identidad individual y grupal. Cuando se considera a la familia como 

sistema, se constituye varios procesos, de los cuales se destacan el 

concepto de “causalidad circular”, en el que un cambio de alguno 

de los miembros afecta directamente el grupo entero. Además, hay 

una serie de lealtades entre los miembros que los vincula directa-

mente con el apego afectivo. También la familia como sistema está 

constituida por límites que componen su contorno, “ellos tienen la 

función de contener a sus integrantes, protegerlos de las presiones 

exteriores y controlar el flujo de información que entra y sale en 

sus relaciones con el entorno” (Hernández, 2009, p. 27).

De acuerdo con lo planteado por Vega (2003), la influencia 

familiar puede favorecer la elección vocacional como resultado del 

descubrir personal o, por el contrario, ser producto de sugerencias 

paternas que buscan centrar la elección vocacional de sus hijos en 

deseos insatisfechos o frustraciones personales. Del mismo modo, 

Cuervo (2010) afirma en su estudio que la familia se convierte en 

el ambiente socio-afectivo que modela las elecciones futuras res-

pecto a lo académico y laboral, convirtiéndose así en uno de los 

factores influyentes a la hora de tomar una decisión. Así mismo, 

“la familia es considerada una de las piezas nucleares de las leyes 

e instituciones capaces de brindar apoyo en medio de los cambios, 

aunque ella misma se vea sometida a modificaciones” (Jiménez 

et al., 2011, p. 318), siendo esta una fuente primaria de apoyo social, 

ya que sus miembros están en condiciones de ofrecer entre sí la 

ayuda que necesitan (cariño, cuidado, asistencia, etc.), generando 

así un apoyo fundamental para sus vidas.

Relaciones con pares

El ser humano siempre ha tenido la necesidad, desde temprana edad, 

de relacionarse con las personas de su entorno. Según Boivin (2016), 

las relaciones entre pares en la primera infancia son esenciales para 
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la adaptación psicosocial actual y futura. De acuerdo con el autor, 

dichas relaciones toman un papel importante para el desarrollo del 

ser humano, “ayudándolos a manejar nuevas habilidades sociales 

y a acceder a las normas sociales y procesos involucrados en las 

relaciones interpersonales” (p. 4).

Se debe tener en consideración que “los individuos, en su inte-

racción con otros, desarrollan maneras de pensar, sentir y actuar 

que son esenciales en su participación en la sociedad” (Ballesteros, 

2008, p. 83). Es decir, que un grupo de pares es un “círculo de 

compañeros en el mismo rango de edad con los que se comparte 

tiempo” (Pacheco, 2013, p. 96). Este, a su vez, “se convierte en una 

red fuerte y cohesionada donde los jóvenes pretenden suplir las 

carencias emocionales, afectivas e incluso educativas, derivadas 

de los demás pilares de socialización” (Ballesteros, 2008, p. 95).

De igual modo, se debe tener en cuenta la comparación social. 

Según Sánchez y Robles (2013), esta es necesaria para que los seres 

humanos puedan desarrollar un sentimiento válido y preciso de su 

propia identidad. Así mismo, de acuerdo con Martínez (2017), la 

influencia de los padres y la información que el individuo recibe de 

ellos es muy importante, quizás más que la del grupo; sin embargo, 

va cambiando el signo a medida que pasan los años.

Método

Esta investigación se trabajó bajo un alcance interpretativo que 

hace referencia a la revisión estricta del fenómeno, su manifes-

tación y sus características, entendiendo también el origen y la 

causalidad de este, así como su relación con el entorno; es decir, 

que este alcance intenta determinar de una u otra forma las cau-

sas de los fenómenos (Hernández et al., 2014). Por consiguiente, 

se usó un método cualitativo con diseño narrativo, que se enfatiza 

en la aplicación de técnicas que posibilitan la recolección de datos 

sobre la historia de vida o experiencias vividas, y a su vez permite 
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analizarlas y describirlas (Bautista, 2011). En diversas ocasiones 

el diseño narrativo puede ser un esquema de investigación o una 

forma de intervención, ya que al contar una historia se puede evi-

denciar cosas que no estaban claras o conscientes, y se usa muy 

frecuente cuando el objetivo es evaluar una sucesión de aconteci-

mientos (Creswell, 2003). Respecto a su alcance, se puede precisar 

que es una investigación descriptiva que busca “especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis” (Hernández et al., 2014, p. 80).

Para la investigación se utilizó como instrumento una entre-

vista semiestructurada, la cual

se fundamenta en una guía general de contenido y el 

entrevistador no sigue estrictamente una lista formal de 

preguntas; hará preguntas abiertas, lo que permitirá una 

discusión con el entrevistado (él o ella es quien maneja 

el ritmo, la estructura y el contenido). (Hernández et al., 

2014, pp. 408-409)

Este método permite que los participantes expresen de la mejor 

manera sus experiencias, sin ser influidos por la perspectiva del 

investigador o los resultados de otros estudios.

Como fuentes de información se contó con cinco exfutbolistas, 

los cuales debían contar con los siguientes requisitos:

• La finalización deportiva se hubiera dado joven.

• El fútbol hubiese sido su proyecto de vida.

• Su edad oscilara entre 20 y 25 años.

• No hubieran alcanzado a ser jugador de fútbol profesional.

• Residieran en Bogotá.
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Ellos fueron elegidos a partir del trabajo práctico de los psicó-

logos Hermes Ninco y Nicol Parra, quienes tuvieron la oportunidad 

de conocer a estos exjugadores en distintos clubes y a quienes se 

les contó la finalidad de esta investigación.

Respecto al marco ético que enfocó la presente investigación y 

teniendo como referente primario el bienestar de los participantes, 

antes de la aplicación del instrumento se les notificó la finalidad y 

naturaleza de la investigación, además del tratamiento que tendría 

la información obtenida y las condiciones de confidencialidad en 

torno a la misma. Posteriormente se procedió aplicar el instrumento 

el cual se diseñó según se explica en la tabla 3.

Tabla 3. Procedimiento

Fases Nombre Descripción de procedimiento

Fase I
Creación del  
instrumento

Diseño de la entrevista con 15 preguntas guía.

Fase II
Validación de 
contenido del 
instrumento

La entrevista fue previamente sometida a la evaluación 
de dos jueces expertos, quienes revisaron la redacción, 
pertinencia y construcción apropiada de los reactivos 
en función de las categorías específicas. Ellos tenían 
un documento en que se les indicaba los criterios que 
debía tener este instrumento.

Fase III
Aplicación del 
cuestionario a  
los participantes

Aplicación de la entrevista a los participantes de la 
investigación que reunían los criterios de inclusión y 
que bajo su consentimiento informado participaron 
en el estudio. Este consentimiento fue revisado bajo 
la Ley 1090 de 2006.

Fase IV
Análisis de  
resultados

Análisis de los datos recolectados en la entrevista a la 
luz del modelo cualitativo.

Resultados

El presente trabajo de investigación recolectó la información por 

medio de entrevistas realizadas a los cinco exfutbolistas. El análisis 

se hizo de forma cualitativa (tabla 4).
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A diario, los psicólogos enfrentan diferentes sucesos, entre ellos 

temas relacionados con la terminación deportiva y las consecuencias 

que esta trae a nivel psicológico. De acuerdo con Bustamante et al.  

(2014), la psicología en general se interesa por el diagnóstico y los 

pronósticos de las características de la personalidad. Sin embargo, 

en la práctica del deporte es importante comprender al deportista en 

todas sus dimensiones (personal, profesional, social, familiar, etc.).

Tabla 4. Distribución de preguntas según las categorías.

Categorías Preguntas

Categoría I. 
Proyecto de 
vida

1. ¿Qué cambios experimentó en su vida en el momento de la finalización de la 
carrera deportiva?

2. ¿Recuerda hace 10 años atrás qué esperaba de su futuro?
3. ¿De qué manera cree que afectó en su vida el no llegar a ser futbolista profesional?
4. ¿Qué creé que hubiera cambiado en usted al ser futbolista profesional?
5. ¿Cuál fue el motivo por el cual no pudo continuar con su carrera deportiva?

Categoría 
II. Apoyo 
familiar

6. ¿Qué le dijeron sus familiares cuando les dijo que quería ser futbolista pro-
fesional?

7. ¿Siente algún tipo de apoyo de sus padres o de su familia en el momento de 
elegir lo que quiere para su futuro?

8. ¿Cuáles fueron las reacciones que tuvieron en su familia al enterarse que ya no 
podía ser futbolista profesional?

9. ¿Crees que hubo una afectación emocional con algún miembro de la familia 
por no poder continuar con la carrera deportiva?

10. ¿Qué le aconsejaron en su familia cuando tuvo que dejar a un lado la carrera 
deportiva?

Categoría III. 
Relación con 
pares

11. ¿Hubo algún cambio de amigos cuando se enteró que no podía jugar al fútbol 
de manera profesional?

12. ¿Cambiaron sus amigos cuándo se enteraron que ya no podía ser futbolista?
13. ¿Por algún motivo alguien le hizo desertar de seguir encaminando su carrera 

deportiva?
14. ¿Cuál fue la reacción del club del que usted hacía parte en el momento de no 

continuar su carrera deportiva?
15. ¿Cree usted que pudo afectar a alguien más su retiro deportivo?

Categoría I. Proyecto de vida

Fue un cambio un poco drástico porque nunca esperé que 

mi vida diera ese giro. Fue un poco fuerte, pero ya lo he 
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asimilado y estoy en otra etapa, siempre relacionándome 

con el deporte.

***

Cuando decidí terminar mi carrera futbolística, lo pri-

mero que cambió en mí o en mi vida fue el enfoque. Ya 

no pensaba en ser jugador profesional o ya no veía las 

cosas para ser jugador profesional. Ahora cambié a otras 

cosas, al estudio deportivo, que es a lo que me dedico.

***

Cuando finalizó la carrera, los cambios que pude ver físi-

camente se notaban mucho. Dejé totalmente el ejercicio, 

me quedé quieto. Psicológicamente me marcó mucho, por-

que ese era un sueño que tenía. Al no cumplirlo me sentí 

un poco frustrado. Tenía un sentimiento de frustración y 

rabia en algún momento porque no logré lo que quería.

***

Lo primero que se siente es decepción de no poder lograr 

el objetivo, de acabar con la ilusión que uno siempre tuvo 

desde niño.

***

Cambié mis pensamientos sobre lo que quería ser y me 

centré más en el estudio.

Al reorientar el proyecto de vida, el medio ambiente les brindará 

herramientas a los deportistas que permitirán al individuo elegir 

y reorientarse en las diferentes esferas sociales. Adicionalmente, 

algunos buscarán orientar su nuevo proyecto de vida al mismo tema, 

pero con otra finalidad, entendiendo así que ya no puede ser juga-

dor profesional, pero que se puede ser algo más a nivel deportivo.
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Una forma en la que los jóvenes pueden aprender a proyec-

tarse a futuro es pensando en sí mismos, conociendo sus talentos, 

capacidades y habilidades, e identificando sus limitaciones y defi-

ciencias, lo cual los ayudará a que puedan orientar el proyecto de 

vida. Sin embargo, es necesario hacer un esfuerzo para sobrellevar 

cualquier evento que implica una finalización y del cual no se tenía 

pensado salir a temprana edad. Ese esfuerzo dependerá del desem-

peño con el que se asuma el presente y la conciencia para elegir 

en pro de vivir mejor. Esto posibilitará una adecuada orientación 

del proyecto de vida.

Fue un poco fuerte al tomar la decisión […]. A pesar de 

eso, no me afecto mucho, siempre estuve tranquilo. Tuve 

el apoyo de mi familia en todo momento y, pues, decidí 

dedicarme a algo relacionado con el fútbol.

***

Es ese sentimiento de frustración... Era un sueño que 

tenía y el no lograr llegar a ser futbolista, hace que uno 

tome diferentes caminos. Mi mente estaba en una carrera 

profesional, pero no como la estoy tomando ahora, que 

es presencial. Pensaba que mientras jugara al fútbol yo 

podría hacer mi carrera de forma virtual.

***

Al principio, cuando uno se da cuenta de que ya no va 

lograr serlo, es difícil. Es algo que uno siempre ha anhe-

lado. Pero después entendí, que tampoco me podía quedar 

frustrado, que tenía que enfocarme en otro sueño.

***

Tiene un impacto muy importante porque no se puede 

lograr el ser futbolista... No se tiene confianza en uno 
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mismo por haber creído en planes que uno no puede 

lograr... Negativismo y falta de confianza en lo que uno 

pueda realizar. Fue un fastidio volver a practicar fútbol. 

No se hacía con la misma pasión, con el mismo amor. 

Afecta mucho en la vida emocional.

***

El aspecto que más me afectó fue el orgullo. Me hubiese 

sentido mucho más orgulloso de mí mismo si hubiese 

logrado el objetivo. Esa fue la parte que más afectó, me 

hubiese sentido mucho más orgulloso si en este momento 

hubiese sido profesional.

Ayala y Carvajal (2016) mencionan que el propósito del pro-

yecto de vida es cumplir sueños, metas y deseos, y esa será “la 

dirección que la persona marca para su propia vida con base en sus 

valores, desde allí, planea las acciones consistentes con el propó-

sito de cumplir sus deseos, sueños y metas” (p. 15). Sin embargo, 

es notable la frustración en los participantes, pero va a ser esta la 

que posibilite el poder enfrentar las situaciones adversas que se 

generan en su vida, relacionándose con las expectativas de vida y 

la crianza. Las personas van a necesitar enfocar la energía vital en 

su propio significado, y esto ayuda a que no desperdicie en temores, 

ansiedades, dudas y tensiones, y se dé una mejor comprensión de 

lo que se espera de sus propias vidas.

Pues, principalmente, porque no conseguí clubes cuando 

tenía la mayoría de edad. Esa era la forma de poder surgir.

***

Fue la sumatoria de varios eventos. Después de salir de 

terminar mi bachillerato había decidido jugar fútbol. 

Entonces llevaba dos años en eso y estaba perdiendo 
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tiempo para estudiar o hacer algo más. La inversión era 

siempre costosa y es muy difícil ser futbolista profesional 

en Bogotá... La palanca influye mucho.

***

Fue la edad.

***

La situación económica. Ahorita, para ser futbolista, tie-

nes que tener muy buena situación económica. Ese fue el 

motivo por el cual no se pudo lograr el objetivo.

***

Me lesioné en Argentina. Me fracturé el peroné cuando 

estaba jugando con Ferro. Estaba jugando en la liguilla. 

Cuando me recupere, ya estaba en Colombia con las puer-

tas cerradas. Lo volví a intentar y estuve en el América... 

Lo intenté de nuevo y pensé en un viaje de proyección 

a España... Pero me faltaban tres millones de pesos que 

no logré conseguir...

***

Yo estaba en Santa Fe y ahí nos dijeron que cuando cum-

pliéramos los 18 años ya no podíamos seguir en el club...

Se evidencia que la terminación temprana de la carrera depor-

tiva surge por motivos económicos. Las cuestiones económicas 

muchas veces hacen que los deportistas no puedan obtener un cupo, 

ya que la movilización entre un país y otro, así como vivir en otra 

ciudad, requiere contar con cierto dinero, con el que algunos depor-

tistas no cuentan y muchas veces sus padres no pueden proveerles. 

Es aquí donde resulta importante conocer la siguiente categoría.
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Categoría 2. Apoyo familiar

Es algo de por vida. Siempre me apoyaron, siempre han 

querido lo mejor para mí.

***

Empecé mi sueño desde muy pequeño… Tuve total apoyo 

de mi madre, quien siempre me apoyó durante todo el 

proceso. Fue una de las que estuvo ahí. Económicamente 

fue la que siempre me apoyó para todo, implementación, 

pasajes, hidratación y demás. Siempre ella me apoyó a 

continuar con mi sueño.

***

Siempre hay alguien que te apoya, que te dice “dale, 

dale”. Y hay otras personas que dicen “no, no”. Las que 

más influyeron fueron mi madre y hermanas. Todas me 

apoyaron cuando vieron una proyección profesional. 

Realmente me han apoyado en toda la carrera.

***

Inicialmente no recibí el apoyo de mis padres, pues ellos 

sabían que para eso se necesitaba dinero… Sin embargo, 

me apoyaron en lo que más pudieron para que yo pudiera 

ser futbolista. Estuve en dos clubes, pero lastimosamente 

de los dos tuve que salir por el mismo motivo: la falta de 

dinero. Todo se acaba y todo tiene su límite, y lastimo-

samente no podían colaborarme más para ser futbolista.

***

Que persiguiera mi sueño.
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Para Gonzales (2008), los miembros de la familia deben ofrecer 

su apoyo emocional, mantener con el jugador una buena comuni-

cación, participar en su cuidado y estar en contacto con los otros 

miembros de la familia para informarles y demandar ayuda, si 

fuera necesario. Sin embargo, es notable que al comienzo el apoyo 

familiar tiene ciertas variantes, pero a medida que pasa el tiempo 

se ve sometida a modificaciones. Aun así, sigue siendo una pieza 

nuclear de las leyes e instituciones, capaces de brindar apoyo en 

medio de los cambios.

Adicionalmente, según Cuervo (2010), la familia se convierte 

en el ambiente socioafectivo que modela las elecciones futuras res-

pecto a lo académico y laboral, convirtiéndose en uno de los factores 

influyentes a la hora de tomar una decisión. Es la que suele apoyar 

de forma negativa o positiva aquellas decisiones que se toman en 

la vida, siendo el primer apoyo social para los sujetos y brindando 

cariño, cuidados y asistencia.

Eso era lo que yo quería. Entonces, al verme triste, obvia-

mente también influyó en ellos. Ellos también se pusieron 

decaídos. Sin embargo, el apoyo fue incondicional, los 

consejos y la fuerza para poder salir de esa decepción 

y seguir adelante. Lo que más me decían era eso, que 

siguiera adelante y que cambiara de objetivo. En la vida 

uno tiene muchos objetivos que se van abriendo día a 

día, eso era lo que me recalcaban ellos. Que cambiara 

de objetivo ya que no había podido seguir con el fútbol.

***

La palabra que describe la reacción de ellas fue asombro. 

Sí, se asombraron cuando les dije que, en serio, ya no iba 

más. Posterior a eso lo aceptaron, lo asimilaron y ya está.
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En estos casos se evidencia que existe una reacción emocional no 

solo del deportista sino de toda su familia como consecuencias de este 

suceso. Así mismo, Hernández (2009), en su estudio, destaca el con-

cepto de “causalidad circular”, que se refiere exclusivamente a que un 

cambio de alguno de los miembros afecta directamente el grupo entero.

Bustamante (2013) asegura que la familia no solo se constituye 

desde los aspectos biológicos, sino también desde las relaciones 

que conllevan los valores y las creencias; es una configuración 

social de los vínculos, actitudes, conductas, tomas de decisión y 

comportamientos para asumir situaciones, y que estas se den de 

la mejor forma posible.

Ahora bien, según González (2008), los miembros deben ofrecer 

su apoyo emocional, mantener una buena comunicación, participar 

en su cuidado y estar en contacto con los otros miembros de la fami-

lia para informarles y demandar ayuda, en caso de ser necesario. 

Adicionalmente, la familia compuesta por valores, costumbres y 

tradiciones ayudará a construir las fortalezas para una estabilidad 

en el momento de sufrir un impacto negativo.

Categoría 3. Relación con pares

Sí, un poco, pues dejé de compartir con los compañeros 

del equipo, y tuve que conseguir nuevas amistades.

***

La verdad es que con todos los muchachos que jugaba hubo 

un distanciamiento. Algunos siguieron, otros también 

pararon. Todavía hay algunos con los que hablo de los 

que teníamos este sueño. Algunos llegaron más lejos que 

yo, otros no tanto. Pero uno sí cambia mucho de amigos. 

Hubo un distanciamiento brusco con algunos.

***
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El círculo social cambia, obviamente, sin dejar a un lado 

a los amigos que deja el fútbol. Pero ahora hay un vínculo 

social con los que más me rodeo que no son deportistas, 

son gente “normal”, por decirlo así.

***

Tuve un cambio de compañeros, pues al dejar el último 

club en el que estuve, me alejé totalmente de ellos. No 

volví a tener contactos con ellos. Los amigos de la niñez 

siempre han estado, pero los amigos que crecen en el 

fútbol los perdí completamente.

***

No, siguieron normal, igual, compartiendo. Creo que eso 

no determina a una amistad o a una persona.

Según Pacheco (2013), los sujetos empiezan a compartir con sus 

pares y a disfrutar ese tiempo, ya que se encuentran en el mismo 

rango de edad. Están afrontando los mismos cambios físicos, tienen 

los mismos temas de interés y van a fiestas u otras actividades. Pero 

en este caso, como ya no existe nada en común, se van alejando 

de estos pares.

Boivin (2016) dice que las relaciones de la primera infancia 

son las más importantes para la adaptación psicosocial actual y 

futura, posibilitando también manejar nuevas habilidades socia-

les y acceder a las normas sociales y procesos involucrados en las 

relaciones interpersonales.

Algunos ya no lo ven a uno con los mismos ojos, lo ven 

de una manera distinta. En cambio, otros, que son la 

mayoría, siguen siendo los mismos.

***
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Hubo un momento en el que un compañero como que 

me intentó influir en cierta manera para que yo también 

desertara, pero no lo hice. Eso fue como hace tres años. 

Siempre hay alguien en la vida que te hace dudar, por 

decirlo así, del enfoque que uno tenga.

Los pares son grupos de iguales, pero esto no significa nece-

sariamente que todos y cada uno tengan las mismas condiciones e 

influencia, y que no exista una jerarquía entre los mismos. Es así 

como muchas decisiones que se tomen pueden estar influidas por 

los mismos.

Decidí no volver al club en el cual jugaba en ese momento 

antes de un viaje que estaba programado fuera del país. 

Se lo hice saber a mi entrenador y él al resto de mis com-

pañeros. Recibí algunas llamadas después, por parte de 

mi entrenador y algunos compañeros, para que desistiera 

de mi decisión, pero no, ya estaba tomada.

***

La verdad no sé cuál habrá sido la reacción, ya que al 

momento en que tomé esa decisión me alejé del todo, me 

fui sin decir nada.

En este caso, al tratarse de un red fuerte y cohesionada, como 

dice Ballesteros (2008), los compañeros no querían asimilar la pér-

dida de uno de sus pares. En el primer relato vemos que lo llamaron 

para que cambiara de decisión y buscaron aconsejarle no dejar el 

club donde jugaba.
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Conclusiones

Partiendo del objetivo principal del trabajo, que consistía en descri-

bir las narrativas sobre proyecto de vida, apoyo familiar y relaciones 

con pares en un grupo de jóvenes exfutbolistas, se pudo analizar 

que todos los participantes en la investigación, al no tener una 

oportunidad para jugar al fútbol de manera profesional, tuvieron 

que darle una reorientación a su proyecto de vida.

Al planificar su futuro de vida, todos los participantes tenían 

las expectativas de ser futbolistas profesionales, dando así su mayor 

esfuerzo e involucrando todas sus capacidades, tiempo y dedicación 

para cumplir lo que ellos llaman “su sueño”; por lo cual, la idea de 

no poder cumplir ese sueño ni siquiera se consideraba.

Así mismo, existe un motivo de capital importancia, deter-

minado por los factores socioeconómicos, ya que la inversión 

para realizar los diferentes traslados y asistir a las competiciones 

deportivas resulta onerosa.

El impacto negativo de la toma la decisión, orientada a dar 

finalización a la carrera futbolística, se fue  atenuando gracias 

al apoyo de sus familiares. Esto sirvió para que los exfutbolistas 

pudieran afrontar emocionalmente el suceso vivido y así reorientar 

su proyecto de vida.

La investigación permite señalar que una buena herramienta 

para afrontar el retiro “prematuro” de la naciente actividad pro-

fesional es contar con el apoyo fundamental del grupo de apoyo 

primario, para que puedan volver a elegir lo que quieren para su 

futuro.

Aunque la mayoría de los exfutbolistas experimentaron el dolor 

y la frustración que genera no poder cumplir los sueños, después 

de dar todo su esfuerzo y sacrificio para cumplirlos, pudieron reo-

rientar su proyecto de vida.

Dependiendo de su situación futbolística en este ámbito, los 

deportistas van adquiriendo o perdiendo amigos, pues las relaciones 
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con sus pares dependen de en qué club juega o de otras variables. 

Tal y como narran los sujetos de la investigación, perdieron muchos 

amigos cuando no siguieron con su carrera futbolística, con argu-

mentos como: “no volverse a ver”, “no tener cosas en común para 

hablar” y “no tener el mismo objetivo”.
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Resumen

Las lesiones deportivas son objeto de estudio por parte de 

las diferentes ciencias del deporte, incluida la psicología, 

por considerarse un evento determinante y muy común 

durante la carrera de un atleta. El proceso de recuperación 

lleva consigo unas implicaciones fisiológicas y psicológicas 

que requieren de una intervención especializada hacia la 

rehabilitación óptima, para que el deportista pueda retomar 

su vida deportiva con el mismo nivel de rendimiento que 

tenía previo a la lesión. El objetivo de esta investigación es el 

diseño de un programa de rehabilitación psicológica de lesión 

deportiva, basado en cuatro componentes psicológicos fun-

damentales: ajuste de objetivos, afrontamiento, autoeficacia 

y seguridad frente a la relesión. Dichos componentes deben 

ser transversales a las fases de rehabilitación física, vuelta 

al entrenamiento y vuelta a la competencia. El programa se 

fundamenta en una revisión exhaustiva de la literatura y está 

basado en las terapias de tercera generación, principalmente 

en el mindfulness y la Terapia de Aceptación y Compromiso 

(ACT por su sigla en inglés), debido a su desarrollo expo-

nencial y a la evidencia sobre su efectividad. La duración 

del programa dependerá del tiempo de incapacidad de los 

deportistas, según los criterios de Timpka et al. (2014). Como 

resultado de esta investigación y tomando como referencia 
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el protocolo mindfulness acceptance commitment (MAC) 

de Gardner y Moore (2007), se desarrollaron 11 protocolos 

especializados, un manual del usuario y material de apoyo 

(formatos, metáforas y ejercicios). Con el desarrollo de estos 

productos se pretende ofrecer un programa de intervención 

basado en evidencia científica, que permita a los deportistas 

retornar a la competencia de manera exitosa, dado que no se 

ha encontrado en la literatura evidencia de programas estruc-

turados de rehabilitación psicológica para lesión. Significa un 

aporte útil y valioso para los deportistas, para la psicología 

y, en general, para las ciencias del deporte.

Palabras clave: lesión deportiva, intervención psicológica, 

afrontamiento, autoeficacia, miedo a relesión.

Introducción

La ausencia por lesión de un deportista de élite en una competen-

cia principal como los Juegos Olímpicos o el Mundial de Fútbol, 

además de la gran frustración para el deportista, puede representar 

importantes pérdidas económicas por reducción del rating televi-

sivo y disminución de espectadores, ventas y publicidad. Según 

Ergen (2014, citado en Korkmaz et al., 2014; Walia & Bourdeaux, 

2021), estas lesiones podrían minimizarse con un adecuado apoyo 

psicológico en el proceso de rehabilitación.

De acuerdo con Timpka et al. (2014), la lesión deportiva es un 

“daño físico observable en los tejidos del cuerpo, producido por 

la transferencia de la energía experimentada o sostenida por un 

deportista, durante el entrenamiento o competencia e implica la 

interrupción de la práctica deportiva” (p. 2). Se pueden clasificar 

a partir de diferentes criterios: ubicación, tipo, mecanismo y seve-

ridad. Otros factores asociados importantes para su clasificación 

e intervención son el sexo, la edad, el nivel de competencia y el 
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volumen de trabajo (Agel et al., 2007; Fuller et al., 2006; Pluim et al., 

2006; Pluim et al., 2009; Schoffl et al., 2011; Timpka et al., 2014).

Se toma como referencia la clasificación propuesta por el con-

senso médico reunido en Suecia en 2013, en el que participaron 14 

expertos de ocho países pertenecientes a federaciones deportivas 

internacionales y la Comisión Médica del Comité Olímpico Interna-

cional. Esta se basa en el tiempo de incapacidad médica, contado 

a partir del siguiente día al que ocurrió la lesión hasta el día del 

retorno a la plena participación en entrenamiento y estar disponible 

para la competencia. Contempla cuatro niveles de gravedad: (1) las 

menores, si la incapacidad es de uno a siete días; (2) las modera-

damente graves, que implican de ocho a 28 días de incapacidad; 

(3) las graves, que requieren incapacidad entre 28 días hasta seis 

meses; y (4) las lesiones de largo plazo que implican incapacidad 

mayor a seis meses (Timpka et al., 2014).

Las estadísticas indican un incremento en la incidencia de 

lesiones no solo en atletas profesionales, sino también en deportistas 

aficionados (Abernethy & McAuley, 2003; Yaffe, 1983), debido al 

aumento de la población que practica actividades deportivas (Tripp 

et al., 2007), las altas exigencias del alto rendimiento (Fariña et al., 

2016) y la especialización temprana (Waldron et al., 2020). Los costos 

de la lesión deportiva son de dos tipos: el médico (Koopmanschap 

et al., 1995, citado en Öztürk & Kılıç, 2013; Walia & Bordeaux, 2021) 

y el del capital humano medido por el tiempo de incapacidad (Currie 

et al., 2006, citado en Öztürk & Kılıç, 2013; Donaldson et al., 2014; 

Walia & Bordeaux, 2021).

En la Comunidad Flamenca de Bélgica, el 0.7 % del presupuesto 

anual es destinado a la recuperación de lesiones deportivas (Cumps 

et al., 2008). En Estados Unidos, el costo anual correspondiente a 

432 609 consultas por urgencias relacionadas con lesiones deportivas 

es de 447.4 millones de dólares (Nalliah et al., 2014). La incapacidad 

de jugadores de la liga inglesa de rugby en la temporada 1998-1999 

representó pérdidas cercanas a 40 millones de euros (Korkmaz et al., 
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2014). En Suiza se presentan 40 000 lesiones por año, lo que implica 

500 000 días de incapacidad al año y un costo médico aproximado 

de 87 millones de dólares (Türkiye Futbol Federasyonu, citado en 

Korkmaz et al., 2014). En Alemania, el 1.5 % de la población que 

practica deporte sufre lesiones deportivas al año, siendo el fútbol 

el deporte en el que se presenta mayor incidencia (Korkmaz et al., 

2014; Walia & Bordeaux, 2021).

Pujals et al. (2016) identificaron en España algunos factores 

asociados a una mayor incidencia de lesiones: ser deportista aficio-

nado, entrenar más de cuatro veces por semana, tener mayor edad 

deportiva, competir más de 36 veces al año, practicar deportes de 

cooperación-oposición y encontrarse en fase competitiva. En Colom-

bia, Coldeportes (2009) estableció un indicador relacionado con el 

porcentaje de atletas lesionados por deporte y por tipo de lesión; 

sin embargo, en la actualidad, aún no se encuentra información 

registrada al respecto.

En cuanto a los resultados de la rehabilitación, Paterno (2015) 

evidenció que más del 50 % de los deportistas que han sufrido 

lesión de ligamento cruzado anterior son incapaces de regresar 

a su nivel previo a la lesión después de la recuperación. Andrew 

et al. (2012) realizaron un estudio con 314 adultos que sufrieron 

lesiones derivadas de su práctica deportiva o de actividad física 

recreativas, y evaluaron retorno a niveles de salud y de función 

previos a la lesión con seguimiento al año de haber sido interveni-

dos quirúrgicamente; los resultados demostraron que la mayoría de 

ellos percibieron una reducción de 7 puntos en la escala de salud 

física y en la subescala de la función de la parte afectada, y una 

reducción de 2.5 puntos en la escala de salud mental. Ardern et al. 

(2011) revisaron 48 estudios en los que evaluaron a 5770 deportistas 

que sufrieron ruptura de ligamento cruzado anterior, y encontraron 

que el 82 % regresó a la actividad deportiva, el 63 % de ellos con 

su nivel de rendimiento previo a la lesión, pero solo el 44 % habían 

vuelto a la competición deportiva.
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El objetivo del proceso de rehabilitación física es la recuperación 

de todas las cualidades físicas de la zona o el miembro lesionado 

—movilidad, estabilidad, fuerza, balance, coordinación, potencia, 

equilibrio, agilidad, velocidad y flexibilidad (Abrahamson et al., 

2010)—. Para Bahr y Maehlum (2004), este proceso se desarrolla 

a través de tres estadios o fases antes de regresar a competencia: 

aguda, rehabilitación física y vuelta a entrenamiento. Su éxito está 

asociado a altos niveles de adherencia al tratamiento (Bassett, 

2006; Brewer et al., 2004), aunque aún no hay suficiente evidencia 

acerca de la relación entre adherencia y tiempo de recuperación 

( Hamson-Utley et al., 2008). Para Abenza et al. (2009), la adherencia 

es un determinante importante para lograr el retorno del deportista 

lesionado a competencia; afirman que, a menor adherencia, mayor 

peligro de lesión, y que esta tiende a disminuir en procesos largos 

de rehabilitación, lo mismo que en tratamientos para hacer en casa.

Se han encontrado diferentes factores que explican los niveles 

de adherencia de los deportistas al proceso de recuperación, como 

la impaciencia generada por el impacto de la lesión en su carrera 

(Shelbourne & Foulk, 1995), los niveles de autoeficacia del depor-

tista (Brewer, 2003; Milne et al., 2005; Woodgate et al., 2006), la 

personalidad, la percepción de la eficacia del programa, la confianza 

en el proceso de rehabilitación (Niven, 2007) y la resistencia para 

asistir a las sesiones de terapia (Scherzer et al., 2001). Dentro de los 

factores personales que afectan la adherencia se han encontrado la 

tolerancia al dolor, la automotivación, la gravedad de la lesión, el 

locus de control y la autoeficacia, que dependen en gran medida de 

experiencias anteriores y de factores situacionales como el estrés de 

la vida diaria y la satisfacción con el apoyo social en el momento 

de la lesión (Levy et al., 2006; Podlog et al., 2014).

El apoyo social, entendido como los recursos sociales con los 

cuales cuentan las personas de manera formal o informal (Cohen 

et al., 2000), constituye otro factor fundamental en todo proceso de 

rehabilitación dado que contribuye a la reducción de percepciones 
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y síntomas físicos negativos. Según Malinauskas (2008), se pueden 

distinguir cuatro tipos de apoyo social: emocional, instrumental, 

informativo y de evaluación. Los recursos de apoyo más relevantes 

con los que cuenta el deportista son los diferentes profesionales 

que intervienen en el proceso de rehabilitación, especialmente su 

entrenador, pues contribuye a que el deportista no se precipite ni 

sobreestime sus capacidades (Masten et al., 2014). Es importante 

también involucrar a la familia, a los compañeros de equipo y a otros 

deportistas con una experiencia similar (Santi & Pietrantoni, 2013). 

Yang et al. (2014) encontraron que más del 80 % de los deportistas 

lesionados reportaron contar con apoyo social satisfactorio por 

parte de sus entrenadores durante el proceso de rehabilitación, lo 

que estuvo asociado a menores niveles de depresión y de ansiedad 

al momento del retorno a sus actividades deportivas.

De acuerdo con Andersen y Williams (2007), la lesión deportiva 

y el proceso de recuperación constituyen situaciones estresantes y 

generan cambios fisiológicos, emocionales y cognoscitivos asociados 

con altos niveles de ansiedad y bajos niveles de autoeficacia y de 

autoconfianza. Podlog et al. (2013) y Hume et al. (2022) estable-

cen que las principales reacciones emocionales derivadas de una 

lesión son los sentimientos de pérdida, negación, frustración, ira 

y depresión, pero también emociones positivas asociadas al logro 

de objetivos de la rehabilitación. Abenza et al. (2009) hallaron una 

disminución progresiva de estados de ánimo negativos y adheren-

cia estable hasta la mitad del proceso, a partir del cual empieza 

a disminuir, especialmente en quienes tenían mayor tiempo de 

incapacidad.

En consecuencia, Solé et al. (2014) argumentan la conveniencia 

de complementar la rehabilitación física desde una perspectiva psi-

cológica dado el impacto de una lesión sobre el bienestar emocional 

del deportista. Diferentes investigaciones han demostrado efectos 

positivos de intervenciones psicológicas en procesos de recuperación 

de lesiones y resaltan la importancia del alistamiento tanto físico 
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como psicológico (Glazer, 2009): menor tiempo de recuperación, 

disminución del estrés y ansiedad durante el proceso (Schwab 

et al., 2012), mayor autoeficacia del gesto deportivo al momento 

del retorno (Bullock et al., 2022; Vigoya & García, 2004), aumento 

en la capacidad de afrontamiento (Armatas et al., 2007) y menor 

percepción de dolor y de inflamación durante el periodo de reha-

bilitación física (Hamson-Utley et al., 2008; Rodríguez & López, 

2011). Particularmente, Podlog y Eklund (2009) sostienen que el 

éxito de la recuperación puede estar relacionado con el grado en que 

los entrenadores, especialistas en rehabilitación y otras personas 

significativas promueven en los deportistas la importancia de las 

habilidades psicológicas. Así, el psicólogo debe hacer parte del grupo 

interdisciplinar de profesionales para el manejo adecuado e integral 

del deportista lesionado (Bahr & Maehlum, 2004; Silva, 2002).

El modelo biopsicosocial de recuperación de lesión de Brewer 

(2007) enfatiza en la interacción entre las características de la 

lesión y las características sociodemográficas, psicológicas, bio-

lógicas y contextuales del deportista lesionado, y propone unos 

posibles resultados intermedios y finales. Plantea que en el instante 

en el que ocurre una lesión se inicia el proceso de rehabilitación, 

momento en el que es importante conocer las características de la 

lesión, la historia deportiva y los factores sociodemográficos. La 

interacción entre la dimensión psicológica, biológica y sociocontex-

tual del deportista tendrá incidencia sobre la rehabilitación física, 

como resultado intermedio del proceso de rehabilitación. De este 

dependerá el resultado final expresado en rendimiento funcional, 

calidad de vida después de la lesión, satisfacción con el tratamiento 

y disposición para volver a la práctica deportiva.

A pesar del alto número de publicaciones sobre lesión depor-

tiva, no se encuentra una definición conceptual de rehabilitación 

psicológica, por lo que Rodríguez et al. (2016), después de una 

exhaustiva revisión de literatura articulada con los resultados 

de dos grupos focales realizados con entrenadores, deportistas y 
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diferentes profesionales de las ciencias del deporte, proponen defi-

nirla como el proceso que faculta al deportista que ha sufrido una 

lesión moderada o mayor para ajustar sus objetivos deportivos de 

acuerdo a su situación actual, afrontar las demandas deportivas 

y el miedo a relesión, con un nivel adecuado de autoeficacia para 

retornar a la competencia. Se identifican en esta definición cuatro 

componentes:

• Ajuste de objetivos: Capacidad para modificar (por ejem-

plo, crear, eliminar o ajustar) los objetivos deportivos en 

función de los cambios físicos, psicológicos y comporta-

mentales derivados de la lesión deportiva. Varios autores 

han evidenciado la efectividad del establecimiento de 

objetivos en el proceso de rehabilitación (Evans & Hardy, 

2002; Schwab et al., 2012), pero poco se ha estudiado la 

flexibilidad cognitiva necesaria para ajustar objetivos ante 

situaciones adversas e imprevistas (McCarthy, 2014).

• Afrontamiento: Capacidad para manejar las demandas 

externas o internas que implica el retorno al deporte des-

pués de una lesión deportiva, que subjetivamente sobre-

pasan los recursos del individuo (definición basada en 

Lazarus & Folkman, 1984). Wadey et al. (2014) encon-

traron que el deportista utiliza unas estrategias cogniti-

vas y comportamentales para afrontar la lesión, como la 

imaginería, ventilar las emociones, retirada conductual, 

reestructuración cognitiva, relajación e, incluso, la reli-

gión. Sin embargo, no se encuentra evidencia sobre cómo 

exponerse a las barreras internas sin que se vea afectado 

el desempeño.

• Autoeficacia: Creencia del individuo en sus capacidades 

para organizar y ejecutar las acciones pertinentes para 

alcanzar el rendimiento deportivo previo a la lesión (defi-

nición basada en la original de Bandura, 1977). Depende 
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del proceso cognitivo que hace cada persona de diversas 

fuentes de información, principalmente de los logros alcan-

zados anteriormente, también la experiencia vicaria, el 

modelamiento, y la persuasión verbal, entre otras (Feltz 

et al., 2008).

• Miedo a la relesión: Respuesta emocional provocada por 

estímulos que son evaluados como peligrosos debido a 

que pueden derivar en una nueva lesión. Aparece cuando 

el deportista ha perdido la confianza en su área lesionada 

y en sus habilidades deportivas (Chase et al., 2005), y 

constituye una de las principales causas por las cuales 

los deportistas abandonan su práctica deportiva (Ardern 

et al., 2011).

Algunos autores recomiendan desarrollar programas de rehabi-

litación psicológica centrados en los estados de ánimo, la identidad 

deportiva, la motivación y el apoyo social (Brewer, 2003; Brewer 

et al., 2004); y otros, en las estrategias de afrontamiento para pro-

mover y mantener en el deportista una actitud positiva y disminuir 

estrés y ansiedad (Schwab et al., 2012). También se recomienda 

generar en el deportista alta percepción de control de la situación, 

ayudarlo a establecer objetivos para el proceso de rehabilitación 

e incentivar una actitud positiva y realista hacia dicho proceso 

(Abenza et al., 2009).

Diferentes autores han utilizado técnicas psicológicas en el 

proceso de rehabilitación, en función del estadio del proceso de 

rehabilitación en el que se encuentre el deportista: rehabilitación 

física, transición al entrenamiento o regreso a competencia (Beneka 

et al., 2007; Driediger et al., 2006; Podlog et al., 2013;  Schwab et al., 

2012; Wesch et al., 2016). En dichos estudios ejecutaron interven-

ciones basadas en técnicas del modelo cognitivo-conductual.

Predominan las propuestas derivadas de las terapias de ter-

cera generación. La intervención terapéutica integra las teorías del 
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aprendizaje (condicionamiento clásico y operante) con técnicas 

cognitivas, y su aplicación trasciende lo ambiental (Beck, 1995; 

O’Donohue & Fisher, 2009). Las técnicas más utilizadas basadas 

en este modelo han sido imaginería, relajación y auto-habla (Arvi-

nen-Barrow et al., 2015; Cuming & Ramsey, 2008; Cupal & Brewer, 

2001; Driediger et al., 2006; Flint, 1998; Hamson-Utley et al., 2008; 

Hardy, 2006; Hardy et al., 2005; Hare et al., 2008; Maddison et al., 

2011; Munroe-Chandler et al., 2007; Naoi & Ostrow, 2008; Noh & 

Morris, 2004; Olmedilla et al., 2011; Rossman, 2002; Vigoya & Gar-

cía, 2004; Walker & Heaney, 2013; Wesch et al., 2016).

Las terapias de tercera generación (TTG) o la tercera ola de 

terapias de la conducta (Hayes & Strosahl, 2004) se basan en una 

perspectiva de explicación interactiva y no mentalista. Se evalúa 

su eficacia por los logros personales y los direccionan a los valores 

establecidos por el individuo, no por la disminución de síntomas 

(eventos privados). Las TTG tienen como objetivo fomentar el rea-

juste de la propia relación con las cogniciones, emociones y sen-

saciones fisiológicas, hasta modificarlas en frecuencia y forma, y 

desarrollar diferentes tipos de relación con sus experiencias internas 

o estados psicológicos de las personas (Gardner & Moore, 2007).

En el ámbito del deporte se han utilizado principalmente 

dos: la terapia de aceptación y compromiso (ACT, por sus siglas 

en inglés) y el mindfulness (MF) (Gardner & Moore, 2012). Ambas 

se basan en el postulado de que para lograr el desempeño óptimo 

no es necesario reducir o controlar los estados psicológicos, sino 

que se debe evitar juzgarlos, mantener la atención en las tareas 

relevantes y comprometerse por y con los valores que orientan la 

propia conducta (Gardner & Moore, 2012; Hayes & Strosahl, 2004).

Actualmente, los estudios sobre mindfulness y ACT presentan 

un adecuado soporte de efectividad según los criterios oficiales de la 

Asociación de Psicología Americana, APA, que constituye el mayor 

nivel de soporte empírico (División 12 de la APA, “Promoción y 

difusión de procedimientos psicológicos”). Gardner y Moore (2012) 
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encontraron que, aunque la evidencia de efectividad de estrategias 

de segunda generación es efectiva pues cumple con dos de los tres 

criterios establecidos, las terapias de tercera generación —espe-

cialmente el protocolo MAC (mindfulness acceptance commitment) 

para desempeño en deporte— ha evidenciado mayor efectividad 

con los tres criterios establecidos por la APA. El incremento de 

estudios sobre MF es evidente, Solé et al., para 2014, encontraron 

976 estudios publicados entre 1980 y 2000, y entre 2000 y 2012 la 

cifra ascendió a 12 687.

Las intervenciones psicológicas que se han llevado a cabo 

con componentes MF se pueden agrupar en programas de terapia 

cognitiva basada en mindfulness (MMTS–Baltzell & Akhtar, 2014; 

MBCT–Segal et al., 2002), reducción del estrés basado en mindfulness 

(MBSR–Kabat-Zinn, 1982) y la prevención de recaídas basadas en MF 

(MBRP–Marlatt & Donovan, 2005). Según Birrer et al. (2012), el MF 

integrado al proceso de rehabilitación puede ser útil en intervenciones 

para deportistas lesionados. Solé et al. (2014) proponen ejercicios de 

atención plena en intervenciones psicológicas con deportistas lesio-

nados, siguiendo los principios de variedad y complementariedad.

Kabat-Zinn et al. (1985) fueron los primeros en utilizar inter-

venciones basadas en MF en contexto deportivo, inicialmente con 

el equipo olímpico de remo de los Estados Unidos, evidenciando un 

mejor rendimiento, recuperación deportiva y afrontamiento frente 

a la competencia y al cansancio. En España, particularmente Palmi 

y Solé (2016) han ofrecido evidencia acerca de la intervención en 

deporte con MF.

El MAC combina de manera estructurada, sistemática, progre-

siva y articuladamente el MF y ACT. Fue diseñado especialmente 

para ser aplicado con el objetivo de aumentar el desempeño a partir 

de la aceptación de las experiencias internas, mientras que orienta a 

la persona a responder adecuadamente a las situaciones cambiantes 

de la vida y del contexto en el que se desenvuelve, siempre en fun-

ción de lo que la persona en realidad quiere y realmente le importa 
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(Gardner & Moore, 2007). Esto se realiza a través de siete módulos 

que apuntan a cuatro objetivos: el desarrollo de las habilidades de 

mindfulness, no juzgar y atención plena en el momento presente; 

aceptación de procesos internos, pensamientos, emociones y sen-

saciones; y focalizar la atención en aspectos relevantes asociados 

al desempeño, contingencias, acciones y elecciones acordes con los 

propios valores. Dichos módulos pueden ser divididos en diferentes 

sesiones de acuerdo con las necesidades o situaciones particula-

res de los deportistas (Gardner & Moore, 2007). Gardner y Moore 

(2012) reportan 13 estudios que prueban la efectividad de MAC 

en el contexto deportivo (Aherne et al., 2011; Bernier et al., 2009; 

García et al., 2004; Gardner & Moore, 2004; Hasker, 2010; Lutken-

house et al., 2007; Schwanhausser, 2009). Debido a la evidencia de 

aplicación del MAC en el contexto del deporte y la combinación 

que se hace del MF y el ACT, se considera que es el protocolo que 

permitirá trabajar de una manera progresiva, sistemática y estruc-

turada la rehabilitación psicológica.

En Colombia, la única experiencia metódica de intervención 

psicológica en el contexto de las lesiones deportivas ha sido la de 

Vigoya y García (2004), limitada tanto en la intervención (dos técni-

cas exclusivamente) del modelo cognitivo-conductual, así como en 

las variables dependientes como objeto de estudio, lo que evidencia 

el vacío de propuestas basadas en terapias de tercera generación. 

Ante este escenario, la presente investigación tiene como objetivo 

diseñar un programa estructurado de rehabilitación psicológica de 

lesión deportiva basado en terapias de tercera generación, especí-

ficamente en el protocolo mindfulness and acceptance commitment 

(MAC). Se plantean dos objetivos específicos:

• Construir un modelo conceptual que soporte la estructura 

del programa de intervención para rehabilitación psicoló-

gica de lesión deportiva.
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• Plantear la estructura general del programa de  rehabilitación 

psicológica de lesión deportiva, basado en el protocolo MAC.

Este programa de rehabilitación, desde un enfoque biopsico-

social, representará un aporte tanto para el deporte del país, como 

para los profesionales de la salud, pero muy particularmente para 

cada uno de los deportistas que sufren una lesión y por la cual, la 

probabilidad de retornar a su nivel de competencia previo, se ve 

significativamente reducida.

Método

Tipo de investigación

En correspondencia con lo indicado por Colciencias (ahora Ministe-

rio de Ciencia, Tecnología e Innovación), la investigación científica 

de desarrollo tecnológico está enfocada a la aplicación de los resul-

tados de la investigación o de cualquier otro tipo de conocimiento 

científico para la fabricación de nuevos materiales o productos, o 

para el diseño de nuevos procesos, sistemas de producción o pres-

tación de servicios, así como la mejora tecnológica sustancial de 

materiales, productos, procesos o sistemas preexistentes (Acuerdo 

01 de 2011, Consejo Nacional de Beneficios Tributarios).

Esta investigación de desarrollo tecnológico tiene como fin 

realizar el diseño de un programa de rehabilitación psicológica 

de lesión deportiva basado en terapias de tercera generación para 

deportistas colombianos mayores de 16 años que hayan sufrido 

una lesión deportiva y como consecuencia una incapacidad mayor 

a 28 días.

Procedimiento

Para lograr diseñar un programa basado en la evidencia científica 

de mayor nivel se desarrolló el trabajo en seis etapas: las primeras 
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cuatro fueron ejecutadas por María Clara Rodríguez, Laura Arenas, 

Lina María Rodríguez, Laura Patricia Santamaría y Lina María 

Urrego, finalizando en 2018; la quinta, por Lina María Rodríguez, 

Ángela Bernal, Alejandra González, Anayansi Moreno, Camilo 

Molina y Camilo Espinosa, finalizando en 2020; y la sexta, por 

Lina María Rodríguez, Somayayeidi Duarte, Sofía Garcés y David 

Villarraga, también finalizada en 2020. Cada una de las etapas se 

describe a continuación.

1. Revisión de literatura especializada: Esto, para identificar 

tanto antecedentes teóricos como empíricos relacionados con los 

componentes que integran el constructo de rehabilitación psico-

lógica de lesión deportiva, así como modelos de intervención que 

pudiesen aportar al objetivo de esta fase del proyecto.

2. Revisión de literatura sobre los antecedentes teóricos y empí-

ricos de terapias de tercera generación: Se define como foco para 

esta investigación el mindfulness y la ACT. Posteriormente se tomó 

como referencia el protocolo mindfulness and acceptance commit-

ment (MAC) para la construcción de protocolos especializados para 

la rehabilitación psicológica de lesión deportiva.

3. Construcción de la estructura general del programa de inter-

vención: Se basa en los lineamientos teóricos y metodológicos 

revisados en la primera etapa. Se definieron las fases, los objetivos, 

las actividades y los indicadores de logro de cada uno de los com-

ponentes del programa basado en la definición de rehabilitación 

psicológica de lesión deportiva. Dicha estructura fue socializada 

con dos pares académicos: uno internacional, el doctor Joan Palmi 

(psicólogo del deporte con amplia experiencia en terapias de ter-

cera generación) y uno nacional, el doctor Camilo Sáenz (doctor 

en psicología del deporte).

4. Construcción del programa para rehabilitación psicológica 

de lesión deportiva basado en terapias de tercera generación, espe-

cíficamente en el protocolo MAC: El programa está compuesto por 

el manual del usuario y 10 módulos (módulos 1 y del 3 al 11) de 
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trabajo práctico con sus correspondientes formatos de apoyo y 

recursos adicionales, que responden al entrenamiento de los cuatro 

componentes de la rehabilitación psicológica y las tres fases de la 

rehabilitación: física, vuelta al entrenamiento y vuelta a la compe-

tencia. Estos fueron discutidos con dos pares académicos expertos 

en terapias de tercera generación: una internacional y una nacional.

5. Construcción de un módulo 2 del programa: Corresponde a la 

fase de evaluación del deportista lesionado y permite al psicólogo 

del deporte tener una línea de base del deportista lesionado a tra-

tar, plantear objetivos de la consultoría y de proceso, y realizar un 

seguimiento de estos. El proceso de construcción de este módulo 

fue ejecutado por Lina María Rodríguez, Ángela Bernal, Alejandra 

González, Anayansi Moreno, Camilo Molina y Camilo Espinosa en 

2019, y se encuentra en el repositorio de Centro de Investigaciones de 

la Facultad de Psicología como trabajo de grado de la Especialización 

en Psicología Clínica y Autoeficacia de la Universidad El Bosque.

Para lograr estructurar un apartado de evaluación clínica de 

deportistas lesionados en el PsyRePlay, se realizó una búsqueda 

de instrumentos que permitieran evaluar los cuatro componentes 

del PsyRePlay, recurriendo a bases de datos indexadas de la Uni-

versidad El Bosque, como APA PsyTests (American Psychological 

Association), ScienceDirect, Redalyc (Red de Revistas Científicas 

de América Latina y el Caribe), Web of Science, ProQuest One Aca-

demic y Scielo (Scientific Electronic Library Online).

De esta manera, el siguiente paso fue establecer cuáles serían 

los instrumentos idóneos que permitieran evaluar los cuatro com-

ponentes de PsyRePlay. Para ello se diseñó una rejilla en la que 

se establecieron y compararon criterios y características a nivel 

psicométrico (confiabilidad y diferentes tipos de validez, así como 

estructura factorial y claridad en la definición conceptual del cons-

tructo a evaluar) y técnico (formas de aplicación, tipo de escala, 

población a la que va dirigido, adaptación cultural e idiomática) 
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de los instrumentos. Mediante este procedimiento se pudieron 

reconocer diferentes tipos de instrumentos con características y 

funcionalidades diversas que se recomiendan.

Durante este proceso se acudió al apoyo de dos expertos del 

cuerpo de docentes y asesores del Centro de Investigaciones de la 

Facultad de Psicología de la Universidad El Bosque con experiencia 

en temas de investigación, psicometría, test psicológicos e informa-

ción concerniente a los cuatro componentes, e incluso desde otros 

enfoques de la psicología, como la psicología positiva. También 

se realizaron asesorías con expertos en medición del Laboratorio 

de Psicometría de la Universidad El Bosque, teniendo en cuenta la 

dificultad en el proceso de identificación de instrumentos con ade-

cuadas cualidades psicométricas que se ajustaran a los constructos 

y modelo propuesto desde PsyRePlay.

Finalmente, con el material de evaluación seleccionado y compi-

lado se construyó el módulo 2 para PsyRePlay, teniendo en cuenta la 

estructura de protocolo ya dispuesta en el mismo por Rodríguez et al. 

(2018). También se establecieron los objetivos de módulo alineados 

con los objetivos del programa y se construyeron las directrices e 

instrucciones para el logro de estos. Por consiguiente, el módulo 

de evaluación está dado mediante una sesión en la que el psicólogo 

del deporte hace al deportista una breve introducción, evalúa las 

tareas asignadas en el módulo 1 y continúa con la aplicación de 

los instrumentos y procedimientos de evaluación seleccionados, 

diseñados y ajustados. Finaliza con asignación de tareas y retroa-

limentación de los resultados de la evaluación.

6. Lectura, revisión, simulación y grabación de actividades prác-

ticas y metáforas que están en el documento, así como una revisión 

general del contenido y forma del programa: Este proceso se llevó a 

cabo con estudiantes de pregrado de Psicología de la Universidad El 

Bosque, enlazado con el desarrollo y aprendizajes de las asignaturas 

de psicología clínica y prácticas profesionales.
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Consideraciones éticas

Teniendo en cuenta las directrices para la traducción y adaptación 

de las pruebas de Muñiz et al. (2013), se realizó la comprobación 

del registro de la propiedad intelectual, con el fin de obtener los 

permisos legales para utilizar la prueba en la investigación y así 

garantizar la autenticidad del producto final. También se dio la 

comprobación del estudio de la relevancia del constructo, para 

analizar si la prueba tiene equivalencia con la población o cultura 

a la que se le va a aplicar.

La presente evaluación clínica está basada en los principios 

éticos del Colegio Colombiano de Psicólogos y del Código Deontoló-

gico y Bioético de la Ley 1090 del 2006 (Ley del Psicólogo), basado 

en los artículos 2.5, 28, 39 y 49.

Resultados

Respondiendo a la primera actividad de búsqueda y revisión de 

literatura científica de alta calidad que diera soporte empírico y 

teórico al programa, se encontró que hay un bajo porcentaje de 

estudios experimentales y de caso con alto nivel metodológico 

en psicología del deporte en procesos de rehabilitación de lesión. 

También se halló que las intervenciones con mayores y mejores 

reportes de resultados respecto a lesión deportiva se centran más 

desde un enfoque TTG, como se muestra en la tabla 1.

Como resultado del trabajo de diseño del programa se obtuvo 

como producto un manual de usuario compuesto por una primera 

parte, en la que se encuentra el soporte teórico y empírico del pro-

grama; una segunda, en la que se encuentran una ficha técnica del 

programa; 11 módulos de intervención que constituyen el programa, 

así como las recomendaciones para reforzar el programa con tra-

bajo de apoyo social; más un glosario y un apartado de anexos en
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Tabla 1. Etapas 1 y 2, intervenciones revisadas  
y utilizadas en deporte

Modelo teórico Técnica n.º de estudios

Cognitivo conductual

Establecimiento de objetivos 3

Imaginería 5

Relajación 2

Auto-habla 4

Apoyo social 3

Terapias de tercera generación
Aceptación y compromiso 20

Mindfulness 22

el que se encuentran ejercicios, instrumentos y procedimientos de 

evaluación, actividades, metáforas y material de apoyo del programa.

Todos los módulos están estructurados de la siguiente manera: 

fase, subfase, número de módulo, objetivos, conceptualización, con-

diciones de aplicación, procedimiento, criterios de logro, referencias 

y recomendaciones. Dichos módulos responden al entrenamiento 

de los cuatro componentes de la rehabilitación psicológica: ajuste 

de objetivos, afrontamiento, autoeficacia y miedo a la relesión. Así 

mismo, son coherentes con las tres fases de la rehabilitación: física, 

retorno al entrenamiento y retorno a la competencia. El entrena-

miento en general está orientado al desarrollo de las principales 

habilidades que proponen las terapias de tercera generación, espe-

cíficamente MF y ACT, como: aceptación, atención plena, defusión 

cognitiva, valores, emociones, pensamientos y equilibrio, entre 

otros. Estos módulos fueron discutidos con dos pares académi-

cos, expertas en terapias de tercera generación, una de naciona-

lidad argentina y la otra colombiana. En la tabla 2 se presenta la 

estructura del programa de acuerdo con las fases y subfases de la  

rehabilitación.
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Tabla 2. Etapas 3 y 4. Estructura PRP. Intervención en crisis por lesión

Fase
Rehab

Fase PRP
Módulo 

PRP
Objetivos módulos PRP

Lesión Valoración 1

 – Fomentar que el deportista conozca y se comprometa 
con el programa.

 – Valorar los recursos con los que cuenta el deportista 
para su proceso de rehabilitación.

 – Propiciar un ambiente terapéutico óptimo entre el 
deportista y el psicólogo.

 – Evaluar el estado psicológico del deportista frente a 
la lesión y los recursos con los que cuenta.

Rehabilitación

Evaluación 2

 – Identificar los niveles de ajuste de objetivos, afron-
tamiento, autoeficacia y miedo a la relesión que pre-
senta el deportista según la información recolectada 
de la entrevista y el ejercicio de miedo a la relesión, 
y los resultados de la escala a aplicar.

 – Identificar los niveles percibidos de recuperación.

Intervención

3

 – Fomentar que el deportista comprenda el uso de 
la técnica de mindfulness y la defusión cognitiva.

 – Desarrollar la capacidad para ajustar (crear, eliminar 
o modificar) los objetivos deportivos.

 – Desarrollar la capacidad de afrontamiento para 
asumir las demandas externas o internas asociadas 
al proceso de rehabilitación física.

 – Desarrollar la autoeficacia del deportista para llevar 
a cabo con éxito las demandas de la rehabilitación 
física para poder retomar su forma deportiva.

4

 – Propiciar que el deportista comprenda la importan-
cia de las emociones e identifique lo que realmente 
quiere (objetivos y valores).

 – Desarrollar la capacidad de afrontamiento para 
asumir las demandas externas o internas asociadas 
al proceso de rehabilitación física.

5

 – Propiciar que el deportista comprenda cuáles son 
los costos de la evitación experiencial y contrastar 
los beneficios de la aceptación.

 – Desarrollar la capacidad de afrontamiento para 
asumir las demandas externas o internas asociadas 
al proceso de rehabilitación física.

 – Fomentar la autoeficacia del deportista para llevar 
a cabo con éxito las demandas de la rehabilitación 
física para poder retomar su forma deportiva.

6

 – Fomentar el compromiso con los valores a través de 
la identificación de actividades específicas.

 – Desarrollar la capacidad para ajustar (crear, eliminar 
o modificar) los objetivos deportivos.

 – Desarrollar la capacidad de afrontamiento para 
asumir las demandas externas o internas asociadas 
al proceso de rehabilitación física.
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Fase
Rehab

Fase PRP
Módulo 

PRP
Objetivos módulos PRP

7

 – Propiciar que el deportista mantenga altos niveles 
de flexibilidad comportamental.

 – Promover en el deportista mayor aceptación y capa-
cidad de experimentar plenamente cada experiencia.

 – Ampliar temas centrales de sesiones anteriores.
 – Desarrollar la capacidad de afrontamiento para 

asumir las demandas externas o internas asociadas 
al proceso de rehabilitación física.

 – Fortalecer la capacidad de responder a emociones 
intensas asociadas a situaciones valoradas como 
desencadenantes de una nueva lesión (en la misma 
área o en otra parte del cuerpo), o de complicación 
de la lesión actual.

Intervención 
y seguimiento

8

 – Propiciar que, al terminar la rehabilitación física, se 
amplíen las habilidades que se han desarrollado a 
lo largo de todos los módulos a las fases de retorno 
al entrenamiento y a la competencia, y promover el 
uso continuo de los ejercicios y comportamientos 
para mantener y mejorar el rendimiento deseado.

 – Potenciar la capacidad para ajustar (crear, eliminar 
o modificar) los objetivos deportivos.

 – Potenciar la capacidad de afrontamiento para asu-
mir las demandas externas o internas asociadas al 
proceso de rehabilitación física.

 – Potenciar la autoeficacia para llevar a cabo con éxito 
las demandas de la rehabilitación física para poder 
retomar su forma deportiva.

 – Fortalecer la capacidad de responder a emociones 
intensas asociadas a situaciones valoradas como 
desencadenantes de una nueva lesión (en la misma 
área o en otra parte del cuerpo), o de complicación 
de la lesión actual.

Retorno al en-
trenamiento 

Intervención 9

 – Realizar la evaluación postratamiento y que logre 
transferir lo aprendido en la fase de rehabilitación 
física en entrenamiento.

 – Potenciar la capacidad para ajustar (crear, eliminar 
o modificar) los objetivos deportivos.

 – Potenciar la capacidad de afrontamiento para asu-
mir las demandas externas o internas asociadas al 
proceso de retomar la actividad deportiva.

 – Potenciar la capacidad de consciencia corporal.
 – Potenciar la autoeficacia para llevar a cabo con 

éxito las demandas técnicas, tácticas, psicológicas, 
etc., por medio de ejercicios progresivos específicos 
del deporte.

 – Fomentar la respuesta emocional positiva a situacio-
nes evaluadas como potenciales desencadenantes de 
una nueva lesión (en la misma área o en otra parte 
del cuerpo), o de complicación de la lesión actual 
al retomar la actividad deportiva.
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Fase
Rehab

Fase PRP
Módulo 

PRP
Objetivos módulos PRP

Intervención 
y seguimiento 

10

 – Evidenciar lo aprendido en situaciones de entrena-
miento con independencia y compromiso.

 – Fortalecer las habilidades aprendidas durante todo 
el programa.

 – Potenciar la capacidad para ajustar (crear, eliminar 
o modificar) los objetivos deportivos.

 – Potenciar la capacidad de afrontamiento para asu-
mir las demandas externas o internas asociadas al 
proceso de retomar la actividad deportiva.

 – Potenciar la autoeficacia para responder con éxito 
a las demandas técnicas, tácticas, psicológicas, etc.

 – Fortalecer la capacidad de responder a emociones 
intensas asociadas a situaciones valoradas como 
desencadenantes de una nueva lesión (en la misma 
área o en otra parte del cuerpo), o de complicación 
de la lesión actual.

Retorno a la 
competencia

Intervención 
y seguimiento

11

 – Evidenciar que el deportista integre y transfiera las 
habilidades aprendidas durante el proceso de reha-
bilitación y vuelta al entrenamiento en situaciones 
de competencia.

 – Evaluar al nivel de rehabilitación psicológica en 
situación de competencia.

 – Evidenciar la capacidad de afrontamiento del depor-
tista para asumir las demandas externas o internas 
asociadas a la competencia deportiva.

 – Evidenciar la autoeficacia del deportista para llevar 
a cabo con éxito las demandas técnicas, tácticas, psi-
cológicas, etc., asociadas a la competencia deportiva.

 – Evidenciar la capacidad de responder a emociones 
intensas asociadas a situaciones valoradas como 
desencadenantes de una nueva lesión (en la misma 
área o en otra parte del cuerpo), o de complicación 
de la lesión actual.

Nota: Las sesiones de intervención y seguimiento implican la aplicación de los instrumentos y 

procedimientos de evaluación propios del módulo 2, el análisis de los resultados en comparación 

con los otros momentos de evaluación y la retroalimentación del avance del proceso con PRP.

Fuente: Rodríguez et al. (2019).

El apartado complementario de apoyo social no está vincu-

lado dentro de cada uno de los módulos debido a que su aplicación 

dependerá de los recursos sociales con los que cuente el deportista 

y la posibilidad de vincularlos como agentes activos dentro del 

proceso de recuperación de lesión del deportista. En este apartado 



L. Rodríguez, M. Rodríguez, L. Arenas, L. Santamaría, L. Urrego       293

se sugieren algunas actividades para hacer durante PRP con fami-

liares, equipo, cuerpo técnico, equipo médico y amigos; así como 

recomendaciones del uso de redes sociales. El Glosario consta de 

25 conceptos fundamentales que deben ser comprendidos a la per-

fección y a profundidad por el psicólogo.

Como resultados de la etapa 5 se presenta el diseño total del 

módulo 2 de PsyRePlay, en el cual se propuso una fase de evalua-

ción que permitiera conocer el estado psicológico del deportista 

con relación a los cuatro componentes ya mencionados, lo cual 

conduce a que el psicólogo del deporte pueda adaptar el programa 

a las necesidades del deportista.

Según lo hallado en la revisión de literatura, los instrumen-

tos reportados se enfocan en medir constructos como: ansiedad, 

espiritualidad, locus de control, amenaza, evitación, motivación 

y mentalidad, entre otros. Sin embargo, se ha encontrado que la 

definición dada por los instrumentos de dichos constructos dista 

de los que se pretenden trabajar a partir del PsyReply; además, se 

encontraron instrumentos con falencias en sus cualidades psico-

métricas y evidencia de adaptación cultural.

Como producto del análisis, se identificaron dos escalas que 

cuentan con las características necesarias para la medición de tres de 

los componentes a evaluar: (1) ajuste de objetivos, (2) afrontamiento 

y (3) autoeficacia. Estas son la escala de estrategias de afrontamiento 

para los componentes de afrontamiento y ajuste de objetivos, y la 

escala general de autoeficacia, para el componente de autoeficacia. 

También se identificaron el ejercicio “Una parada por la vida” para 

evaluar el miedo a la relesión; y la entrevista planteada en PsyRe-

Play, la cual fue ampliada con el fin de profundizar en aspectos 

relevantes para la evaluación de cada uno de los componentes y así 

obtener mayor información de interés.
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Entrevista semiestructurada rehabilitación 
psicológica poslesión deportiva

Se tomó la entrevista semiestructurada propuesta por Rodríguez 

et al. (2018), que se compone de 30 preguntas, y se agregaron 26 

más para un total de 56 ítems. Esto, con el propósito de ampliar 

la evaluación con respecto a: (1) datos demográficos, (2) aspectos 

biológicos, (3) situación contextual por la que atravesará durante 

su recuperación, (4) factores económicos para evidenciar cómo se 

sorteará los gastos que implica la rehabilitación, (5) cambios de 

hábitos producto de la lesión, (6) dinámica previa a la lesión del 

deportista, (7) elementos emocionales y afectivos involucrados 

derivados de la lesión, (8) sensaciones fisiológicas y flexibilidad 

frente a las molestias físicas que se derivarán de la rehabilitación, 

(9) concepción de su red de apoyo frente a la lesión, y (10) identifi-

cación de los recursos cognitivos con los que cuenta el deportista 

para afrontar el proceso de rehabilitación.

La información recolectada en la entrevista resulta útil también 

para contrastar y triangular lo arrojado a partir de la aplicación de 

los demás instrumentos, a fin de ampliar y contrastar la información.

Escala de afrontamiento

El cuestionario de aproximación al afrontamiento en el deporte 

(approach to coping in sport questionnaire, ACSQ-1), en su versión 

española (Kim et al., 2003), consta de 28 ítems en los que el depor-

tista debe responder en una escala Likert de 5 puntos (de 1 “nunca” 

a 5 “siempre”), indicando la alternativa de afrontamiento a la que 

recurre con mayor frecuencia en situaciones competitivas. Vale 

recalcar que el instrumento permitirá realizar una evaluación de 

cinco estrategias de afrontamiento: calma emocional, reestructura-

ción cognitiva, retraimiento mental, conductas de riesgo y búsqueda 

de apoyo social.
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Es de resaltar que las cinco subescalas estarían compuestas de 

la siguiente manera: (1) calma emocional (intentos de controlar las 

emociones negativas: 7 ítems; α=.71); (2) planificación activa–rees-

tructuración cognitiva (cambio de una situación adversa mediante 

la organización de las propias conductas y el pensamiento para 

lograr un objetivo específico: 6 ítems; α=.74); (3) retraimiento 

(aceptar una situación ante la incapacidad de conseguir un obje-

tivo: 6 ítems; α=.78); (4) conductas de riesgo (utilización de cual-

quier conducta para alcanzar un objetivo: 4 ítems; α=.64); y (5) 

búsqueda de apoyo social (necesidad de intensificar las relaciones 

interpersonales en los momentos difíciles: 5 ítems; α=.78) (Catalá 

& Peñacoba Puente, 2019).

Esta escala se utilizará también para evaluar el componente de 

ajuste de objetivos de PsyRePlay, mediante tres de las cinco subes-

calas: (1) planificación activa–reestructuración cognitiva, entendida 

como intentos por darle un nuevo significado a una situación adversa 

y organizar las propias acciones y pensamientos para conseguir un 

objetivo específico; (2) retraimiento, entendido como pensamientos 

de aceptación frente a la incapacidad de conseguir un objetivo; y (3) 

conductas de riesgo, comprendida como la utilización de cualquier 

conducta para alcanzar un objetivo (Catalá & Peñacoba Puente, 

2019). Tales funciones cognitivas permitirían a los deportistas reunir 

las estrategias y herramientas necesarias para aceptar y dar una 

nueva concepción a la situación que enfrenta respecto a su lesión 

y sus objetivos deportivos.

Una vez se obtengan los resultados arrojados por la escala 

ACSQ, el psicólogo deberá calificar la totalidad de la prueba sumando 

los puntajes por cada subescala, teniendo en cuenta las puntuaciones 

mínimas y máximas estipuladas. Una vez cuente con la califica-

ción, hará el respectivo análisis del componente de afrontamiento, 

entendiendo que con una baja puntuación el deportista presentaría 

posibles dificultades en la utilización y aplicación de estrategias de 
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afrontamiento efectivas frente a su condición de lesión, mientras que 

las puntuaciones máximas indicarían que tiene recursos y herra-

mientas efectivas para afrontar adecuadamente su condición actual.

Se debe enfocar diferencialmente en las subescalas planifi-

cación activa–reestructuración cognitiva, retraimiento mental y 

conductas de riesgo, con la finalidad de identificar el estado en 

que se encuentra el deportista respecto al componente ajuste de 

objetivos. Una baja puntuación se interpretará como una dificultad 

para entender su nueva condición física y la importancia de ajustar 

sus objetivos a nivel deportivo, mientras que puntuaciones altas 

indicarían que posiblemente el deportista cuenta con la capacidad 

cognitiva para entender su nueva condición para adaptar, ajustar 

o eliminar sus objetivos deportivos y modificarlos a su nueva con-

dición física.

Escala de autoeficacia general

Fue diseñada originalmente en alemán por Schwazer y Jerusalem en 

1979, y posteriormente ajustada y validada en 28 idiomas diferentes. 

La versión en castellano ha sido utilizada en España, Costa Rica y 

Perú y Chile, con reportes favorables respecto a sus cualidades psi-

cométricas (Cid et al., 2010; Rubio et al., 2014; Sanjuán et al., 2000).

Esta escala consta de 10 ítems, con cuatro opciones de respuesta 

con un puntaje mínimo de 10 puntos y un máximo de 40 puntos. 

Las respuestas son de tipo Likert: incorrecto (1 punto), apenas cierto 

(2 puntos), más bien cierto (3 puntos) y cierto (4 puntos). En esta 

escala, la persona responde a cada ítem de acuerdo con lo que percibe 

en su capacidad en el momento presente. En el estudio realizado 

en español se reporta una consistencia interna de Cronbach de  

α= .87. La validación del instrumento se realizó con 245 deportistas 

de diferentes disciplinas (Sanjuán et al., 2000).
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El psicólogo que haga uso de esta escala como estrategia de 

evaluación en un proceso de rehabilitación de lesión con PsyRe-

Play deberá aplicar la escala completa y obtener el puntaje total, 

realizando la sumatoria de los puntajes directos reportados por la 

persona evaluada. Asimismo, deberá seleccionar o priorizar las 

actividades, ejercicios o metáforas de acuerdo con estos resultados.

Ejercicio para la evaluación del miedo  
a la relesión: “Una parada por la vida”

Consiste en la recreación de una historia llamada “Una parada por la 

vida”, en la cual se narra que un jugador de fútbol llamado Manuel 

sufrió una lesión en su rodilla derecha durante una práctica depor-

tiva, con diagnóstico de ruptura de ligamento cruzado anterior. La 

intención del ejercicio es lograr que el deportista se identifique y 

perciba la historia similar a la lesión que padece, convirtiéndose en 

el protagonista de esta. Por lo tanto, es importante que el psicólogo 

del deporte realice las adaptaciones de la historia en función de la 

disciplina deportiva y del tipo de lesión del consultante.

El psicólogo deberá entregar al consultante la historia impresa 

con el propósito de que la lea atentamente, subrayando los aspectos 

relevantes que considere. Al final del formato se presentan ocho 

cuadros, cada uno con un enunciado.

a. Escriba todas las percepciones, obstáculos y sensaciones 

de riesgo que evidencie en este momento para volver a la 

actividad deportiva.

b. Enuncie qué metas y expectativas tiene en cuanto a la 

actividad deportiva.

c. Explique qué intereses tiene en este momento de su vida 

por la actividad deportiva.
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d. Escriba las emociones que le surgen en este momento de 

su vida cuando piensa acerca del retorno a la competencia 

deportiva.

e. Explique cómo se siente o qué piensa en cuanto a la reha-

bilitación de su zona corporal afectada.

f. Enuncie qué lo motiva para retornar a la actividad depor-

tiva.

g. Escriba si en estos momentos de su vida hay algunos 

factores que lo desmotivan para retornar a la actividad 

deportiva.

h. ¿Considera que en alguno de los ambientes, entornos 

o instituciones en las que usted interactúa a diario, se 

podría presentar algún obstáculo o inconveniente para 

que retorne a la práctica deportiva? Enuncie en cuáles 

casos y explique su respuesta.

Con cada uno de ellos, se pretende llevar al deportista a un 

momento reflexivo e introspectivo que le permita aflorar sus emocio-

nes, pensamientos, percepciones, creencias, valores, consideracio-

nes, etc., y registrar sus respuestas con la mayor franqueza posible.

Seguidamente se discute con el deportista sus respuestas con el 

propósito de aclarar cualquier inquietud, bien sea del psicólogo o del 

deportista, así como para profundizar en los aspectos relacionados 

con el miedo a la relesión e indagar acerca de las percepciones y 

emociones que la historia evoca respecto a su futuro y recuperación. 

Según se estime conveniente, el evaluador puede realizar otras 

preguntas que estén ligadas al componente de miedo a la relesión.

En cuanto la entrevista semiestructurada, se incluyeron nuevos 

ítems para lograr una información más amplia y profunda de los 

cuatro componentes y recursos económicos, personales y sociales 

que se requieren evaluar.

Con los resultados recopilados de la evaluación se efectuará 

un análisis mixto y de triangulación de la información escrita y 
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verbal proporcionada por el deportista, con el objetivo de conocer 

el estado psicológico del deportista respecto a la lesión y poder 

adaptar el programa a tales necesidades.

Discusión

La presente investigación se orientó al diseño de un programa de 

rehabilitación psicológica de lesión deportiva, basado en terapias 

de tercera generación específicamente en el MAC, estructurado a 

partir modelo biopsicosocial de rehabilitación de lesión deportiva de 

Brewer (2007). Lo anterior, teniendo en cuenta que la rehabilitación 

psicológica, como lo afirman Rodríguez et al. (2016), es el proceso 

sistemático que le permitirá al deportista retornar a la competencia, 

lo que requiere de una orientación especializada.

Durante la revisión de literatura no se encontró evidencia de 

diseño o aplicación de algún programa con una estructura clara, 

progresiva, sistemática y funcional que respondiera a un modelo 

teórico y que se valiera de diferentes técnicas y estrategias combi-

nadas para abarcar todos los componentes de una rehabilitación 

psicológica de lesión, ni se hallaron experiencias de trabajo conjunto 

con un equipo interdisciplinario (Olmedilla et al., 2011; Schwab 

et al., 2012).

Los estudios revisados han realizado intervenciones basadas en 

técnicas y supuestos del modelo cognitivo-conductual; sin embargo, 

en la actualidad, las terapias de tercera generación cumplen con 

los tres niveles de efectividad que señala la División 12 de la APA 

(Gardner & Moore, 2012). Específicamente en deporte se usan los 

protocolos MSP, MMTS y el MAC, los dos primeros centrados úni-

camente en el entrenamiento de habilidades de MF, mientras que el 

MAC combina de manera estructural, sistemática, progresiva y arti-

culadamente el MF y ACT. Este último tiene como objetivo aumentar 

el desempeño a partir de la aceptación de las experiencias internas, 

mientras que orienta a la persona a responder adecuadamente a 
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las situaciones cambiantes de la vida y del contexto en el que se 

desenvuelve, siempre en función de lo que la persona realmente 

quiere y realmente le importa (Gardner & Moore, 2007).

Es importante tener en cuenta que el programa debe ser apli-

cado por un psicólogo, con experiencia en terapias de tercera gene-

ración aplicadas en contexto deportivo, con el fin de garantizar el 

manejo adecuado de las técnicas, los ejercicios, y el seguimiento, y 

así poder lograr los objetivos propuestos. El programa requiere de 

altos niveles de comprensión, análisis y abstracción de conceptos 

tanto por parte del psicólogo como por parte del deportista; además 

requiere que el deportista transfiera dicho contenido a su vida y 

específicamente a su situación de rehabilitación actual. El psicólogo 

del deporte debe tener la habilidad de transmitir efectivamente la 

información y orientar al deportista en su proceso, pero también 

tener el criterio para tomar decisiones sobre la intervención que 

resulte más apropiada para cada persona.

Cabe resaltar que la aplicación del programa requiere la arti-

culación del trabajo con los demás profesionales de las ciencias del 

deporte implicados en el proceso, ya que la planificación del PRP 

dependerá del tiempo de incapacidad del deportista (Timpka et al., 

2014), e implica trabajar conjuntamente durante las sesiones de 

fisioterapia y de entrenamiento, así como con sus redes de apoyo 

social. Es decir, la duración de las fases y de las subfases, como la 

cantidad de sesiones, ejercicios, tareas y demás actividades a desa-

rrollar, deberán ser ajustadas por el psicólogo en función del tiempo 

de incapacidad dictaminado por el médico tratante, y teniendo 

como guía el manual del usuario y los resultados obtenidos en las 

evaluaciones que se realizan durante el programa.

Disponer de una metodología sistemática y estructurada que 

aporte a los problemas derivados de una lesión deportiva, permitirá 

a los deportistas que sufren la situación —como también a los dife-

rentes profesionales del deporte— aumentar su confianza sobre el 

proceso de rehabilitación para el retorno exitoso a la competencia; 
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significa incrementar las probabilidades de que un deportista lesio-

nado pueda regresar a los niveles de desempeño que tenía antes 

de sufrir la lesión. En últimas, redundará en la disminución de los 

costos directos e indirectos, así como de los tiempos de incapacidad 

que implican estos eventos propios del quehacer deportivo. Con este 

producto se espera contribuir a la disminución de la deserción de 

la práctica deportiva a causa de una lesión, por medio del apoyo 

psicológico especializado y la integración de las disciplinas impli-

cadas en la recuperación total.

Una de las limitaciones del programa, así como de cualquier 

intervención en salud, es la adherencia al proceso. Aunque el com-

ponente de compromiso es fundamental para el éxito del PRP, el 

psicólogo debe tener en cuenta que los deportistas que han sufrido 

lesiones moderadas tienden a sobreadherirse, mientras que en casos 

de lesiones graves o a largo plazo la adherencia tiende a disminuir 

conforme se van dando los resultados del proceso (Abenza et al., 

2009; Cohen et al., 2010). Por su parte, Niven (2007) propone que 

la percepción de eficacia del programa puede afectar la adherencia 

al mismo. Es por ello que durante la aplicación del programa el 

psicólogo cuenta con el formato de percepción de rehabilitación 

de Taylor y Taylor (1997) para evaluar este aspecto, y poder tomar 

decisiones para reajustar las sesiones restantes de modo que res-

pondan a la actual condición.

Se sugiere que, en la primera etapa de la lesión, el profesio-

nal a cargo brinde al deportista estrategias a manera de primeros 

auxilios psicológicos, orientados al manejo del dolor y los síntomas 

de angustia propios del momento. Aunque el MF constituye una 

técnica efectiva para estos fines, el deportista requiere de manera 

inmediata un apoyo rápido que le permita disminuir el malestar 

físico y psicológico.

Actualmente, el programa está en proceso de aplicación con 

varios deportistas lesionados. Un ejemplo de ellos es el caso formu-

lado por Rodríguez et al. (ver capítulo 10 en este libro), en el que 
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presentan evidencia de efectividad del programa en la recupera-

ción de una ruptura parcial de tendón de Aquiles de un futbolista 

profesional.

Este capítulo ofrece un trabajo psicológico basado en la eviden-

cia, específicamente para el deporte y los deportistas lesionados en 

Colombia. Además, permite tener un panorama tanto teórico como 

empírico de los avances y posibilidades de intervención psicológica 

en el contexto específico de la lesión deportiva.
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Resumen

El estudio pretende revisar y validar el cuestionario de 

rehabilitación psicológica de lesión deportiva (PsyReSport), 

una herramienta que ayudará a profesionales de las ciencias 

del deporte a tomar decisiones apropiadas para incrementar 

la probabilidad de éxito en el retorno del deportista lesio-

nado. Con la versión preliminar de Rodríguez et al. (2017), 

constituida por 122 ítems, se condujo un estudio piloto que 

incluyó el juicio de expertos, entrevistas cognoscitivas y una 

aplicación a 20 deportistas. Así se obtuvo la versión final de 

70 ítems, insumo del estudio dos. A través de jueces expertos 

se evidencia validez de contenido, con puntajes superiores a 

0.8 en la V de Aiken en todos los criterios de análisis, un alto 

porcentaje de acuerdo de jueces y puntajes significativos en la 

Kappa de Fleiss. Se concluye que la prueba final de 70 ítems 

es un instrumento con una adecuada validez de contenido 

para medir rehabilitación psicológica de lesión deportiva.

Palabras clave: lesión deportiva, rehabilitación psicológica, 

afrontamiento, miedo y autoeficacia.
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Introducción

El alto rendimiento deportivo implica llevar el cuerpo a máximos 

niveles de funcionamiento y a un alto estrés, lo que aumenta la 

posibilidad de desencadenar una lesión deportiva de gravedad 

(Guyton, 2011).

En el 4.º Comité Internacional Olímpico, World Conference 

Prevention of Injury and Illness in Sport de 2014, se definió la lesión 

deportiva como la pérdida o el daño de la estructura corporal o de 

su funcionamiento, producida por la transferencia de energía física 

experimentada o sostenida por un deportista, durante el entrena-

miento o la competencia, que implica la interrupción de la práctica 

deportiva (Timpka et al., 2014).

En la actualidad, la lesión deportiva es considerada un pro-

blema de salud pública pues se estima que el deporte y el ejercicio 

físico representa aproximadamente el 35 % del total de las lesiones 

que se presentan por todas las causas, lo que conlleva a un costo 

de 447.4 millones de dólares al año en los servicios de urgencias 

en Estados Unidos (Christakou & Lavallee, 2009; Finch & Cassell, 

2006; Nalliah et al., 2014).

Sharif et al. (2014) examinaron la frecuencia de las lesiones 

deportivas tratadas desde 2005 hasta 2011 en el Trauma Research 

Center of Kashan University of Medical Sciences (Irán) y observa-

ron que la mayor proporción de lesiones se presenta en estudiantes 

(59.4 %), el 87 % fueron hombres y las lesiones más frecuentes 

fueron distensión o desgarros musculares (35.4 %) y esguinces 

(27.7 %). Algo similar encontraron Gans et al. (2018), quienes en un 

seguimiento que realizaron por 10 años (2004-2014) a 25 deportes 

de la National Collegiate Athletic Association hallaron que de 1105 

casos de ruptura de ligamento cruzado anterior (ACL), 126 fueron 

recurrentes, y la tasa de recurrencia fue significativamente mayor 

en hombres que en mujeres.
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Las lesiones implican un elevado costo a nivel personal ya 

que aproximadamente un 36 % de los afectados interrumpen su 

participación deportiva y un 34.4 % interrumpe su rutina diaria 

(Finch & Cassell, 2006). En un estudio realizado con el equipo pro-

fesional inglés de rugby (Brooks et al., 2005) se encontró que en 

promedio se pierden 18 días de actividad deportiva, resaltando que 

aquellos que tienen relesiones, tienen mayor tiempo de inactividad 

(27 días) que los que tienen una lesión nueva (16 días). Akoto et al. 

(2018) estudiaron las lesiones deportivas en judo, encontrando que 

la más severa es la ruptura de ACL, por la que el 32 % pierde entre 

seis y nueve meses de participación deportiva, el 39 % considera 

que su rendimiento se ve ligeramente reducido con respecto al 

rendimiento previo, el 24 % lo califica de fuertemente reducido y 

el 5 % se retiró del judo.

Al ocurrir la lesión, se somete al deportista a un conjunto de 

técnicas y métodos con el objetivo de recuperar la función o acti-

vidad del cuerpo que se ha disminuido o perdido; dicho proceso 

es conocido como rehabilitación física (Bahr & Maehlum, 2004; 

Silva, 2002). Debido al avance tecnológico y médico, el 90 % de 

los deportistas recupera la función normal del área lesionada; sin 

embargo, solo el 63 % regresa a su nivel prelesión y el 44 % a la 

competencia (Ardern et al., 2011). Estos resultados implican que 

para tener un retorno exitoso al deporte influyen otros factores 

además de los físicos.

Uno de estos factores es el psicológico, como lo explica Brewer 

(2010), quien revisó 40 estudios experimentales y correlacionales, 

encontrando que una variedad de cogniciones, emociones y res-

puestas conductuales —como por ejemplo el estrés, la adherencia al 

tratamiento o la evaluación de la lesión— influyen sobre el proceso 

y los resultados de la rehabilitación. En concordancia, Webster et al. 

(2018) demuestran que la rehabilitación psicológica es un factor 

determinante para la recuperación de ACL y la recuperación del 

desempeño al mismo nivel que se tenía previo a la lesión.
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Desde la psicología se han postulado varios modelos que pre-

tenden explicar los procesos de lesión deportiva y sus implicaciones. 

Inicialmente se intentó explicar el proceso por el cual se presenta 

la lesión desde el modelo de estrés-lesión propuesto por Andersen 

y Williams (1988); posteriormente Brewer (1994), con el modelo de 

valoración cognitiva de las respuestas frente a las lesiones depor-

tivas, explica que existen factores personales y situacionales que 

influyen significativamente en la apreciación cognitiva que se realiza 

de una determinada situación, y que a su vez suscita una reacción 

emocional que influye y determina la respuesta conductual, siendo 

esta última definitiva para la rehabilitación.

Wiese-Bjornstal et al. (1998), en su modelo integral, postulan 

que los resultados psicológicos y físicos de la rehabilitación están 

determinados por la interacción y retroalimentación entre las res-

puestas emocionales (miedo, tristeza, etc.), conductuales (uso de 

estrategias de afrontamiento, conductas de riesgos, etc.) y cognitivas 

(establecimiento de metas, autopercepciones, etc.).

Recientemente Brewer et al. (2002), en su modelo biopsico-

social, enfatizan que los resultados de la rehabilitación (como el 

rendimiento funcional o la preparación para retornar al deporte) se 

ven afectados por factores psicológicos que interactúan entre ellos 

(motivación, autoeficacia, afrontamiento y confianza, entre otros), 

así como por los resultados biopsicológicos intermedios (dolor, 

rango de movimiento, etc.).

Aunque este último tiene en cuenta los factores psicológicos, 

no los específica como lo hace el modelo de Wiese-Bjornstal et al. 

(1998). Por ello, para la presente investigación, se toman los fac-

tores psicológicos del modelo integral en el marco del modelo bio-

psicosocial, resaltando que la rehabilitación física es un resultado 

intermedio que junto con los factores psicológicos conllevan a la 

rehabilitación integral de lesión deportiva (figura 1).
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Figura 1. Modelo biopsicosocial de rehabilitación 
psicológica con aportes del modelo integral

Factores personales

Sociodemográficos
Biológicos
Características de la lesión

Factores situacionales

Deportivo
Social
Contextual

Factores psicológicos

Cognitivos

Ajustes de 
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Autoeficacia
Afrontamiento

Emocionales

Miedo
Afrontamiento

Comportamentales

Afrontamiento
Adherencia al 
tratamiento

Factores biopsicológicos intermedios

Rango de 
movimiento

Dolor
Fuerza

Resistencia
Laxitud articular

Tasa de recuperación

Rehabilitación integral

Rendimiento funcional
Calidad de vida
Satisfacción con el tratamiento
Estar listo para retornar al deporte

Fuente: Wiese-Bjornstal et al. (1998) y Brewer et al. (2002)

La asociación entre los resultados de la rehabilitación y los 

factores psicológicos ha sido estudiada empíricamente en diferentes 

investigaciones que resaltan variables específicas que se asocian 

a este proceso, tales como: autoeficacia, miedo a relesión, afronta-

miento, adherencia y motivación (Ardern et al., 2013; Brewer, 2010; 

Feller et al., 2013; Kvist et al., 2005; Magyar & Duda, 2000; Tripp 

et al., 2011; Webster et al., 2018).
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La autoeficacia es uno de los principales factores cognitivos 

asociados a la rehabilitación. Ardern et al. (2013) reportan que el 

deportista lesionado evalúa constantemente su estado psicológico, 

su percepción de control y la línea de tiempo de su rehabilitación 

física como fuentes de autoeficacia; si interpreta que tiene la com-

petencia necesaria al momento de retornar, tendrá un nivel más 

alto de autoeficacia. Aquel que por el contrario considera que el 

tiempo apartado de competencias y entrenamientos, y el cambio 

físico generado por la lesión, es un obstáculo para recuperar las 

habilidades deportivas, tendrá menor autoeficacia y mayor dificultad 

a la hora de retornar al deporte (Chase et al., 2005).

Chase et al. (2005) realizaron una investigación cualitativa con 

10 gimnastas lesionadas para evaluar la relación entre autoeficacia 

y miedo a la lesión. En sus resultados se identificaron cinco meca-

nismos principales como fuentes de autoeficacia: la información 

de rendimiento, la comunicación con personas significativas, la 

consciencia de sí mismo, la preparación física y mental, y la compa-

ración con otros. En relación con el miedo, explican que se genera 

principalmente por las consecuencias sobre el rendimiento al estar 

ausente de competencias y de entrenamientos, y por el miedo a una 

lesión grave al ejecutar una habilidad de gran dificultad o una en 

la que se utilice el área ya lesionada.

Se ha encontrado que el miedo a la relesión es una de las 

principales causas de abandono de la práctica deportiva, pues 

aproximadamente el 44 % de los deportistas lo reportan como 

la razón principal para no retornar y por lo tanto constituye una 

evidencia de rehabilitación psicológica incompleta (Ardern et al., 

2014; Ardern et al., 2011;  Tripp et al., 2011; Wadey et al., 2014). Tal 

miedo se presenta como consecuencia de la evaluación del costo 

de la lesión, constituida por el tiempo durante el cual estuvo reti-

rado de la actividad deportiva y el dolor asociado, lo que conlleva 

a la pérdida de confianza en el área lesionada y en las habilidades 

deportivas (Chase et al., 2005; Kvist et al., 2005; Tripp et al., 2011).
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El afrontamiento es otro factor importante asociado a la reha-

bilitación, pues dependiendo de la valoración (positiva o negativa) 

que el deportista haga de su miedo, presentará diferentes conductas 

que pueden ser adaptativas o no. En 2014, Wadey et al. estudiaron 

el rol mediador de las estrategias de afrontamiento en la relación 

entre la ansiedad a relesión y la percepción de los resultados al 

regresar al deporte, con 335 deportistas. Encontraron que el uso 

de estrategias de negación se asoció con una mayor probabilidad de 

experimentar resultados psicológicos negativos, especialmente sobre 

la percepción de los resultados de la recuperación.

De otro lado, un comportamiento fuertemente asociado con los 

resultados de la rehabilitación es la adherencia al tratamiento, dado 

que los deportistas, además de seguir los regímenes de rehabilitación 

prescritos, deben adecuar sus hábitos de descanso y de alimentación 

(Brewer, 2010). Evans y Hardy (2002) examinaron los efectos de 

una intervención de cinco semanas basada en el establecimiento 

de objetivos sobre la adherencia a la rehabilitación y autoeficacia 

en deportistas lesionados y concluyeron que la motivación es un 

predictor de la adherencia. También encontraron que aquellos que 

recibieron la intervención presentaron una mayor adherencia al 

programa de rehabilitación y niveles más altos de autoeficacia, en 

comparación con quienes no la recibieron.

Uno de los factores psicológicos más estudiados en los procesos 

de rehabilitación de lesión deportiva y que está directamente relacio-

nado con la adherencia a la rehabilitación es la motivación. Podlog 

y Eklund (2006) sugieren que sufrir una lesión es una oportunidad 

para reflexionar sobre los motivos para participar en el deporte. 

Ardern et al. (2013), en su revisión sistemática sobre los factores 

psicológicos asociados con el regreso al deporte, encontraron que 

los deportistas que tienen percepciones positivas de la lesión tienen 

una mayor motivación intrínseca al momento de retornar al deporte, 

mientras que quienes tienen percepciones negativas presentaron 

una mayor motivación extrínseca; adicionalmente, aquellos con una 
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lesión más severa y por lo tanto más días de incapacidad, tienen 

sentimientos negativos más intensos y prolongados.

Podlog y Eklund (2005) concluyeron que la motivación intrín-

seca está relacionada con la evaluación de los beneficios psicológicos 

consecuentes a la lesión. En especial, se observa que la motivación 

intrínseca a la estimulación y al logro contribuye a tener una pers-

pectiva renovada del deporte y de su impacto sobre la vida, que 

conlleva a la tendencia hacia la autorrealización y al crecimiento 

personal. Por el contrario, quienes se encuentran orientados a metas 

extrínsecas como el reconocimiento o las recompensas, tendrán 

mayores frustraciones y preocupaciones concernientes al momento 

de retornar al deporte.

Autores como Magyar y Duda (2000) tienen en cuenta la motiva-

ción, pero además incluyen el soporte social y la autoeficacia como 

determinantes en la rehabilitación. En su estudio con 40 atletas 

universitarios lesionados, observaron los procesos para restaurar la 

autoeficacia, concluyendo que quienes estaban orientados a metas 

de tarea buscaban una mayor maestría en el proceso de rehabilita-

ción y la utilizaban como una fuente para restaurar la autoeficacia.

Esta evidencia permite concluir que el abordaje psicológico es 

clave en los procesos de rehabilitación. Sin embargo, el constructo 

de rehabilitación psicológica de lesión deportiva no se encuentra 

definido claramente en la literatura, por lo que se hace necesaria 

su definición para avanzar en su medición y en los procesos de 

intervención.

Por ello, para la presente investigación se asumirá la postura de 

Rodríguez y Rodríguez (2015), quienes a través de revisión de litera-

tura y grupos focales con deportistas, entrenadores y profesionales 

de las ciencias del deporte, definieron rehabilitación psicológica de 

lesión deportiva como el proceso que faculta al deportista que ha 

sufrido una lesión de gravedad moderada o mayor, para ajustar 

sus objetivos deportivos satisfactoriamente, afrontar las demandas 

deportivas con un nivel adecuado de autoeficacia y retornar a la 
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competencia sin miedo a relesión. Se identifican cuatro componentes 

en esta definición: capacidad para ajustar objetivos, afrontamiento, 

autoeficacia y miedo a relesión.

Wiese-Bjornstal et al. (1998) explican que los objetivos deporti-

vos establecidos con anterioridad a la lesión se deben adecuar para 

lograr en la rehabilitación mejores resultados físicos y psicológicos.

Nicholls et al. (2016) exponen dos mecanismos de ajuste de 

objetivos: el primero, reconectarse con los objetivos, lo cual lleva 

a un estado de reto que implica un afrontamiento orientado a la 

tarea; y el segundo, desconectarse con los objetivos lo que genera 

un estado de amenaza que implicaría un afrontamiento orientado 

a la distracción. Cada uno es una forma de autorregulación que 

conduce al bienestar psicológico.

El ajuste de objetivos se define como la capacidad para modi-

ficar (crear, eliminar o ajustar) los objetivos en función de los 

cambios físicos, psicológicos y comportamentales derivados de la 

lesión deportiva (Rodríguez et al., 2017).

El segundo componente es el afrontamiento definido como 

la capacidad para manejar las demandas externas o internas, 

asociadas al retorno a competencia después de una lesión y que 

subjetivamente sobrepasan los recursos del individuo (Rodríguez 

et al., 2017). Dicho retorno le exige al deportista un mayor esfuerzo 

y mayores acciones para disminuir el miedo y la probabilidad de 

relesión (Webster et al., 2018).

Tracey (2003) indica que la investigación actual en lesión 

deportiva se ha enfocado en observar cómo el afrontamiento influye 

sobre la respuesta emocional más que en estudiar los recursos de 

afrontamiento con los que cuenta el individuo. Por tanto, en el 

presente estudio se indaga por la capacidad de afrontamiento, ya 

que evaluar el estilo o las estrategias de afrontamiento no aporta 

información acerca de la capacidad del individuo para manejar 

efectivamente las demandas por las que atraviesa un deportista 

lesionado.
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El tercero es la autoeficacia entendida como la creencia en la 

propia capacidad para organizar y ejecutar las acciones pertinentes 

para alcanzar el rendimiento deportivo previo a la lesión (Rodríguez 

et al., 2017). Consta de tres dimensiones: (1) magnitud, referida a las 

expectativas acerca de los diferentes niveles de dificultad asociados 

a los logros de desempeño; (2) fuerza, entendida como la certeza 

acerca de la capacidad para alcanzar esos niveles de desempeño, 

pasando desde la completa incertidumbre hasta la completa certeza; 

y (3) generalidad, que implica la transferencia de esa eficacia a otras 

tareas (Bandura, 1977). Las creencias de autoeficacia dependen 

del proceso cognitivo de las diferentes fuentes de información; los 

logros de desempeño y las evaluaciones del rendimiento pasado 

constituyen la principal fuente para la construcción de autoeficacia; 

también se incluyen la experiencia vicaria y el modelamiento, como 

otras fuentes (Feltz et al., 2008).

El último componente es el miedo a relesión, definido como 

una respuesta emocional negativa a situaciones evaluadas como 

potenciales desencadenantes de una nueva lesión (en la misma 

área o en otra parte del cuerpo), o de complicación de la lesión 

actual (Rodríguez et al., 2017). Podlog et al. (2014) explican que 

si el miedo persiste a medida que los atletas retornan al deporte, 

pueden experimentar evitación, inadecuada actuación o protección 

muscular; pero si están involucrados en un programa de rehabi-

litación psicológica que proporcione información detallada sobre 

la recuperación y cultive la autoeficacia, habrá una disminución 

proporcional en el miedo mientras ponen a prueba el área lesionada 

en situaciones de entrenamiento.

Ya identificados los componentes y con el fin de determinar 

el nivel de rehabilitación psicológica en deportistas lesionados, 

Rodríguez et al. (2017) construyeron, con base en teoría y evidencia 

empírica, la versión inicial del PsyReSport, constituida por 122 ítems 

divididos en los cuatro componentes mencionados. Su propósito 

fue ofrecer un cuestionario práctico y que abarque el constructo 
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completo, para hacerle frente a las dificultades que se presentan en 

los instrumentos que ya se han publicado del tema. Sin embargo, 

esta versión no fue sometida a una validación de contenido o cons-

tructo para comprobar la adecuación de las dimensiones propuestas 

ni de los ítems que la componían.

Por ejemplo, Webster et al. (2008) construyeron la escala de 

retorno al deporte luego de una lesión-ligamento cruzado anterior 

(ACL-RSI), que consta de 12 ítems divididos en tres dimensiones: 

emoción, confianza en el rendimiento y evaluación del riesgo. En 

la validación preliminar obtuvieron una confiabilidad adecuada 

(α=.92) y encontraron que los deportistas que renunciaron al 

deporte puntuaron significativamente más bajo que aquellos que 

ya habían retornado o estaban en proceso de hacerlo (p<.001). En 

2018, Gerometta et al. adecuaron esta escala para lesión de hombro 

utilizando los mismos 12 ítems y encontraron resultados similares. 

Aunque la escala anterior mide varios factores que intervienen en 

el proceso de rehabilitación psicológica, está diseñada para lesiones 

específicas, y como afirma Gerometta et al. (2018), se haría necesa-

ria una validación para cada área del cuerpo, lo que la hace poco  

práctica.

Otra aproximación la realiza Glazer (2009), quien diseñó la 

escala de preparación psicológica para el retorno al deporte poslesión 

(I-PRRS). Inicialmente construyó diez ítems y en la validación por 

jueces expertos se eliminaron cuatro. La prueba obtuvo adecuada 

confiabilidad (α=.70) a través de las cuatro mediciones realizadas 

(después de la lesión, antes del entrenamiento, antes de la compe-

tencia, y después de la competencia). Posteriormente, Rodríguez 

et al. (2011) tradujeron al español y validaron la escala I-PRRS  

—que para el efecto se denominó escala de preparación psicológica 

para el retorno al deporte poslesión (EPPR)— con 15 deportistas de 

alto rendimiento, a quienes también se les aplicó la subescala de 

autoconfianza del CSAI-2. Como resultados se obtuvo evidencia 

de validez de constructo (α=.88) y de criterio (r=.824).
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El I-PPRS y su versión traducida EPPR tienen una gran limita-

ción ya que finalmente solo indaga por la confianza del deportista 

para su retorno al deporte, pero no evalúa el constructo completo 

de rehabilitación psicológica de lesión deportiva, dado que carece de 

una definición conceptual del constructo.

Así, en 2010, Walker et al. crearon el inventario de ansiedad 

de relesión (RIAI), constituido por 28 ítems que miden dos factores: 

ansiedad acerca de la rehabilitación (RIA-R, 15 ítems) y ansiedad 

por retorno a la competencia (RIA-RE, 13 ítems). Para ambos fac-

tores, una consistencia interna por encima del valor de criterio 

de .70; también obtuvo evidencia de validez de constructo para el 

RIA-R (α=.98) y el RIA-RE (α=.96). Esto indica que el instrumento 

cumple con el objetivo de medir la ansiedad de relesión, la cual es 

solo una parte de la rehabilitación psicológica.

Así pues, el presente estudio tiene por objetivo revisar y 

validar la versión preliminar del cuestionario de rehabilitación 

psicológica de lesión deportiva (PsyReSport) (Rodríguez et  al., 

2017), teniendo en cuenta que la versión preliminar recoge los 

avances en la investigación de esta área de conocimiento e intenta 

integrar los componentes relevantes. Se espera que una validación 

del cuestionario conduzca a la definición de una herramienta que 

le permitirá a los profesionales tomar decisiones apropiadas acerca 

del retorno a entrenamiento y a competencia, así como acerca de la 

intervención apropiada para fortalecer habilidades psicológicas del 

deportista lesionado que le permitan incrementar la probabilidad 

de éxito en su retorno a la práctica.

Método

El estudio comprende dos estudios, que contemplan tanto la revisión 

del instrumento como su validación.
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Estudio 1: Validación de contenido de la versión 
preliminar del cuestionario PsyReSport

El objetivo de esta fase fue revisar la versión de 122 ítems del 

cuestionario y evaluar el contenido, la comprensión y el compor-

tamiento de la prueba con la población objetivo, a fin de realizar 

una reducción y ajuste de los ítems.

Participantes

Se eligieron tres jueces expertos: una médica deportóloga con 

cinco años de experiencia en rendimiento deportivo (Universidad 

El Bosque), una doctora en Psicología del Deporte con nueve años 

de experiencia en investigación sobre rendimiento y bienestar de 

equipos deportivos (Universidad de Barcelona) y un doctor en 

Psicología con más de 15 años de experiencia en investigación y 

docencia en el campo de la psicología del deporte (Universidad de 

Murcia). Para la entrevista cognoscitiva con la población objetivo 

se seleccionaron por conveniencia a dos futbolistas y una gimnasta, 

mayores de 16 años, quienes habían sufrido una lesión grave en los 

últimos cuatro años. Por último, en la aplicación piloto con la pobla-

ción objetivo participaron 20 deportistas activos, con los siguientes 

criterios de inclusión: ser mayor de 16 años, ser deportista de alto 

rendimiento de cualquier disciplina deportiva y haber sufrido una 

lesión moderada o grave dentro de los últimos cuatro años.

Instrumentos

a. Formato digital de validación de contenido: Incluye la explicación 

de la prueba, los objetivos, las instrucciones y un espacio para 

evaluar la suficiencia, coherencia, relevancia y claridad de cada 

uno de los ítems, a través de una escala Likert de cuatro puntos 

(uno la menor calificación y cuatro la mayor). Además, incluye un 

espacio destinado para observaciones y aportes.
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b. Versión preliminar del cuestionario de rehabilitación psicoló-

gica de lesión deportiva (PsyReSport). Construido por Rodríguez et al. 

(2017), es un instrumento constituido por 122 ítems divididos en 

cuatro componentes: ajuste de objetivos (22 ítems), afrontamiento 

(48 ítems), miedo a relesión (31 ítems) y autoeficacia (21 ítems). 

Los primeros tres componentes tienen una escala de respuesta tipo 

Likert de cinco puntos, siendo 1 “en desacuerdo” y 5 “de acuerdo”. 

El cuarto componente (autoeficacia) utiliza una escala Likert de 

10 puntos, en la que 1 corresponde a “Creo que no tengo la capa-

cidad” y 10 a “Creo ser totalmente capaz”. El cuestionario aún no 

cuenta con medidas de validez, ya que este trabajo se basó en la 

construcción solamente.

Procedimiento

Se tuvieron en cuenta tres fuentes de evidencia de validez de conte-

nido: (1) evaluación de jueces expertos, (2) entrevista cognoscitiva 

con población objetivo y (3) cumplimentación de cuestionario com-

pleto por parte de la población objetivo. Se detallan las actividades 

a continuación.

• Tomando el cuestionario de 122 ítems, se seleccionó el 

panel de tres jueces expertos, a quienes se les envió el for-

mato virtual de validación de contenido por correo elec-

trónico para que lo diligenciaran. A partir del análisis y 

de la revisión teórica y empírica, se realizaron los ajustes 

necesarios a la prueba y se sometió a una nueva valida-

ción por parte de los mismos jueces expertos. También se 

contó con la evaluación cualitativa de la prueba por parte 

de una experta en medición y evaluación psicológica con 

más de 20 años de experiencia. Finalmente se realizaron 

los últimos ajustes y así se obtuvo el cuestionario piloto 
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compuesto por 76 ítems, ya que se descartaron aquellos 

ítems cuyo índice de homogeneidad corregido no era el 

adecuado (IHc<.2).

• Con el fin de evaluar la compresión de la prueba por parte 

de la población objetivo, se realizó una entrevista cognos-

citiva a tres deportistas.

• Para obtener evidencia adicional sobre el comportamiento 

del instrumento 20 deportistas activos respondieron el 

PsyReSport cuyo formato incluía el cuestionario con un 

apartado de observaciones para cada ítem y para la prueba 

en general.

Análisis de datos

Con el criterio de jueces como indicador de validez de contenido, se 

utilizó el coeficiente de concordancia W de Kendall en el programa 

SPSS v.23, ya que permite evaluar el grado de concordancia entre 

los jueces cuando la calificación consiste en asignarle rangos a los 

ítems. Su valor se encuentra entre 0 y 1, y entre más cercano se 

encuentre a 1, mayor es la fuerza en la concordancia (Escobar-Pérez 

& Cuervo-Martínez, 2008).

Posteriormente se analizó la información aportada por los parti-

cipantes de manera cualitativa para la clarificación de los ítems. Con 

los resultados del cuestionario se aplicó el índice de homogeneidad 

corregido (IHc) a través del programa SPSS v.23, cuya finalidad 

es detectar ítems indiferenciados; como criterio se consideraron 

adecuados índices de homogeneidad superiores a .2, aquellos con 

un resultado inferior fueron descartados (Martignon et al., 2018). 

Además, se calcularon los estadísticos descriptivos de los datos 

sociodemográficos y de la información de la lesión con el fin de 

conocer algunas generalidades de los participantes.
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Resultados

El cuestionario PsyReSport en su versión inicial obtuvo índices de 

concordancia entre jueces bajos, donde la W de Kendall se encuentra 

en un rango entre .33 y .36, tanto para la prueba completa como 

para los cuatro componentes. Así que, considerando las observacio-

nes de los jueces, se eliminaron 20 ítems y se aplicó una segunda 

validación, en la cual el índice de concordancia aumentó para toda 

la prueba, con valores entre .47 y .53.

Considerando que aún la concordancia no era la esperada, se 

realizó un nuevo ajuste a la prueba teniendo en cuenta las recomen-

daciones de los jueces expertos y de un asesor en construcción de 

pruebas. Se modificó la redacción de algunos ítems y se eliminaron 

otros 16.

Finalmente, el cuestionario quedó compuesto por 76 ítems con 

los mismos cuatro componentes. Se realizó la entrevista cognoscitiva 

con la población objetivo y nuevamente se modificó la redacción 

de algunos ítems.

En el tercer paso, la versión corregida de 76 ítems fue sometida 

a una aplicación piloto con 20 participantes. Los participantes en 

esta fase de validación fueron 10 hombres y 10 mujeres con edades 

comprendidas entre los 17 y 33 años (M=22.3 y DE=5.3), practicantes 

de diferentes disciplinas deportivas: gimnasia (15 %), fútbol (10 %), 

natación subacuática (10 %), patinaje (10 %), atletismo (10 %), hoc-

key (10 %), voleibol (10 %), taekwondo (5 %), triatlón (5 %), tenis 

(5 %), esgrima (5 %) y tiro (5 %), con una media de edad deportiva 

de 11.5 años (DE=5.46). El 80 % de ellos hacen parte de su respec-

tiva selección nacional.

El tiempo promedio entre el momento de ocurrencia de la lesión 

y el de la aplicación del PsyReSport fue de 8.4 meses (DE=18.5). Los 

tipos de lesión fueron: fractura (n=5), esguince (n=4), ruptura de 

ligamento cruzado (n=3), tendinitis (n=2), hernia (n=1), inflamación 
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(n=1), periostitis (n=1), apofisitis (n=1), isquialgia (n=1) y desgarro 

(n=1). Solo tres reportaron lesión por contacto, ocho la sufrieron 

en entrenamiento y ocho en competencia (el resto no lo reportó); 

11 atribuyen el evento a error propio y seis a factores externos.

Para el análisis de los puntajes de la prueba, se dividió la 

escala en sus componentes. En ajuste de objetivos la media en el 

puntaje fue de 24.85 puntos (DE= 2.94), y en el IHc seis de los nueve 

ítems obtuvieron valores inferiores a 0.2. Para el componente de 

afrontamiento, en los puntajes se obtuvo una media de 90.6 puntos 

(DE=11.35) y un IHc menor a .2 en ocho de los 30 ítems. El tercer 

componente, miedo a relesión, tuvo una media de 29.8 puntos 

(DE=6.65) y en el IHc todos los ítems puntuaron mayor a .2, los 

valores oscilaron entre .27 y .74. Para el componente de autoeficacia 

se obtuvo un puntaje medio de 205.4 (DE=56.8) y altos valores en 

el IHc, desde .53 hasta .92.

Considerando los resultados anteriores y las observaciones de 

los participantes de la aplicación piloto, se modificó la redacción 

de algunos ítems en todos los componentes. Por otra parte, en el 

componente de ajuste de objetivos se eliminaron dos ítems; en 

afrontamiento se eliminaron cuatro ítems y se clasificaron los ítems 

en tres indicadores: cognitivo, comportamental y emocional; en el 

componente de miedo a relesión se aumentaron dos ítems. Y, por 

último, en autoeficacia se eliminaron dos ítems y se clasificaron los 

ítems en tres indicadores: física, psicológica y técnica.

Estudio 2: Evidencia basada en el 
contenido mediante juicio de expertos

Para esta fase, el objetivo principal fue obtener evidencia de vali-

dez de contenido para la versión de 70 ítems, producto del estudio 

anteriormente mencionado.
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Participantes

Se conformaron dos paneles de jueces. El primero estaba com-

puesto por seis expertos cuyos criterios de inclusión fueron tener 

mínimo cinco años de experiencia en el campo y haber trabajado 

con deportistas de alto rendimiento: una especialista en Psicología 

del Deporte con 10 años de experiencia, un magíster licenciado en 

Cultura Física con 25 años de experiencia, un doctor en Psicología 

del Deporte con 8 años de experiencia, un especialista en Medi-

cina del Deporte con 22 años de experiencia, un entrenador pro-

fesional de fútbol con 18 años de experiencia y una fisioterapeuta 

especialista en deporte con 20 años de experiencia.

Para el segundo panel, los criterios de inclusión fueron tener 

mínimo cinco años de experiencia en el campo, haber trabajado 

con deportistas de selección nacional y haber tenido experiencia en 

la academia. Los jueces fueron: un médico especialista en Deporte 

con 21 años de experiencia, un doctor en Psicología del Deporte con 

20 años de experiencia, una doctora en Psicología del Deporte con 

12 años de experiencia, una magíster en Ciencias del Deporte con 5 

años de experiencia, un magíster licenciado en Educación Física 

con 20 años de experiencia, un magíster en Psicología con 8 años 

de experiencia y una fisioterapeuta especialista en Deporte con 18 

años de experiencia.

Instrumentos

a. Aplicativo virtual para estructura la coherencia ítem-componente. 

Consta de la definición del constructo y de cada uno de sus com-

ponentes, seguido de un cuestionario de selección múltiple en el 

cual se les solicita a los jueces que clasifiquen cada ítem en el com-

ponente que, según su criterio, más se ajusta a aquel. Su objetivo 

es evaluar si el contenido del ítem corresponde al componente que 

está midiendo.
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b. Aplicativo virtual de ítems y escala de respuesta. Incluye la 

definición del constructo y se divide en dos secciones: la primera 

consta de las instrucciones de la prueba y la escala de respuesta 

para que el juez escriba las observaciones que estime al respecto; 

y la segunda, los ítems divididos en sus respectivos componentes 

(definidos al inicio). Se les solicita evaluarlos considerando la cohe-

rencia, relevancia y claridad de cada uno, a través de una escala 

Likert de 1-4 (uno la menor calificación y cuatro la mayor), y de 

manera cualitativa a través de un espacio destinado para observa-

ciones y aportes. También cuenta con un espacio para clasificar la 

suficiencia de los ítems para evaluar cada uno de los componentes.

Procedimiento

El estudio se dividió en dos procesos diferentes de validación de con-

tenido por jueces expertos: (1) para evaluar la coherencia ítem-com-

ponente y (2) para evaluar los ítems y la escala de respuesta.

• Para obtener evidencia de validez de contenido, se evaluó 

la estructura de la prueba con un aplicativo virtual; a los 

seis jueces seleccionados se les envió el enlace con el cual 

podían acceder a él y diligenciarlo. Al ser un formulario de 

internet, una vez se complete los resultados quedan dispo-

nibles para los administradores, en este caso las autoras.

• Con el fin de determinar la validez de contenido de los 

ítems, se envió al correo de los siete jueces seleccionados 

el enlace del aplicativo virtual para su diligenciamiento. 

Al finalizarlo, los resultados quedan disponibles en tiempo 

real para su análisis.

Análisis de datos

Como primer paso, para tener una evidencia de validez de con-

tenido de la coherencia ítem-componente se consideró evaluar el 
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índice porcentual de los jueces cuando ellos clasifican los ítems en 

el componente que según su criterio es el más idóneo. Esto, consi-

derando que hay acuerdo con la estructura conceptual propuesta 

si se clasifica en el componente al cual pertenece y desacuerdo si 

se clasifica en otro componente. Adicionalmente se identifican los 

ítems problema, que son aquellos que tienen un acuerdo inferior al 

50 %. Por otra parte, para evaluar la fuerza del acuerdo se calculó 

el estadístico Kappa de Fleiss en el programa SPSS v.23. Este se 

utiliza cuando hay más de dos evaluadores y las variables están en 

una escala nominal (Fleiss, 1971). Como valores de referencia se 

toman los propuestos por Landis y Koch (1977), donde los valores 

k menores a 0 tienen un acuerdo pobre, entre 0 y .20 leve, entre .21 

y .4 razonable, entre .41 y .60 moderado, entre .61 y .80 sustancial, 

y entre .81 y 1 prácticamente perfecto. También se tuvo en cuenta 

el nivel de significancia: cuando era inferior a .05, se rechaza la 

Ho, por lo tanto, se concluye que hay acuerdo entre los evaluadores 

(Escobar-Pérez & Cuervo-Martínez, 2008; Salessi & Omar, 2016).

En el segundo paso, para obtener validez de contenido de los 

ítems, se aplicó la V de Aiken en el programa Excel 2016. Este es 

un estadístico ampliamente utilizado en el campo del deporte y 

el ejercicio, y permite resumir las calificaciones de relevancia de 

contenido de ítem obtenidas de un panel de jueces expertos. Su 

valor se encuentra entre 0 y 1, indicando cero la falta absoluta de 

acuerdo y uno, un perfecto acuerdo, donde el criterio de aceptación 

del ítem es que el valor debe ser superior a .60 (Freiberg, et al. 2017; 

Penfield & Giacobbi, 2004). Adicionalmente, se tienen en cuenta las 

observaciones para realizar un análisis de corte cualitativo.

Resultados

Para la evidencia de validez de contenido entre el ítem y el compo-

nente por medio de juicio de expertos, se cuantificó el porcentaje 

de acuerdo entre jueces con la estructura conceptual propuesta 

para la prueba (tabla 1).
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Tabla 1. Porcentaje de acuerdo de los jueces con la estructura 
conceptual en la clasificación de los ítems por componente

Componente
Porcentaje 
de acuerdo

Número 
de ítems 
problema

Porcentaje asignando a otros componentes

Ajuste de 
objetivos

Afrontamiento
Miedo a 
relesión

Autoeficacia

Ajuste de  
objetivos 
(n=7)

85.71 % 0 - 7.14 % 4.76 % 2.38 %

Afrontamiento 
(n=26)

43.59 % 12 19.87 % - 11.54 % 24.36 %

Miedo a  
relesión 
(n=13)

53.85 % 7 2.56 % 33.33 % - 8.97 %

Autoeficacia 
(n=24)

45.83 % 10 0 % 43.75 % 9.03 % -

En el componente de ajuste de objetivos se obtuvo el porcentaje 

de acuerdo más alto (85.71 %), siendo además el único componente 

donde ningún ítem fue problemático; cabe mencionar que es el factor 

con la menor cantidad de ítems. Por el contrario, afrontamiento, 

que es el factor con más ítems, obtuvo el menor índice de acuerdo 

(43.59 %) y 12 ítems problema. En el componente de autoeficacia 

hubo 10 ítems problema y un acuerdo total de 45.83 %. Por último, 

en miedo a relesión se obtuvo un acuerdo del 53.85 %, con siete 

ítems problema.

Para el análisis de Kappa de Fleiss se tomó la prueba total y se 

dividió por cada componente. En la tabla 2 se observan el resultado 

a nivel global y el nivel de acuerdo en cada una de las opciones 

de respuesta (categorías). Considerando el análisis por componen-

tes, en general el acuerdo es bajo (menor a .2) corroborado por la 

significancia que fue mayor a .05. Sin embargo, se resalta que el 

componente de miedo a relesión, globalmente, tuvo un acuerdo leve 

pero significativo, lo mismo sucede con afrontamiento, que como 

categoría se obtiene un acuerdo razonable (p<.001). En concordan-

cia, cuando se tiene miedo a relesión como categoría del componente 
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Tabla 2. Kappa de Fleiss para evaluar el acuerdo entre 
jueces al clasificar los ítems en cada componente

Componente o 
prueba total

Resultado 
general

Categorías

Ajuste de 
objetivos

Afrontamiento
Miedo a 
relesión

Autoeficacia

K P k p K p k p K p

Ajuste de objetivos .08 .282 .07 .495 .07 .495 .16 .101 -.02 .803

Afrontamiento .04 .155 -.06 .279 -.01 .79 .42 <.001 -.01 .969

Miedo a relesión .19 .001 -.03 .713 .15 .036 .29 <.001 .03 .707

Autoeficacia -.11 .008 -.15 .006 -.27 .609 -.11 .041

Prueba total .193 <.001 .43 <.001 .02 .471 .39 <.001 .08 .01

de afrontamiento, se obtuvo un acuerdo moderado (p<.001). En el 

componente de autoeficacia se resalta que a nivel global y con las 

categorías de afrontamiento y autoeficacia hay acuerdo entre jue-

ces (p<.05), pero es pobre. Por último, al evaluar la prueba total, 

tanto en general como por categorías (excepto en afrontamiento), 

se obtiene una significancia menor a .05, concluyendo que hay 

acuerdo entre jueces, el cual varía de leve a moderado.

El segundo procedimiento se refiere a la validez de contenido 

de los ítems y la escala de respuesta por medio del juicio de exper-

tos. Las instrucciones del cuestionario fueron calificadas por los 

cinco jueces como claras y comprensibles para la población obje-

tivo. Se realizaron algunas aclaraciones en relación con palabras, 

por ejemplo, un juez escribió “Cambiaría condición psicológica x 

estado/momento psicológico”.

Los jueces consideraron adecuadas las escalas de respuestas. 

Sin embargo, algunos indican que para las primeras tres dimen-

siones se debe replantear la descripción escrita; un juez planteó 

que “en los numerales 2 y 3, incluye el término más o menos en 

desacuerdo o en acuerdo, es una expresión no concreta, sugiero 

términos como parcialmente o frecuentemente en desacuerdo, o 

frecuentemente de acuerdo”.
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Para los datos proporcionados por jueces se utilizó el estadístico 

V de Aiken, y se analizó en relación a cuatro criterios: concordancia, 

relevancia, claridad y suficiencia. Tanto en la prueba total, como 

en los cuatro componentes, resultaron valores superiores a .79, lo 

que indica un nivel bastante alto de concordancia (tabla 3). Cabe 

resaltar que en la categoría de suficiencia todos los valores resul-

taron superiores a .9. Algunos jueces expusieron frases como “más 

que suficiente”, “La eliminación de ítems señalados no afectaría 

el desarrollo de la prueba”, “Opino que son más que suficientes 

los ítems, inclusive sugiero agrupar 2-3 de ellos”, así que se hace 

necesario evaluar la extensión de la prueba.

Tabla 3. V de Aiken por componente de acuerdo 
a las categorías de validez de contenido

Componente o prueba total Coherencia Claridad Relevancia Suficiencia

Ajuste de objetivos .86 .83 .88 .90

Afrontamiento .86 .89 .86 .90

Miedo a relesión .81 .85 .79 .95

Autoeficacia .93 .93 .91 .95

Prueba total .87 .89 .87 .93

Al observar ítem a ítem, se encuentra que solo uno puntúa 

menor a .6, el ítem n.º 3 (afrontamiento) en la categoría de concor-

dancia: “Soy realista con respecto a mi lesión”. En las  observaciones 

los jueces reportan que no es adecuado el término ser realista, 

indicando que “Ser realista no depende solo del atleta que padece la 

lesión, sino de la información proporcionada por los profesionales”, 

“Soy realista puede ser una afirmación compleja para la persona 

que responde. No es claro si mide afrontamiento”, “Soy realista ¿en 

cuanto a qué? ¿El desempeño deportivo, el proceso de rehabilitación, 

la recuperación? Me parece que carece de claridad”, por lo tanto, 

es un ítem que merece revisión.
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Conclusiones

La lesión es un hecho inherente a la práctica deportiva y en la 

actualidad es considerada como un problema de salud pública que 

requiere investigación y desarrollo por parte de las ciencias del 

deporte (Finch & Cassell, 2006). En correspondencia, este estu-

dio tuvo por objetivo revisar y proporcionar evidencia de validez 

del cuestionario de rehabilitación psicológica de lesión deportiva 

(PsyReSport), construido en su versión inicial por Rodríguez et al. 

(2017).

Para el desarrollo de una prueba, según explican Cohen et al. 

(2009), es necesario, un trabajo piloto o una investigación preliminar 

que rodea la creación de un prototipo de la prueba, donde general-

mente se intenta determinar cuál es la mejor forma de medir una 

construcción específica. El proceso implica la creación, revisión y 

eliminación de muchos elementos de prueba, además de revisiones 

de literatura, experimentación y actividades relacionadas. Justa-

mente en el primer estudio del presente artículo se evidencia este 

proceso, en el cual la prueba inicial se redujo de 122 a 70 ítems, 

se ajustó su estructura conceptual, se transformó su contenido 

y se ajustó a la población objetivo; todo esto, gracias a la revisión 

de literatura, el juicio de expertos, la entrevista cognoscitiva y la 

aplicación piloto.

En 2014, Podlog et al. realizaron una revisión teórica y empí-

rica de los factores psicológicos que intervienen en el proceso de 

rehabilitación y retorno a la práctica deportiva y resaltaron que 

debido a la naturaleza psicológica de la rehabilitación y a las altas 

demandas que enfrentan los deportistas al momento de regresar, 

es imperativo contar con instrumentos de medición de este cons-

tructo. Y, aunque ya existen algunos como el IPPRS de Glazer 

(2009), que mide solo confianza, o el RIAI de Walker et al. (2010), 

que solo se ocupa de ansiedad, la presente escala pretende medir 
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el constructo de rehabilitación psicológica desde una perspectiva 

multidimensional.

Considerando lo anterior, Sireci y Faulkner-Bond (2014) indican 

que uno de los criterios más importante para evaluar el contenido de 

una prueba es contar con una definición de dominio que transforme 

el constructo teórico en una definición más concreta; también que se 

especifiquen las subáreas, en este caso componentes, así como los 

niveles del constructo, lo que permite una medición más detallada. 

Esto contrasta con lo realizado por Glazer (2009), quien omitió una 

definición de rehabilitación psicológica, el PsyReSport se basa en la 

definición construida por Rodríguez y Rodríguez (2015), en la que 

se identifican los cuatro componentes del constructo.

En los resultados se evidencia que los componentes de la prueba 

están relacionados con el constructo de rehabilitación psicológica, 

lo que se corresponde con lo indicado por Brewer (2010) y Podlog 

et al. (2014), quienes evidencian que existe una correlación de los 

factores psicológicos tanto conductuales como emocionales y cogni-

tivos, con el proceso y el resultado de la rehabilitación. Cabe resal-

tar que la prueba pretende no solo medir los factores psicológicos 

implicados en el proceso de rehabilitación, sino también aquellos 

que influyen en el retorno a la práctica deportiva, como lo indican 

Feller et al. (2013). Estos resaltan que, aunque existe poca investi-

gación acerca de ellos, hay evidencia de que la conjunción de una 

alta autoeficacia, bajo miedo y alta motivación, son indicadores de 

una tasa positiva de retorno, y por lo tanto deben ser considerados 

en el proceso de medición y de intervención.

Sin embargo, hay que tomar en consideración que según los 

resultados obtenidos al evaluar la coherencia ítem-componente se 

denota que hay ítems cuya pertenencia a una categoría no es clara, 

en especial se encontró que los componentes de afrontamiento, 

miedo relesión y autoeficacia tienden a sobreponerse. Esto se puede 

presentar debido a que existe una relación teórica y empírica entre 
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los términos. Así lo explican Ardern et al. (2014), quienes estudiaron 

a 164 deportistas con cirugía ACL, hallando que quienes regresaron 

al deporte presentaban un mayor nivel de autoeficacia en relación 

con la función del área lesionada y un menor miedo a relesión. 

La autoeficacia contribuye a tener una percepción positiva de la 

efectividad en la participación deportiva y una mayor capacidad 

de afrontamiento, especialmente sobre el miedo a una nueva lesión 

(Ardern et al., 2013; Chase et al., 2005). Lo anterior implica que 

los componentes hacen parte del constructo e interactúan entre sí, 

pero que se debe seguir sometiendo a validación, sobre todo para 

tener ítems diferenciadores.

Los hallazgos obtenidos muestran que el cuestionario cuenta 

con una adecuada validez de contenido, además de ser compren-

sible para la población objetivo. Por lo tanto, se puede concluir 

que es un instrumento con evidencia de validez de contenido para 

medir rehabilitación psicológica de lesión deportiva y que se puede 

comenzar a utilizar para tal fin, con la consideración que aún no ha 

sido sometido a otras pruebas de validez. Si bien hasta el momento 

existen instrumentos que miden aspectos relacionados con el cons-

tructo (Glazer, 2009; Walker et al., 2010; Webster et al., 2008), no 

existe alguno que mida este constructo multidimensionalmente, en 

idioma español y ajustado a la población colombiana.

Se subraya con esta investigación la importancia y el potencial 

del cuestionario PsyReSport en su versión de 70 ítems, y se espera 

continuar con el proceso de validación a través de la aplicación del 

instrumento a nivel nacional con una muestra representativa de 

deportistas que han sufrido lesión. Esto, teniendo en especial con-

sideración el momento de la rehabilitación en el que se encuentre 

el deportista, para observar cambios en las variables psicológicas 

a medida que transcurre el proceso de rehabilitación y de retorno 

al deporte.

Adicionalmente, se espera que una vez se realice la aplicación, 

se retomen los resultados del estudio dos del presente capítulo 
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y se contrasten con los resultados de tal aplicación, para ajustar la 

estructura como el contenido de la prueba y obtener una versión con 

propiedades de validez y confiabilidad cada vez más adecuadas. Así, 

su utilidad será también mayor para los procesos de rehabilitación 

de los deportistas colombianos lesionados.
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Resumen

El presente trabajo es el reporte del proceso de recuperación 

psicológica de la lesión deportiva de un futbolista profesional, 

quien sufrió rotura parcial del tendón de Aquiles. El trabajo 

psicológico se realizó con base en PsyRePlay (Rodríguez 

et al., 2018), un programa para la recuperación psicológica 

de lesión deportiva diseñado en Colombia y basado en el 

mindfulness and acceptance commitment therapy for enhan-

cement human performance (MAC; Gardner & Moore, 2007). 

Fue ajustado de acuerdo con los resultados de la evaluación 

de los recursos psicológicos, sociales y económicos por 

medio de una entrevista semiestructurada y de la aplicación 

del cuestionario de percepción de rehabilitación de Taylor 

y Taylor (1997). El deportista pudo reafirmar su identidad 

como deportista y fortalecer la adherencia y confianza en el 

tratamiento médico; también realizó ajustes en sus estrategias 

de afrontamiento, la calidad del sueño, la interpretación de 

la situación y de sus emociones y pensamientos, y el control 

de sus acciones en el deporte y su vida personal. Asimismo, 

fortaleció la flexibilidad psicológica. El deportista retornó a 

la competencia antes del tiempo esperado, teniendo éxito en 

su primer partido de regreso. Después de seis meses de dicho 

partido, el deportista no ha recaído en lesiones, reporta que 

su rendimiento deportivo cada vez es mejor e incluyó en su 
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preparación mental para el deporte y su vida, de manera per-

manente, las técnicas y estrategias de PsyRePlay aprendidas 

a lo largo del proceso.

Palabras clave: lesión deportiva, rehabilitación psicológica, 

psicología del deporte, mindfulness, aceptación y compromiso.

Introducción

Las lesiones son eventos propios y comunes de la práctica depor-

tiva; sin embargo, tienen varias implicaciones tanto sociales como 

económicas, y sobre todo personales, para el deportista que las 

sufre (Timpka et al., 2014). Uno de los aspectos fundamentales 

que determinan el proceso a seguir es el nivel de gravedad de la 

lesión. Las lesiones que no son graves no exceden más de 30 días 

de incapacidad, lo que la mayoría de veces no implica un proceso 

de ajuste complejo o de alto costo psicológico para el deportista, a 

menos que durante los días de incapacidad, así la lesión sea leve 

(con malestar físico), el deportista tenga que enfrentarse a una 

competencia de alto valor para él (Abrahamson et al., 2010; Andrew 

et al., 2012; Ardern et al., 2011; Pujals et al., 2016).

Según el modelo biopsicosocial de Brewer et al. (2002), para 

realizar intervenciones adecuadas se deben tener en cuenta las 

características de la lesión y las sociodemográficas del deportista, 

ya que estas interactúan con los factores biológicos, psicológicos 

y sociales o contextuales del mismo. Puede generar dos tipos de 

resultados: intermedios, referidos a la recuperación física y psi-

cológica, y a largo plazo, relacionados con la funcionalidad del 

desempeño y el bienestar subjetivo del deportista (Brewer, 2007; 

Wiese-Bjornstal et al., 2020).

Actualmente, en psicología del deporte (Rodríguez, 2021) y, 

particularmente, en aspectos investigativos acerca de la efectivi-

dad de las intervenciones psicológicas se ha encontrado un déficit 
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en la evidencia científica; es decir, que hay una gran necesidad 

de generar estudios experimentales que soporten y den cuenta de 

la efectividad de los programas de intervención usados, y de que 

existan intervenciones estructuradas para apoyar a los deportistas 

integralmente en su proceso de recuperación de lesión (Podlog & 

Ecklund, 2005). Lo anterior está condicionado por la posibilidad 

de encontrar muestras representativas en el contexto deportivo 

y aún más si se requiere una población tan específica y diversa 

como lo son los deportistas lesionados (Ardern et al., 2011; Santi & 

Pietrantoni, 2013; Schwab et al., 2012; Wiese-Bjornstal et al., 2020).

Habitualmente es una población que está aislada de la activi-

dad deportiva y, por ende, de los espacios en los que ocurre, que 

no cuenta con una atención especializada o diferenciada dentro del 

sistema de salud (Nalliah et al., 2014). Sus lesiones y necesidades 

psicológicas son tan diversas y específicas (Ward et al., 2005), que 

los programas de intervención requieren ser universales y enfocados 

al bienestar del deportista. También es por ello que las interven-

ciones que se encuentran son cortas, poco específicas y consisten 

en fortalecer algunas habilidades psicológicas generales como 

motivación, autoeficacia y ansiedad, así como dotar al deportista 

de herramientas para aprender a manejar y tolerar el dolor. Esto, a 

partir de sesiones psicoeducativas fundamentalmente a través de 

intervenciones basadas en establecimiento de objetivos, imaginería, 

relajación, autodiálogo y apoyo social (Arvinen-Barrow et al., 2013; 

Arvinen-Barrow & Hemmings, 2013; Arvinen-Barrow & Pack, 2013; 

Maddison et al., 2011; Naoi & Ostrow, 2008; Podlog et al., 2014; 

Santi & Pietrantoni, 2013; Schwab et al., 2012; Walker & Hudson, 

2013; Wiese-Bjornstal et al., 2020). Mientras que desde el modelo 

contextual no se encuentran intervenciones específicamente diri-

gidas a la rehabilitación psicológica de lesión deportiva (Gardner 

& Moore, 2012 y 2007; McCarthy, 2014), pero sí para aspectos más 

puntuales dentro de la rehabilitación, como el manejo del dolor 

(Hayes et al., 1999).
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Es por ello que trabajar desde una metodología idiográfica 

para robustecer la evidencia de efectividad de las intervenciones 

psicológicas en procesos de rehabilitación de lesión deportiva es 

fundamental y necesario. Por lo tanto, en el presente documento se 

pone en evidencia el proceso de recuperación psicológica —basada 

en el programa PsyRePlay— de un futbolista profesional que pre-

sentó una lesión grave.

Identificación del deportista

El deportista identificado como PP (de ahora en adelante) es un 

hombre de 32 años, soltero, proveniente de Buenos Aires (Argen-

tina). Concluyó estudios de bachillerato, practica fútbol desde los 

9 años y es profesional hace 16 años. Actualmente se desempeña 

como futbolista en un club profesional en Argentina, como defensa 

central y su lateralidad es zurda.

Análisis del motivo de consulta

Producto de un seguimiento realizado por uno de los investigado-

res con un deportista cliente suyo, en el cual el deportista reporta 

su avance con una lesión reciente. Por tanto, el psicólogo le ofrece 

iniciar una intervención basada en el programa PsyRePlay para 

la rehabilitación psicológica de lesión deportiva (Rodríguez et al., 

2018). El deportista acepta teniendo en cuenta la importancia que 

le da a la parte psicológica dentro de su profesión y a las conductas 

ansiosas que estaba presentando.

Selección y aplicación de las técnicas de 
evaluación y resultados obtenidos en esta fase

Las técnicas de evaluación utilizadas en la aplicación del programa 

fueron una entrevista semiestructurada para valorar los recursos 
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con los que contaba el deportista para su proceso de rehabilitación 

a nivel contextual, económico y psicológico (conductual, afectivo, 

fisiológico, social y cognoscitivo) al iniciar el programa. También 

se aplicó el cuestionario de percepción de rehabilitación de Taylor 

y Taylor (1997).

Historia del problema

Debido al ejercicio profesional como futbolista, PP ha vivenciado 

varias lesiones a lo largo de su carrera. En 2003 experimentó una 

fractura del quinto metatarsiano y en 2013, una ruptura del liga-

mento cruzado anterior y de menisco, así como algunas lesiones 

musculares, para las cuales reporta haber tenido buenos procesos 

de rehabilitación física. Sin embargo, PP no recibió acompañamiento 

psicológico en las ocasiones anteriores y refiere haberse sentido 

muy ansioso a lo largo de dichos procesos. El 9 de febrero de 2018, 

durante un partido previo a la finalización de temporada, tuvo una 

ruptura parcial del tendón de Aquiles de su pierna derecha. Frente 

a esto reporta, en la fase de crisis (fase aguda, 2 semanas), sen-

saciones de dolor físico y emocional, frustración, una percepción 

de “sentirse incompleto” y ganas de llorar. Todo lo anterior está 

acompañado de pensamientos dirigidos a abandonar su carrera y 

de la preocupación por su estado físico luego de la lesión y de la 

duda si iba a lograr retornar a la competencia.

En lo que concierne a los recursos con los que cuenta el depor-

tista, fue posible evidenciar que algunos de ellos tuvieron varia-

ciones antes y después de la lesión. De forma general, se conoció 

que el deportista cuenta con varios recursos (físicos, personales, 

familiares, sociales y laborales) que fueron de gran relevancia para 

los resultados obtenidos en su proceso de rehabilitación tanto física 

como psicológica. A nivel físico, PP reporta haber tenido algunas 

lesiones previas sin mayores complicaciones y un buen estado de 

salud en general, con hábitos de vida saludables. Durante la lesión, 
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debe usar muletas para desplazarse y hacer uso de una bota en la 

noche durante el primer mes. Reporta pérdida de fuerza, estabili-

dad y masa corporal en su pierna derecha, por lo que debe recibir 

distintas terapias de rehabilitación casi todos los días.

A nivel personal, PP se describe como una persona inquieta y 

activa, que realiza sus actividades con agrado, pues tiene rutinas 

establecidas en su quehacer diario, aunque por la lesión se hicie-

ron ajustes relacionados con el cambio de sus entrenamientos por 

terapias. Dentro de sus pasatiempos, le gusta colaborar con un 

comedor comunitario de niños, actividad que sigue realizando aún 

durante la lesión. En cuanto a su área familiar, a pesar de que al 

principio de la lesión se encontraban en otra provincia, estuvieron 

muy pendientes de él, brindando apoyo y ánimo, los cuales incre-

mentaron luego de que PP se mudara a la capital a vivir con ellos. 

Por otra parte, a nivel social y afectivo, el deportista refiere tener 

una pareja y un amplio grupo de amigos con quienes comparte 

diferentes actividades. Durante la lesión, le brindan su apoyo y 

compañía, aunque sus encuentros se hayan disminuido por dicha 

razón; también sus vecinos que le colaboran en lo que necesite.

A nivel laboral, PP realiza su primera fase de rehabilitación con 

el equipo en el que se encontraba al momento de la lesión y quienes 

se hacen cargo total de los gastos médicos y de incapacidad. Luego 

de que se termina su contrato, regresa a un equipo donde se había 

formado como futbolista en la capital. Allí conoce a todo el personal, 

lo que hace que se sienta a gusto con las personas que están a cargo 

de su proceso de rehabilitación, además de recibir apoyo emocional 

de sus compañeros de equipo y entrenadores. Cabe resaltar que 

durante ese tiempo, los gastos médicos los asume una asociación 

deportiva. Finalmente, a nivel contextual, en las primeras fases de 

la lesión, reside en una casa cercana a los lugares de entrenamiento, 

la cual tuvo que adaptar para tener todo en el primer piso debido 

a sus dificultades de movilidad. Durante el primer mes y medio de 
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su lesión vivió en una provincia pequeña, y luego de esto se mudó 

a una ciudad, donde vivió con su familia nuclear.

Análisis del problema

Las conductas problema identificadas en el deportista se determina-

ron de acuerdo a la fase de rehabilitación en la que se encontraba.

• Durante la fase de rehabilitación, se identifican seis con-

ductas a abordar en el proceso de PP: (1) dificultad para 

llevar a cabo actividades de la vida diaria, (2) dificultad en 

los patrones de sueño, (3) dificultad para realizar activi-

dades de forma autónoma, (4) disminución en actividades 

sociales, (5) aprehensión al futuro y (6) inquietud motora 

y cognitiva.

• Para la fase retorno al entrenamiento dos conductas: (1) 

enfrentar con temor ejercicios nuevos (al dolor, a una nueva 

lesión, a no poder hacerlo) y (2) creencias irracionales 

como, por ejemplo, “no sé si voy a poder hacer los saltos”.

• En la fase de retorno a la competencia se identifican tam-

bién dos fundamentales: (1) dificultad para aceptar las 

metas a nivel físico que aún no se podían lograr y (2) 

desmotivación por trabajos específicos que le ponían.

A partir del conocimiento y la evaluación del deportista se 

establecieron cuatro metas de tratamiento:

• Rehabilitar psicológicamente al deportista lesionado.

• Establecer un proceso de intervención psicológica completa.

• Fortalecer habilidades aprendidas para que sean aplicadas 

a su carrera deportiva.

• Alcanzar los objetivos de los módulos de PsyReplay.
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Y cuatro objetivos terapéuticos:

• Lograr el alta médica a los 8 meses.

• Retornar a entrenamiento en 8 meses.

• Retornar a competencia en 12 meses.

• Aprender a plantearse objetivos y hacer lo posible por 

cumplirlos.

Selección del tratamiento más adecuado

PsyRePlay es un protocolo de intervención que tiene como princi-

pal objetivo la rehabilitación psicológica de deportistas mayores 

de 16 años, que hayan sufrido una lesión deportiva que implique 

más de 28 días de incapacidad. Dichas lesiones son consideradas 

como moderadamente graves, graves y a largo plazo, según la cla-

sificación de la lesión “propuesta por el consenso médico reunido 

en Suecia durante 2013 en el que participaron 14 expertos de ocho 

países pertenecientes a federaciones deportivas internacionales y 

la Comisión Médica del Comité Olímpico Internacional” (Timpka 

et al., 2014 citado en Rodríguez et al., 2018, p. 3). Su aplicación es 

individual y la duración depende del tiempo de incapacidad. Se 

compone de 10 módulos que se aplican a lo largo de tres momentos 

de la recuperación del deportista: (1) rehabilitación física (siete 

módulos), (2) retorno a entrenamiento (dos módulos) y (3) retorno 

a competencia (un módulo). La extensión y profundización en cada 

módulo la ajusta cada terapeuta de acuerdo al caso (Rodríguez 

et al., 2018).

Este programa se basa en la terapia de aceptación y compromiso, 

y de mindfulness, con la cuales se pretende intervenir sobre las 

habilidades de atención plena, atención consciente, defusión cogni-

tiva, aceptación y valores. Dicho programa ayuda a los deportistas 

lesionados ser capaces de incrementar su flexibilidad cognitiva en 

el menor tiempo, aceptar la situación y establecer mecanismos de 
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afrontamiento adecuados ante las situaciones demandante, sin crear 

una lucha por cambiar lo que siente o piensa, ya que esto genera 

mayor fatiga psicológica y predispone al deportista a una nueva 

lesión. PsyRePlay le permite transitar por el proceso de rehabili-

tación de una manera más fluida y relacionándose de una manera 

diferente consigo mismo y la lesión.

Método

Tipo de estudio y diseño

Este estudio responde a un estudio de caso único con objetivo 

terapéutico.

Instrumentos

Para la evaluación de los resultados del proceso de apoyo psicoló-

gico a PP durante su proceso de rehabilitación de lesión se usaron 

tres herramientas:

• Escala de rehabilitación de Taylor y Taylor: Está basada 

en el perfil de desempeño de Butler. Incluye 12 factores 

para el perfil personal/social y 12 para el físico (Kamphoff 

et al., 2013) como se presenta en la tabla 1. El deportista 

debe responder a cada factor de acuerdo con su escala 

correspondiente.

• Entrevista semiestructurada de PsyRePlay: Tiene como 

propósito recolectar información acerca de los recursos 

personales, económicos, profesionales y sociales con los 

que cuenta el deportista, y de las percepciones y experien-

cias pasadas con lesiones.

• Brújulas PsyRePlay: Son formatos propios del programa 

que tienen como propósito recolectar información de 

los factores psicológicos que se trabajan en el proceso. 
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Específicamente la brújula de aprendizaje, en la que el 

deportista consiga sesión a sesión los aprendizajes y logros 

obtenidos de cada una.

Tabla 1. Estructura del perfil de rehabilitación de 
lesión deportiva de Taylor y Taylor (1997)

Perfil personal/social Perfil físico

Factor/escala Definición Factor/escala Definición

Confianza
0=Muy baja
10=Muy alta

Grado en el que cree en 
su habilidad durante la 
rehabilitación.

Rango de movimiento
0=0 %

10=100 %

Grado de cualidad y 
calidad de movimiento 
del área lesionada de 
los puntos proximales 
o distales.

Motivación
0=Muy baja
10=Muy alta

Nivel de motivación 
para la rehabilitación.

Fuerza
0=0 %

10=100 %

Grado o cantidad de 
fuerza que puede ejer-
cer el área lesionada.

Ansiedad
0=Considerable

10=Nada

Grado de ansiedad física 
que experimenta duran-
te la rehabilitación.

Estabilidad
0=0 %

10=100 %

Grado de firmeza y 
estabilidad que siente 
en el área lesionada.

Atención
0=Negativo  
o distraído
10=Positivo  
o enfocado

Grado en el que está 
enfocado en la rehabili-
tación.

Coordinación
0=Nada

10=Completamente

Grado en el que puede 
usar diferentes grupos 
de músculos al mismo 
tiempo para producir 
ciertos movimientos.

Expectativas
0=Bajo
10=Alto

Grado de expectativas 
positivas que tiene sobre 
la recuperación.

Balance
0=Nada

10=Completamente

El grado en el que pue-
de mantener el equili-
brio necesario para el 
área lesionada.

Preocupación
0=Considerable

10=Nada

Grado de inquietud, pre-
ocupación o duda que 
tiene acerca del proceso 
de rehabilitación.

Drenaje
0=Considerable

10=Nada

Grado o cantidad de 
líquido en el área 
lesionada.

Emociones
0=Muy bajo  
o negativo

10=Muy alto  
o positivo

Grado en que se siente 
emocional por la rehabi-
litación.

Dolor
0=Considerable

10=Nada

El grado de disconfort 
y dolor que siente en el 
área lesionada.

Identidad
0=Muy negativo
10=Muy positivo

Grado en el que se ve a 
sí mismo como un ser 
físico y como un depor-
tista.

Funcionalidad
0=Nada en absoluto
10=Completamente

Grado en el cual puede 
llevar a cabo activida-
des relacionadas con el 
deporte que impliquen 
el área lesionada.



L. Rodríguez, A. Rodríguez, A. Gutiérrez       363

Perfil personal/social Perfil físico

Factor/escala Definición Factor/escala Definición

Adherencia
0=Muy negativo
10=Muy positivo

Grado en el que se 
adhiere al proceso de 
rehabilitación.

Actividades diarias
0=Nada en absoluto
10=Completamente

Grado en el que puede 
realizar las actividades 
diarias.

Comprensión
0=Nada

10=Considerable

Grado de entendimiento 
que tiene del proceso de 
rehabilitación.

Participación en el 
deporte
0=Nada

10=Completamente

Grado en el que puede 
participar en las 
actividades deportivas 
normales.

Tolerancia al dolor
0=Muy pobre
10=Muy bien

Grado en el que puede 
tolerar y controlar el 
dolor durante el proceso 
de rehabilitación.

Salud
0=Pobre

10=Excelente

Salud general que 
tiene.

Apoyo social
0=Nada

10=Considerable

Grado en el que recibe 
apoyo social de otros.

Sueño
0=Muy pobre
10=Muy bien

Calidad y cantidad del 
sueño.

Fuente: Kamphoff et al. (2013).

Procedimiento

El apoyo psicológico a PP por medio del uso del programa para reha-

bilitación psicológica de lesión deportiva de Rodríguez et al. (2018) se 

realiza siguiendo todos los módulos minuciosamente. Durante todo 

el proceso, una de las autoras del programa acompaña y apoya la 

implementación con el deportista. Para ello se realizaron reuniones 

previas a cada una de las sesiones con el psicólogo del deporte de PP, 

con el fin de verificar la comprensión de las técnicas y estrategias 

a usar, y el propósito de cada una dentro del proceso por parte del 

psicólogo. También se verifica conjuntamente la evaluación inicial 

realizada. Cabe resaltar que todo el proceso se realiza de manera 

virtual con el deportista debido a la actual diferencia de residen-

cia con el psicólogo, por lo que algunas estrategias o ejercicios se 

ajustaron para garantizar su efectividad, impacto y comprensión.

El proceso y las estrategias usadas módulo a módulo se pre-

sentan a continuación:
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a. Módulo 1: Luego de que el deportista acepta hacer parte del 

programa de PsyRePlay, se procede a dar inicio al módulo 1 reali-

zando, en primer lugar, la firma del consentimiento informado, para 

luego explicar el programa y los objetivos del mismo. Entendido 

esto, se hace uso de la metáfora de “los escaladores” para expli-

car la importancia del trabajo en equipo junto con el profesional, 

la cual le permite a PP tener una mirada diferente respecto a su 

vivencia, comprender el proceso que venía de ahora en adelante 

y la importancia de contar con el apoyo de otra persona que lo 

guiará, reafirmando de esta manera su interés por hacer parte del 

programa durante su proceso de lesión y la importancia que tiene 

la rehabilitación física y psicológica, sintiéndose de esta manera, 

acompañado en el proceso.

b. Módulo 2: Teniendo en cuenta los objetivos propuestos para 

este módulo, se dividieron los ejercicios en tres sesiones, cada 

uno de ellos en una única sesión. En primer lugar, el psicólogo a 

cargo da a conocer los conceptos de atención plena, atención cons-

ciente, fusión y defusión cognitiva, explicado además por medio 

de ejemplos que le permiten al deportista discriminar cada uno de 

ellos. Seguido de esto, se procede a realizar el ejercicio práctico 

de mindfulness stretching, el cual, teniendo en cuenta los reportes 

del deportista, es funcional para disminuir la carga mental en ese 

momento, explorar y reconocer su cuerpo, prestando atención a 

cada una de las partes que lo conforman y reportando además un 

efecto relajante, aspecto último que fue aclarado por el terapeuta, 

teniendo en cuenta que no es la finalidad a la que se quiere llegar 

con dicho ejercicio.

Adicionalmente, el ejercicio de “ser consciente” también es 

importante para que el deportista pueda ser más consciente de los 

estímulos que se encuentran en los ambientes en los que se desen-

vuelve, así como también el reconocimiento de las competencias 

buenas. Estas le facilitan su reconocimiento de procesos de flow y 

la manera en la que los experimenta.
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c. Módulo 3: Este módulo se inicia revisando las tareas asig-

nadas en el módulo anterior, en el que el deportista debía realizar 

un ejercicio de mindfulness con un alimento, tarea que es realizada 

durante una sesión de fisioterapia, poniendo en práctica también 

la tolerancia al malestar con un alimento que no era de su agrado, 

lo anterior con un propósito deportivo.

Posteriormente se explica el concepto de emoción, los tipos de 

emociones que existen (pura y contaminada) y se conversa acerca 

de las acciones guiadas por emociones. A partir de esto también 

se aclaran dudas frente a las diferencias existentes entre pensa-

mientos y emociones a través de ejemplos y ejercicios, logrando de 

esta manera observar la emoción como lo que es, una emoción, sin 

intentar cambiarla o alterarla.

Acto seguido, se da a conocer la metáfora del viaje con el fin 

de explicar la diferencia entre valores y objetivos. Frente a este 

ejercicio, el deportista reporta agrado con esta actividad, en la que 

le es posible reconocer la ejecución de ciertas conductas realiza-

das por él dentro del campo casi de manera “automática”, pasando 

por alto aspectos que podrían llegar a ser importantes dentro del 

juego. Por tanto, se hace énfasis en la diferencia existente entre 

reaccionar y responder, entendiendo que reaccionar es una acción 

guiada por la emoción relacionada con la impulsividad. Aclarado 

esto, PP comenta situaciones dentro del juego en donde reconoce 

que tiende más a reaccionar que a responder, teniendo en cuenta la 

posición que desempeña dentro del campo (defensa). Esto hace que 

sus acciones estén guiadas por la emoción la mayoría del tiempo, 

sin visibilizar las consecuencias, aclarando que este ejercicio le 

va a funcionar no solo durante la rehabilitación sino en todas las 

situaciones de su vida cotidiana.

Luego de esto, se realiza la actividad del deportista del año por 

medio de unas preguntas, las cuales arrojan respuestas que fueron 

relacionadas por el jugador con aspectos de identidad deportiva, 

permitiendo que se sintiera nuevamente como un deportista y 
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reconociendo características por las cuales podrían recordarlo a 

él como ser buena persona, ser buen compañero, competitivo de 

manera positiva, ser líder, ayudar a los más jóvenes, entre otras.

Finalmente, la tarea que se establece para la próxima sesión 

es enseñar mindfulness stretching a algún compañero, por lo que se 

le envía un guion al deportista para que lo reprodujera con dicha 

persona.

d. Módulo 4: En primera instancia, se realiza la revisión de la 

tarea asignada en la sesión anterior, a lo que el deportista comenta 

haberla realizado. Esto hace posible que él identificara que muchas 

de las acciones implementadas en entrenamiento no son reali-

zadas de manera consciente, sino que se dan con otras acciones 

alternas que no permiten estar realmente en el momento. Por tanto, 

el deportista refiere que, al tener conocimiento de estas técnicas 

aprendidas en la rehabilitación psicológica, puede orientar a sus 

compañeros desde su experiencia, invitándolos a prestar atención 

a cada uno de los ejercicios realizados para lograr un mayor invo-

lucramiento en lo que se está ejecutando.

Posterior a ello, se trabajan los conceptos de aceptación y 

evitación experiencial, procurando que el deportista comprenda 

cuáles son los costos de la evitación experiencial y contrastar los 

beneficios de la aceptación. Para entenderlo mejor, se trae a cola-

ción el trabajo con la brújula de esfuerzo, conversando sobre la 

lucha y el esfuerzo que se tiene en ocasiones respecto al control 

de las emociones. Además, se realiza el ejercicio del hielo, el cual 

es relacionado por el deportista de manera adecuada con la evita-

ción experiencial, ejercicio que, según refiere, le permite retarse y 

confrontarse a sí mismo, lo anterior gracias a la confianza referida 

hacia su terapeuta.

Por medio de este ejercicio también se trabaja la habilidad 

para describir y participar sin juzgar, los focos atencionales y la 

habilidad para caracterizar. Dichos aspectos tienen cierta dificultad 

inicial para el deportista, quien reconoce haber dejado a un lado 
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los recursos personales que posee para afrontar la situación por 

centrarse en el malestar provocado por el hielo.

Adicionalmente, en lo que respecta a la aceptación, el tera-

peuta presenta distintas frases relacionadas con la aceptación y se 

aclara la diferencia entre aceptar, estar de acuerdo y resignarse. 

Además, se trabaja sobre el sentido del sufrimiento y la resignifi-

cación de la situación de lesión, aspectos que permiten reconocer 

en el deportista momentos de evitación de lesión. Allí se brindan 

varios ejemplos de aceptación relacionados con la zona de confort 

y la zona de aprendizaje, los cuales fueron explicados.

Finalmente, se da a conocer la metáfora de “la carrera depor-

tiva”, la cual está relacionada con el establecimiento de metas, 

haciendo énfasis para este caso en el retorno a la actividad depor-

tiva. También se resalta la importancia del equilibrio, a partir 

del concepto de una balanza y de las acciones que mantienen esa 

balanza “equilibrada”. Entendido esto, se asigna la tarea para la 

próxima sesión en donde debe realizar la brújula de aprendizaje y 

la brújula de barrera.

e. Módulo 5: Se comienza revisando la tarea asignada en el 

encuentro anterior, en la cual se identifican dificultades por parte 

del deportista para desarrollarla en los aspectos relacionados con 

la descripción. No obstante, al revisarla con el terapeuta, PP logra 

reconocer aspectos importantes como entender que para lograr un 

proceso de adaptación completa al proceso de rehabilitación hay 

situaciones que deben ser aceptadas como, por ejemplo, respetar los 

tiempos de recuperación. También logra comprender que se pueden 

afrontar situaciones difíciles a pesar del malestar que se esté sin-

tiendo en el momento, relacionando los ejercicios enseñados con 

diferentes situaciones dentro del juego.

Luego de esto, se trabaja la brújula de barrera, la cual genera 

dificultad en su diligenciamiento por parte del deportista. En este 

punto, el deportista identifica situaciones que interfieren con el 

proceso de rehabilitación deportiva, reconociendo experiencias de 
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evitación y la manera en las que pudo convertirlas en aceptación, 

pues para él las actividades realizadas en campo nuevamente sig-

nificaban un gran avance en su recuperación.

Finalmente se trabaja en el proceso de identificación de valores 

a partir de la metáfora del jardín y “El deportista del año”, clari-

ficando en primer lugar la diferencia entre metas y valores. Como 

resultado de la actividad, el deportista logra reconocer distintos 

valores como tener temperamento, tener actitud de superación, ser 

positivo, tener enfoque, ser adaptativo, ser una alegría y orgullo 

para la familia, y ser profesional. Identificado esto, se asigna como 

tarea para la próxima sesión contarle su experiencia con el proceso 

a otra persona.

f. Módulo 6: Se comienza con la socialización por parte del 

deportista acerca de la tarea de contarle a otras personas su experien-

cia con el proceso de rehabilitación psicológica, en donde menciona 

haber sido favorable puesto que recibe el apoyo y la retroalimen-

tación positiva de las personas frente a la importancia del trabajo 

psicológico en situaciones de lesión, entre los que se encuentran su 

preparador físico y su fisioterapeuta. Estos profesionales que repor-

tan verlo “más enfocado, más tranquilo, muy animado, adherido al 

tratamiento, motivado y con evolución muy positiva de la lesión” 

luego de haber iniciado el proceso de rehabilitación psicológica.

Posteriormente se realizan ejercicios de atención focalizada a 

través de una historia corta, “el tren de la muerte”, permitiendo que 

el deportista desarrolle la capacidad de redireccionar su atención 

de las experiencias internas a las actividades que se deben realizar 

en el momento. Frente a su ejecución, el deportista reporta haberse 

centrado en lo que siente en ese instante, lo cual estaba asociado con 

sensaciones de ansiedad, junto con pensamientos de anticipación de 

la historia. Contrario a esto, cuando se cuenta la otra historia luego 

de esta, logra enfocarse en la esta y en sus detalles, realizando el 

ejercicio finalmente de manera adecuada.
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Sumado a lo anterior, se le solicita al deportista que comente 

una situación en la que haya experimentado una sensación de ansie-

dad. Allí fue capaz de contar detalles muy específicos del juego, 

alineación, detalles de la comunicación, situaciones climáticas y 

contextuales, recuerdos de pensamientos y emociones que tenía, 

de sensaciones y juicios del partido.

Por otra parte, en una segunda sesión, se desarrolla la brújula 

de sentido, en la que se logran establecer los objetivos de rehabili-

tación, obteniendo como general volver a jugar, volver a conseguir 

equipo y volver a competir. Así mismo, se establece un objetivo 

a corto plazo, el cual es poder experimentar de nuevo el trabajo 

de caminata, trote y bicicleta, objetivos que se relacionan con la 

expectativa acerca del retorno al entrenamiento y añoranza del 

trabajo con balón.

Además, se hace énfasis en cumplir con los ejercicios pro-

puestos y comprometerse a respetar los tiempos que cada fase de la 

rehabilitación conlleva, estando siempre muy atento a sus propias 

sensaciones físicas y reconociendo las ventajas del autoconocimiento 

para poder tomar decisiones acerca de la intensidad y realización 

de los ejercicios y movimiento.

Al final se hizo un análisis de cómo las emociones hacen 

interferencia en los procesos atencionales y de memoria. Allí se 

identifican diferentes emociones como barrera que habían surgido 

en ocasiones de lesión anterior. La ansiedad, el temor y la frustración 

fueron las más relevantes emocionalmente, resaltando el temor en 

las últimas fases de la rehabilitación. A nivel cognitivo, se identifi-

can ciertas barreras en el momento de retorno al campo, como lo es 

la creencia de poder hacer lo mismo que antes de la lesión, siendo 

esta una autoeficacia distorsionada respecto al nivel de desempeño 

y precisión de los movimientos y ejecuciones propias del deporte. 

Finalmente, se logra el objetivo de integración de conceptos MAC 

aceptación, atención plena, valores y defusión. Se asignaron tareas.
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En la tercera sesión se realiza un ejercicio de manejo del dolor, 

el cual es replicado por PP de manera sistemática en el trabajo de 

gimnasio, como el primer ejercicio del entrenamiento para activar 

enfoque y atención para la terapia, y como estrategia de afronta-

miento al dolor y al temor.

Durante este ejercicio se referencia al dolor como una sensación 

funcional y adaptativa, como alerta o alarma, para advertirlo de 

algo. Es una señal para activar la mente sabia y tomar decisiones 

respecto a la cantidad de riesgo que está asumiendo físicamente en 

entrenamiento o competencia. Como resultado, PP se da cuenta que 

puede soportar, aceptar y convivir con el dolor, logrando dominio 

de la sensación, sin juzgarla, convirtiendo este ejercicio en una 

acción comprometida.

g. Módulo 7: Para este módulo se busca hacer una retroali-

mentación de los aspectos aprendidos hasta el momento, haciendo 

énfasis en los ejercicios aplicados que puede practicar de manera 

independiente y de las metáforas utilizadas. Se revisa la tarea 

asignada en la sesión anterior en la que debía activar la atención 

plena durante el entrenamiento, aspecto que le permite descubrir 

otra perspectiva de este espacio, como lo es ponerse del lado de la 

persona que da la instrucción, haciendo consciente el proceso de 

pensamiento y la forma en la que este se va estructurando. Además, 

logra activar de una mejor manera el sentido del oído, reconociendo 

la importancia de la información auditiva que proviene del momento 

presente para poder actuar respecto a lo que está ocurriendo (con-

texto multisensorial).

Luego de esto, se brinda un repaso de los conceptos vistos 

hasta el momento y la aplicación de los mismos, para poder evaluar 

los aspectos más gratificantes obtenidos hasta el momento. Para el 

deportista es el hecho de percibir una sensación de control y cono-

cimiento de los procesos fisiológicos y psicológicos asociados al 

proceso de rehabilitación, así como también conocer las diferentes 

estrategias para poder afrontar las situaciones y las barreras que 
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se puedan presentar mientras logra retornar al campo de juego. 

Por otra parte, se evalúan los aspectos que más trabajo requirie-

ron, que para este caso fue el manejo de la ansiedad, en donde el 

deportista refiere que esta fue la barrera más intensa y relevante 

durante el proceso.

Acto seguido, se da a conocer la metáfora de “la visita al fisio-

terapeuta” con el objetivo de fomentar en PP el trabajo y la práctica 

autónoma de las estrategias psicológicas aprendidas durante su 

proceso de rehabilitación psicológica, las cuales deben mantenerse 

luego de finalizado el programa PsyRePlay. Así mismo, se hace uso 

de la metáfora de “las carreras de carros” para repasar y fomentar 

el equilibrio y la mente sabia, la cual permite abrir una discusión 

en torno a el privilegio que es retornar al juego y la responsabilidad 

que tiene al volver a hacerlo.

Adicionalmente, se realiza un ejercicio relacionado con el 

manejo del dolor para reforzar la habilidad de tolerancia al malestar 

y aceptación de las sensaciones, relacionándolo con las situaciones 

de juego que se presentan, y se promueve la atención plena en los 

momentos y ejercicios en entrenamiento.

Para finalizar, se realizan algunas sesiones referidas princi-

palmente al futuro de la carrera del deportista. En este proceso, se 

retomaron los conceptos trabajados hasta el momento con PsyRePlay, 

principalmente de valores, ajuste de objetivos, defusión cognitiva 

y atención plena.

h. Módulo 8: Para este punto del proceso, el deportista se 

encuentra en la fase de retorno al entrenamiento, por tanto, se inicia 

con el ejercicio del movimiento consciente. Luego, se indaga acerca 

de qué tanto se hace uso de los ejercicios aprendidos, a lo que el 

deportista refiere practicar el mindfulness stretching como un ejer-

cicio de apertura en cada entrenamiento que le permite conectarse 

con el momento presente para lograr enfocarse en la actividad que 

vaya a realizar, así como también la atención plena durante sus 

terapias y a lo largo del entrenamiento, evitando distracciones.
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Sumado a lo anterior, refiere además en la vida cotidiana 

recordar la metáfora del autobús, lo cual le ha permitido aumentar 

la autoconciencia de sus pensamientos. En cuanto a sus valores, 

refiere estar guiando sus acciones hacia “ser profesional, ser activo 

y ser responsable”.

En lo que respecta a las experiencias del deportista ense-

ñando mindfulness a otras personas, PP comenta que lo realizó 

con su fisioterapeuta y su preparador físico, quienes recibieron la 

información con gran interés y lo implementaron en los ejercicios 

realizados con el deportista.

Al retomar los ejercicios de atención plena centrada en la 

tarea, el deportista identifica aquellas tareas difíciles durante el 

entrenamiento, como lo son las que se realizan de forma colectiva, 

también las que implican saltar en situaciones reales de juego con 

compañeros y con oposición, así como también los saltos sin balón 

y con materiales como cajones u obstáculos. Frente a esto, se reco-

mienda integrar ejercicios que incluyan estímulos parecidos a los 

que se experimentan en el juego colectivo en campo, para trabajar 

afrontamiento, reducción del miedo y aumentar autoeficacia.

Posteriormente, se realiza el ejercicio de las manos agarradas 

para trabajar la aceptación emocional y regulación de la necesidad 

del control, además de dar a conocer los conceptos de fluir y de 

flexibilidad para lograr algunos objetivos dentro de la competencia 

y la rehabilitación. Allí, el deportista identifica ciertas barreras para 

poder lograr los aspectos anteriormente mencionados, como lo es la 

presencia de pensamientos catastróficos, sensaciones de angustia, 

incertidumbre, malestar, pérdida de control y de visión global del 

juego. Para mejorar esto, se realiza la actividad de encestar una 

bola de papel en una caneca, permitiéndole reforzar los conceptos 

de defusión, aceptación emocional y la importancia de reconocer 

de manera consciente situaciones, pensamientos y emociones en 

el momento.
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Finalmente, se evalúa la sesión y se pregunta sobre la aplicación 

de los aprendizajes en sus entrenamientos, a lo que el deportista 

menciona haber aprendido a soltar el control de todas las situaciones, 

a aceptar las emociones que se presentan en el juego y a estar muy 

concentrado y atento a las situaciones que suceden a su alrededor.

i. Módulo 9: Para iniciar esta sesión se hace un ejercicio de 

atención plena, en el que el deportista debía tomar consciencia 

del lugar. Además, se realiza una evaluación de la práctica de 

mindfulness, en donde es posible identificar diferentes momentos 

y situaciones tanto en entrenamiento como en competencia donde 

puede ponerlo en práctica, tales como el calentamiento psicológico 

y el darse cuenta de cuando se está enfocando en aspectos que no 

son controlables, para enfocarse en los que sí lo son y el hecho de 

permitir que emociones como el miedo se presenten sin que inter-

fieran en el rendimiento.

Por otra parte, se hace uso de la brújula de barrera, en donde 

el deportista logra identificar aspectos de culpa consigo mismo 

en torno a su rendimiento actual respecto al que tenía antes de la 

lesión. También se identifica un riesgo de relesión alto relacionado 

con diferentes circunstancias del deportista, por lo que se resalta la 

importancia de la responsabilidad de las acciones que se realizan 

en la fase de retorno al entrenamiento, pues solo es una parte del 

proceso.

Finalmente se hace un ajuste en el planteamiento de objetivos, 

los cuales ahora están relacionados con los nuevos retos tanto físi-

cos como psicológicos que tiene el deportista, buscando fomentar 

la progresividad y el respeto de los tiempos para el logro de cada 

objetivo. Por tanto, los objetivos son adaptarse al entrenamiento 

y retomar el nivel para poder competir, recordando la metáfora de 

“carrera deportiva” y la del “entrenador personal”.

j. Módulo 10: En primer lugar, se realiza ejercicio de atención 

plena caminando. En segundo lugar, se evalúa el retorno a la com-

petencia y los tiempos que iba a estar dentro del campo de juego. 
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De esta manera logra debutar durante 75 minutos en un partido. 

Luego fue convocado en el siguiente partido y dos semanas después 

logra la titularidad en cuatro fechas.

Por otra parte, al usar el formato de interferencia, el deportista 

logra identificar que hay un incremento en el nivel de atención que 

se presta a las sensaciones propias y a su retroalimentación senso-

rial, así como también la presencia de pensamientos asociados al 

miedo a la relesión y de no alcanzar el nivel de rendimiento que 

tenía anteriormente. Teniendo en cuenta estas barreras, se integra el 

ejercicio de identificación de certezas que se usa en plan de enfoque 

de competencia y se trabaja con la visualización de competencias 

futuras, en donde por medio de imágenes se evocan sensaciones que 

el deportista ha tenido a lo largo de su carrera deportiva y durante 

la recuperación de su lesión.

Para finalizar, se aplica nuevamente la escala de Taylor y 

Taylor, se evalúan sus áreas de ajuste y se realiza una evaluación 

general del impacto del programa en su vida y en su recuperación.

Consideraciones éticas

Para dar cumplimiento a los principios éticos bajo los cuales se 

realiza un estudio de caso, se inicia con la lectura y aprobación 

del consentimiento informado por parte del deportista, en el cual 

se da a conocer el objetivo del programa, las implicaciones de su 

aplicación y la autorización para que los resultados obtenidos sean 

objetos de estudio y puedan ser publicados, asegurando de esta 

manera el principio de la confidencialidad en torno a sus datos 

personales. Además, para garantizar el principio ético de respon-

sabilidad profesional y científica (Quartirolia et al., 2020), en el que 

los profesionales deben consultar, referirse y cooperar con otros 
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profesionales e instituciones en la medida necesaria para servir los 

mejores intereses de los destinatarios de sus servicios, se cuenta 

con el asesoramiento de una autora del programa durante todo el 

proceso, incluyendo la fase de evaluación que se realizó conjun-

tamente para que el profesional que realiza la intervención pueda 

resolver todas sus inquietudes, evitando errores en su ejecución.

Al publicar los resultados de la aplicación de este programa 

se cumple además con el principio de la ética de la investigación 

(Quartirolia et al., 2020), al darlos a conocer al público sin intentar 

restringir su difusión, con el propósito del avance del conocimiento 

en el deporte, poniendo siempre como prioridad el bienestar del 

deportista.

Análisis de datos

Se realiza un análisis visual de datos cuantitativos, así como análi-

sis de contenido de las expresiones de PP con contenido cualitativo 

(verbal y escrito).

Resultados

Evaluación de la eficacia del tratamiento

Para identificar los logros de las metas y los objetivos planteados, 

se realizó una evaluación final con la escala de Taylor y Taylor 

(figuras 1 y 2), de la cual se obtuvo un análisis visual. También se 

mantuvo un registro riguroso de las verbalización y retroalimenta-

ciones dadas por el deportista durante todo el proceso, tanto en los 

registros oficiales del programa (brújulas) como espontáneamente 

durante las sesiones.
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Figura 1. Perfil personal de rehabilitación de PP 
inicio del programa (Taylor & Taylor, 1997)
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Figura 2. Perfil físico de rehabilitación de PP final 
del programa (Taylor & Taylor, 1997)
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El retorno a entrenamiento se dio al quinto mes y a la compe-

tencia al séptimo mes. Se tenía pronosticado el regreso a la com-

petencia después del octavo mes de rehabilitación, adelantándose 

un mes la vuelta a la actividad competitiva.

De acuerdo con los resultados cuantitativos presentados en las 

figuras 1 y 2, se puede observar una tendencia de PP, durante todo 

el proceso, de mejorar en las diferentes variables evaluadas. En el 

perfil personal, los dos factores que muestran un mayor cambio son 

los de ansiedad y preocupaciones. Principalmente, hay dos variables 

que particularmente son altas durante todo el proceso, apoyo social 

e identidad, la motivación empieza moderada, pero en la segunda 

medición ya se encontraba al máximo. Es importante mencionar 

que, en la primera medición no hubo una afectación importante en 

la mayoría de los factores personales. Es decir, que el deportista 

contaba con una cantidad de recursos personales y sociales que lo 

ubicaron en un contexto muy favorecedor para la recuperación, y los 

factores de ansiedad y preocupaciones presentaron unos resultados 

esperados, en esa primera evaluación.

Estos aspectos se explican y corroboran con la información 

cualitativa que se obtuvo. PP realizó varios reportes respecto a su 

experiencia con el programa y en coherencia con lo encontrado en 

el análisis cuantitativo, respecto a la ansiedad afirma cosas como

Pude empezar a tomarme las cosas con calma, empezar a 

escuchar, a pensar, a controlar la ansiedad, a relajarme, 

a poder pensar a la hora de decidir… pero más que nada a 

tener la tranquilidad para hacer las cosas, tomarme un 

segundo y pensar qué cosas hacer y qué no... La verdad 

que me encantó trabajar con el programa […]. Aprendí 

a conocerme más y a ser más consciente de mis propias 

sensaciones […]. Logré manejar mi ansiedad no solo para 

la lesión sino para la vida.
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En cuanto a los ejercicios utilizados en el programa y su uti-

lidad, PP refiere que

Primero fueron las de imaginación, imaginar situaciones 

y que iba a suceder, y eso me ayudó. También me ayudó 

muchísimo el tema de la relajación, a tomarme las cosas 

más tranquilo […]. Los ejercicios me ayudaron muchí-

simo, primero con el tema del ánimo, porque después de 

la lesión no tenía muchas ganas de seguir, pero me tomé 

un segundo para trabajar con el programa, para pensar y 

recuperarme no solo físicamente, sino también en lo men-

tal. La verdad es que me ayudó muchísimo, me impactó 

bastante, muchos ejercicios que ayudaron a relajarme y 

también para poder dormir […]. Todos los ejercicios fueron 

muy útiles, más que todo para antes de comenzar a hacer 

un ejercicio físico en el que debía esforzarme, entonces 

todo eso me quedó claro.

También hizo una comparación respecto a sus procesos de 

rehabilitación de lesiones pasadas, reportando que

La diferencia es muy importante, yo en las primeras recu-

peraciones solo era ejercicio, kinesiología, gimnasio y así. 

Esta fue diferente, porque si bien hacía todos estos ejerci-

cios, le agregué una más que fue trabajar desde lo mental 

y desde el ánimo, y la verdad me ayudaron muchísimo y 

me sirvió demasiado. Tanto que logré antes la fecha de 

regreso a la que nos habíamos propuesto.

De acuerdo con los resultados y la información presentada ante-

riormente, es posible afirmar que las metas del programa (rehabilitar 

psicológicamente al deportista lesionado, establecer un proceso de 

intervención psicológica completa, fortalecer habilidades aprendidas 
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en PsyRePlay para que sean aplicadas a su carrera deportiva) y 

los objetivos de intervención (lograr el alta médica a los 8 meses, 

retornar a entrenamiento en 8 meses, retornar a competencia en 

12 meses, aprender a plantearse objetivos y hacer lo posible por 

cumplirlos) se consiguieron con éxito.

Conclusiones

Los resultados obtenidos del proceso de apoyo psicológico con 

PsyRePlay durante la recuperación de una lesión de rotura  parcial 

del tendón de Aquiles fueron satisfactorios. Cabe mencionar que PP 

contaba desde el inicio con algunos aspectos personales que favo-

recen el retorno a la competencia luego de una lesión. Son de resal-

tar: una alta funcionalidad en sus áreas de ajuste; el haber sufrido 

ya algunas lesiones graves durante su carrera y lograr un retorno 

exitoso; contar con una red de apoyo familiar, social y profesional 

favorecedora; y la existencia de una relación de  confianza cons-

truida con el psicólogo del deporte, que lo ubicaba de entrada en 

una posición con altas probabilidades de lograr un retorno exitoso 

(Arvinen-Barrow & Pack, 2013; Clement & Arvinen-Barrow, 2013; 

Cohen et al., 2000; Masten et al., 2014; Niven, 2007;  Podlog et al., 

2014; Wiese-Bjornstal et al., 2020; Yang et al., 2014). Sin embargo, 

en los reportes verbales se encuentra una gran diferencia, particu-

larmente en la actitud para asumir cada situación y en el autocono-

cimiento, lo que le permitió a PP tener unos comportamientos más 

conscientes y orientados por sus valores personales y profesionales.

Cada módulo requirió entre 2 y 3 sesiones para su aplicación 

completa, y la recurrencia de los encuentros se fue ajustando con 

el proceso de rehabilitación y las mismas situaciones particulares 

de la vida de PP. No obstante, todas se realizaron con máximo 15 

días de diferencia y se evidenció una total coordinación entre las 

fases de la rehabilitación con lo propuesto en el programa PsyRePlay 

para cada una de ellas.
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Es de resaltar que, durante el proceso, el ejercicio de mindful 

stretching propuesto para el inicio de todas las sesiones fue asumido 

por PP, por las sensaciones que le generaba, de manera diferente. 

En la fase de rehabilitación lo encontró como relajante y refería 

esto como un ejercicio de relajación, por lo que en varias sesiones 

se hizo y se aclaró con él la diferencia entre atención plena (min-

dfulness) y relajación. Durante el retorno al entrenamiento, dicho 

ejercicio se retiró por completo de las sesiones de psicología y PP 

lo incorporó en su rutina de calentamiento. Fue en ese momento 

que comenzó a referir y a experimentarlo como un estado atencio-

nal profundo en lo que está realizando en el momento presente y 

experimentar sus beneficios como preparación para afrontar una 

situación deportiva demandante.

Uno de los ajustes importantes que se realizaron en la apli-

cación del programa durante todo el proceso, por preferencia del 

deportista, fue el diligenciamiento de las brújulas en sesión y no de 

manera independiente después de cada sesión. En lo que respecta 

específicamente a la brújula de aprendizaje, el psicólogo prefirió 

trabajar con ella siempre al inicio de cada sesión, evaluando la 

sesión inmediatamente anterior y la aplicación de estos aprendizajes 

durante el tiempo entre sesiones.

Para futuras aplicaciones del programa, se recomienda al psi-

cólogo apropiarse de los conceptos y las técnicas de intervención 

psicológica basadas en el modelo de aceptación y compromiso, y 

de mindfulness, además de los aspectos psicológicos, médicos y de 

las fases de recuperación de las lesiones deportivas. También se 

invita a realizar el proceso de aplicación de PsyRePlay de manera 

presencial, haciendo los ajustes necesarios y buscando otras formas 

de medición de la efectividad, para así generar publicaciones con 

los resultados obtenidos del proceso que permitan seguir robuste-

ciendo la evidencia empírica en torno a la efectividad del programa 

en deportistas con lesiones graves o muy graves.
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Se sugiere, además, la posibilidad de hacer ajustes y adaptacio-

nes del programa para atender de manera integral a los deportistas 

que presenten lesiones con diferentes tiempos de recuperación y con 

diferentes características personales, sociales y sociodemográficos.

Es fundamental que en Colombia se pueda contar con espacios, 

herramientas, materiales y profesionales capacitados y adecuados 

para acompañar a los deportistas en un momento tan complejo 

para su carrera como lo es una lesión. Esto permitirá reducir los 

tiempos de recuperación y la tasa de retiro por lesión, así como 

una reinterpretación y planificación de este momento de la carrera 

deportiva, y reducir el riesgo de desarrollar psicopatologías asocia-

das a las situaciones de lesión, como depresión, estrés postraumático 

o consumo de sustancias psicoactivas. Es decir, permite construir 

deportistas más fuertes mentalmente y mucho mejor preparados 

para afrontar situaciones demandantes en el mismo deporte y en 

su vida cotidiana, lo que se traduce en una mejor percepción de 

bienestar integral y salud mental durante su carrera deportiva.
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El libro Psicología de la actividad física y el deporte: For-

mación y aplicación en Colombia es el primer proyecto 

del Nodo de Psicología de la Actividad Física y el Deporte 

en la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología 

(Ascofapsi). Este proyecto inició en 2021 de manera for-

mal con una convocatoria abierta a colegas y estudiantes 

interesados y apasionados por la psicología del deporte, el 

ejercicio y la actividad física. En Colombia tenemos más de 

50 años de recorrido en este campo de la psicología, con 

colegas que son reconocidos por su trabajo investigativo 

y con publicaciones a nivel nacional e internacional. En 

el campo aplicado han trabajado en diferentes deportes 

y han acompañando a los deportistas en grandes eventos 

como Juegos Olímpicos, Paralímpicos y mundiales. Este 

libro surge con la intención de dar a conocer el campo 

de psicología del deporte a nuestros colegas psicólogos 

y llegar al público general mostrando el trabajo que se 

realiza a nivel nacional. Asimismo, es el primer libro 

colombiano sobre el tema.
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