
3/?¿¡ 
UNIVERSIDAD NACIONii::.i~trrQNOMA 3 

DI: llEXIOO .. ~' , , '.~t>· , ,2a 

CAMPUS IZTACALA " , : >·· J 
DIVISIOH DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

MAESTRIA EN MOOIFICACION DE CONDUCTA 

EL PAPEL DE LA PRACTICA DEPORTIVA EN LOS 

PROBLEMAS PSICOLOOICOS DE LOS 

ADOLESCENTES 

T E s 1 s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

MAESTRO EN MODIFICACION DE CONDUCTA 
p R E S E N T A 

J Al ME MONTALVO RE Y NA 

AllESOfl: MTRO. AlmJllO SILVA llODlllGUEZ 

DICTAMINADORES: MTRA. LAURA EONA AllAGON llORJA 

MTPIO. CARL08 N. NAVA OUlllOZ 

TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO OCTUBRE 199" 

TESIS COR 
FALLA ~E ORlGiN 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



GRACIAS A: 

MTRO. ARTURO SILVA RODRIGUEZ 

por au valloaa aportac16n en la a•eaoria de este trabajo. 

MTRA. LAURA EDNA ARAGON BORJA 

MTRO. CARLOS NAVA QUIROZ 

por lo• comentarlo• y sugerencia• que lo enriquecieron. 

MTRA. LAURA EVELIA TORRES VELAZQUEZ 

MTRO. CESAR CARRASCOSA VENEGAS 

por aceptar ser ml• dlctaalnadorea, por su tiempo y por sus 

laportantee eeftalaalento•. 



MI RECONOCIMIENTO Y GRATITUD A: 

MTRO, CIRILO H, GARCIA CADENA 

y a •U• j6vena• colaboradoras: 

MA, TERESA ZuflIGA GONZALEZ 

DOLORES JOSEFINA FUANTOS DE LA CERDA 

VERONICA TRUJILLO MONCADA 

MA. DOLORES MARTillEZ IBARRA 

· paicólogoe de la Universidad Autónoma da Nuevo León, este trabajo 

tanbi6n ea da usted••· 

A todos los aluanoa, profeaoras y directoras de la• 

aacundaria• que permitieron que •• llevara a cabo la apl1cac16n 

da nueatro inatrwoanto de avaluac16n. 

A 

J, GUILLERMO ZllAIGA ZARATE 

Por ayudar a qua me involucrara en esta 6raa da invest1gaci6n. 



a ROCIO, por panera• al eja11plo. 

a ENRIQUE Y AMALIA 

AL PROFR. ROGELIO. (q.e.p.d.) 



INDICE 

_,/ 

INTllODUCCION •••• , •••••••••••••••• , ••••. • , •• , •• ,-•••• 

c:.vinnD 1 •••••••••••••• • .•••••••••.••• · ••• ' • _; •• ·• .... • • 

EL DEPOllTE •••••••••••••••••••. •. • • • • • • 1 

DUINIQONES •••• ; •••••••••••••.••••••• , , .• •.•• , , 11 

a.AllFICACIONUDELDEft>llft •• , ••• , •• , •• ; ; ; • • • • • • • • IS 

RINCIONES • • • , • , • • • , • • • • , , • • • • • , • • • , • • , • • , • • • 11 

CAft'nJLO ll • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ll6 

IA l'SKX>LOGIA DEL DEft>llTI! , • • • • ll6 

OlllGEN Y DEIAllllOUO • • • , • • , • , ·• • • , • • • • • • • • , • • ll6 

CAft'nJLO J • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 17 

IA l'SIOOLOGIACONDllCRIAL EN LOS DEPOll'IU ••••• , ••••• , , 17 

Cill'l'nJLO 4 • • • • • , • • • • • , • , • • • • • • • , , , • • • • , • • • • • • • • • SI 

ADOLESCENCIA Y DEPORTE •••••••• , • , ••••• , •••••••• , SI 

ADOLESCENCIA .. • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. JI 

ADOLECENCIA Y PSICOLOGIA DEL DEPORTE , • , , • , •• , •• , •• , • 65 



CAPITULO S ..••• , , , , , , •. , , •• , •. ; , , , , , , , , , .. , , , , 75 

EL PAPEL DE lA PRACTICA DEPORTIVA EN LOS PROBLEMAS 

PSICOl.OGICOS DE LOS ADOLESCENTES •••• , , •• , , .• , , , ·, , 75 

OBJETIVO GENERAL1 , , • • • • • • • • • • • • • . • • • . • • • • • • • • • • • 77 

METODO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • . 78 

RESULTADOS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 79 

CARTACIUUSTICAS DEMOGRAFICAS.• • • • • • • • • • • • • • • • 79 

ANAUSIS DE5CRIPl1VO. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 

llllLIAZGOS GENERALES EN CUANTO A PREVALENCIA DE 

PROBLEMAS PSICOLOGICOS.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 81 

llAUAUlOS EN llELACION A LA VAIUAllLE DE LA 

PllACl1CA DEIOllTIV A. 

ANAUSll INflllENCIAL 

CONCWSIONES 

82 

84 

17 

... UOGRAl'IA ••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 117 

ANEXOS •••••••••• , •••••••• , , •••••••••• ·•••••••• • 121 



INTRODUCC ION 

Probablemente, desde que el hombre dispuso de tiempo libre, 

quizá lo haya empleado en alguna actividad física recreativa, es 

decir, desde hace cientos de afies, algo que se podría considerar 

como actividad deportiva ha sido parte importante en la vida del 

ser humano¡ actividad que ha tenido y tiene su importancia en 

muchos niveles. En varios estudios realizados en ciertas socieda

des llamadas 11 primitlvae 11 que aún existen, se pueden apreciar 

algunas de las funciones importantes que el deporte tuvo en loe 

inicios de la sociedad humana. Por ejemplo, Stwnpff y Cozena 

(citado• por Lawther, 1978) encontraron que a loa maoriea el 

deporte les servia para: 

l) entrenamiento para la guerra, 2) adquiaici6n de habilidad 

y gracia, 3) contribución a la eficacia económica, 4) cubrir 

necealdadea de su vida recreativa, 5) promover la lealtad y 

aolidaridad tribales y 6) proporcionar escapes para 148 necesidades 

competitivas dentro de una estructura organizada de manera 

cooperativa; para loa fijl, loa deportas aon medios para buacar 

aceptación, dOllinio, superioridad, además ayudan a estrechar lazos 

social ea, a educar a loa jóvenes, a co11partir reaponaabilidad 

grupal y al mejoramiento de la moral. Según Dunlop (citado por 

Lawther, 1978), para loa samoanos los deportes facilitan la 

intercomunicación y la unidad del qrupo, proporcionan escapes 

socialmente aceptados para las rivalidades extremas, dan 



oportunidad a las personas para adquirir prestigio y honor, sirven 

para expresar emociones intensas que nacen a raíz de una muerte, de 

un casamiento o de alguna celebración religiosa. El mismo Lawther 

(1978) señala que en la sociedad actual la gente juega o fomenta 

los deportes por: 1) diversión y autoexpresion; 2) para ganar 

prestigio y honores; 3) para mantener en alto el orgullo de la 

escuela, barrio, colonia, ciudad, país, etc.; 4) para educar a la 

juventud; 5) por beneficio económico; 6) a veces por conveniencias 

políticas. 

Hurlock (1989) por su parte, apunta que los beneficios del 

deporte pueden ser: la buena salud; que la agresivida~ halle una 

salida apropiada socialmente; conocer otras personas; obtener 

aprobación y prestigio; interés del sexo opuesto. 

Aunque los autores arriba citados no esp~cif ican cómo 

obtuvieron la información respecto a las funciones del deporte, lo 

anterior nos indica que el deporte puede tener importantes influen

cias en 6.reas significativas de la vida del individuo, por lo 

tanto, es pertinente hacer inveetigaclón con el fin de indentiflcar 

esas influencias y todos los aspectos relacionados con ello. La 

Psicología, a nivel de aplicación y/o investigación, ha intervenido 

en muchos ambientes, por ejemplo, el educativo, el industrial, el 

clínico, el hospitalario, etc., de ahí que, no es de extrañarse que 

el ambiente deportivo empiece a ser tomado en cuenta, ya que 

incluso en algunas áreas de law arriba mencionadas, el deporte 



puede formar parte de las actividades realizadas en ellas. En 

nuestro país este campo es casi virgen y una de las posibles 

razones puede ser el hecho de que estamos bajo la influencia de lo 

que pasa en los Estados Unidos y ahí la llamada Psicología 

Deportiva es relativamente nueva, aunque cada vez hay más trabajos 

en este campo; otra de las posibles razones del escaso interés 

puede ser el papel tradicional que el psicólogo usualmente ha 

asumido de ayudante del psiquiatra y por ende, dedicado al abordaje 

de problemas 11psiquicos 11
• Todo lo ant!!rior no quiere decir, que la 

Psicología Deportiva sea nueva en todas partes, por el contrario, 

en los paises europeos y sobre todo en los exsocialistas, esta 

especialidad ya tiene sus años de desarrollo, Singar ( 1975) señala 

que la investigación y la práctica de la Psicologi'a Deportiva se 

inició desde el año de 1918 en Rusia. 

Los primeros trabajos realizados en los Estados Unidos sobre 

esta área, se han relacionado con la búsqueda de una "personalidad 

atlética 11
, es decir, han tratado de demostrar, sin mucho éxito, 

que los atletas poseen una personalidad característica y diferente 

de los no atletas (Meyers, 1978). El auge del conduct!smo en los 

años setentas, también permitió la realización de algunos trabajos 

en el ámbito deportivo (McKensie y Rushall, 1974; Komaki y Barnett, 

1977; Suin, 1976). Estos y otros trabajos se pueden considerar como 

esfuerzos aislados del psicólogo por intervenir en un nuevo campo 

y muchos de ellos fueron el resultado de demandas especificas por 

parte de atletas y entrenadores (Suin, 1976; Antonelli y Schllling, 



ambos citados por Thomas, 1982). Gracias a estas demandas y a que 

el psicólogo ha respondido a ellas, nos econtramos trabajos sobre 

el papel de la ansiedad en algunos deportes (Lanning y Hisanga, 

1983; Santomier, 1983; Pasear, 1982; Martens y Gill, 1976); sobre 

el uso de técnicas para mejorar rendimientos (Di eerardinis, 

Barwind, Flaniqam y Jenkins, 1983; Roes, 1984; Olszewska, 1982; 

Melnik, 1982; Taylor, 1981; Weinberg, 1982); sobre capacitación a 

entrenadoras en el uso de técnicas y procedimientos pslcol6glcos 

(Horn, 1985; Silva, 1984; Danish y Hala, 1983¡ Baoll y Smith, 1981) 

y tambi6n encontramos algunos trabajos sobra al papel del psicólogo 

en aeta campo, por ejemplo, Nldeffer, Dufresne, Nesvig, y Selder, 

(1980) señalan qua un psicólogo podría dee911peñar las siguientes 

funcionas en el Area deportiva• 1) Desarrollo de programas para 

mejorar rendimiento•. 2) U•o de técnicas de evaluación 

peicol6qica. 3) Majorar la comunicación entrenador-atleta, atleta

atleta y entrenador-entrenador. 4) Proporcionar serv lelos de 

intervención en periodo• da crisis. 5) Proporcionar servicios de 

con1ejsria y programa• de daaarrollo para loe entrenadoras y otras 

pereonae que trabajen directamente con lo• atletas. 6) Funcionar 

como terapeuta o psicólogo clínico. Por su parte, Singar (1984) 

considera qua la• funcione• potenciales da un psicólogo en este 

cllllpO son las da: 1) Científico (para al daearrollo del cuerpo da 

conocimiento•). 2) Educativa (para la transimisión del cuerpo da 

conocimientos). 3) Intermediario (entre al atleta y el entrena

dor). 4) Psicodiagnosticador (del potencial atlético). 5) 

Analista (de las condiciones de práctica). 6) Optimizador (del 



potencial de rendimiento). 7) Consejero (para el manejo de 

conflictos). 8) Asesor (para el desarrollo de programas). 9) 

Vocero (para el beneficio de los atletas). 

A pesar de que intuitivamente o por sentido común se cree que 

el deporte tiene efectos deseables en la vida del ser humano, es de 

extrañarse que casi no exista 1nvestigac16n al respecto, es decir, 

lnvestigaci6n que corrobore la hipótesis que normalmente se maneja 

en el sentido de que la práctica deportiva tiene utilidad en la 

e•fera psicológica del individuo. 

UeualMnte, ea de esperarse, qua la persona qua practica algún 

deporta con•uatudinariamanta, haya iniciado aata actividad an la 

niñez o en loa principios de la adolaacencla, ea precisamente en 

e•te etapa del desarrollo, en la cual varios autor.. (Hurlock, 

1989¡ Baa y Mitchal, 1987¡ Carnairo, 1990) concuerdan con al hacho 

de qua •• praaantan en ella algunos problemas paicológicoa, donde 

ea factible llevar a cabo indagación ciantifica con el fin de 

detectar el papel del deporte en las dificul tadea paicológ'icllll por 

las que suele atravesar el adolescente. 

Asumiendo que una de 1119 funcionas del psicólogo en al ámbito 

deportivo anteriormente aellaladas es la investigación, el presente 

trabajo pretende inaartarae en esa func16n, para lo cual se tiene 

como objetivo general averiguar si existe alguna relación entre la 

prevalencia de ciertos problemas psicológicos en adolescentes y la 



práctica de un deporte. En el primer capítulo se abordan aspectos 

relacionados con el deporte, tales como su origen y desarrollo, las 

clasificaciones que se han hecho del mismo desde diferentes puntos 

de vista y las supuestas funciones que cumple o se cree que cumple. 

En el segundo capitulo se describe en qué consiste la Psicología 

Deportiva, que es en esta 6rea de aplicación en donde se ubica el 

presente trabajo; se señalan sus orígenes y desarrollo. En el 

capitulo 3 se hace una revisión de los trabajos más importantes 

realizados sobre el deporte en la Psicología Conductual. El cuarto 

capitulo incluye primero, algunos aspectos de importancia sobre la 

etapa· de la adolescencia y su relación con el deporte y después los 

hallazgos de trabajos llevados a cabo en la Psicología Conductual 

que tienen relación con esta etapa. En el quinto y último capítulo 

se plantea la realización de una investigación en la cual se 

pretende detectar la relación entre la práctica deportiva y algunos 

problemas psicológicos en los adolescentes. 

OBJETIVO GENERAL: 

Indagar la relación entre la muestra que practica algún 

deporte y la que no lo practica en lo que respecta a la prevalencia 

de problemas psicológicos en la población adolescente 



OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1) Señalar los aspectos más importantes del deporte en lo que 

se refiere a su origen, desarrollo y clasificaciones. 

2) Describir el origen y desarrollo de la Psicología Deportiva 

y hacer una revisión de los trabajos más importantes llevados a 

cabo desde la Psicología canductual en el deporte. 

3) señalar los aspectos psicológicos más significativos en la 

adolescencia y su relación con el deporte. 

HIPDTESIS: 

1) Existirán diferencias entre el grupo que practica deporte 

y el que no lo practica en cuanto a la incidencia de problemas 

psicológicos. 

2) Existirán mayores beneficios que perjuicios por la práctica 

deportiva en el grupo de deportistas. 



CAPITULO 1 



CAPITULO 1 

EL DEPORTE 

En este capitulo se abordan aspectos relacionados con el 

deporte, tales como dU origen y desarrollo, las diferentes formas 

de definirlo según varios autores, asimismo se describen algunas 

clasificaciones que se han hecho del mismo desde distintos puntos 

de vista y por último se mencionan las funciones que se le 

atribuyen a la práctica deportiva, tomando en cuenta varias 

opiniones al respecto. 

ORIGEN Y DESARROLLO DEL DEPORTE 

Ea evidente que el deporte está íntimamente ligado a la 

.actividad fiaica competitiva por un lado, y al tiempo libre, por 

otro, entonces, para explorar al origen del deporte necesariamente 

habria que remontarse al momento en el cual el ser humano empezó a 

disponar de un poco de tiempo pora el descanso y también pora la 

.recreación, Hto último ea proboble que hoya ocurrido cuondo el 

hombre fue capaz de unejar herramientas y ayudarse con la 

domesticac16n de ·animales, ya que gracias a ello es poaible que sus 

tareas de supervivencia hayan requerido menos tiempo y esfuerzo, lo 

cual le permitió lo posibilidad de realizar otras actividodes·en 

ese tiempo libre, ea oqui donde eventualmente alguien pudo empezar 

a practicar alguno actividad fiaica recreativa y probablemente 



competitiva que, obviamente en un inicio tuvo que estar relacionada 

con sus prácticas de supervivencia, tales como el lanzamiento de 

piedras, flechas y lanzas, la lucha cuerpo a cuerpo, carreras, etc. 

Si se quiere hablar sobre el origen del deporte, además de 

mencionar lo que el hombre primitivo pudo hacer al respecto, es 

n~casario aeftalar la importancia que posteriormente adquirieron las 

Olimpiadas, las cuales, como ea bien sabido, tuvieron su origen en 

Grecia, y para mucho• aon la cuna del deporte actual. Rlbeiro da 

Silva (1975) nos ••ftala que la primera Olimpiada tuvo lugar en el 

afta 776 A. c. y eran competencias deportivas para reverenciar a la 

naturaleza, aunque también tenian un Hntido pragmático, ya que al 

•i•mo tiempo servían como un entrenamiento para la guerra. 

Lo• griegos la daban una importancia enorme al deporte, ya que 

loa clllllpaona• olímpicos eran mantenidos por el estado, no pagaban 

illpuaatoa y aiampre ocupaban lugar•• de honor en eventos públicos. 

Los deportes practicado• en laa olimpiadas griegas eran: l) 

Carreras, 2) Pantatl6n (carrera, salto largo, lanzamiento de disco 

y da jabalina y lucha) J) Luchas y pugilato y 4) carreras de 

caballo•· 

Pomt•riormanta el deporte adquirió una finalidad mercantilista 

en al Imperio Romano, ademá• de la militarista, ya que as en esta 

época cuando aparecen loa primeros deportistas que cobraban por sus 

actuaciones: los luchadores. Adam4s, el deseo de lucro empezó a 



privar entre los atletas de otras disciplinas que se practicaban en 

aquellos lejanos tiempos de manera que se empezó a perder el 

espíritu deportivo que en Grecia tuviera tanta importancia. Poco 

a poco fueron desapareciendo loa juegos atléticos hasta que en el 

año 393 de esta época el emperador Teodosio I decreta la supresión 

de loa juegos olímplcos, presionado por el naciente clero Romano, 

ya que se argumentaba que todos los esfuerzos tendientes a mejorar 

fisicamanta al hombre eran el punto de partida del pecado de 

vanidad (GuzmAn, 1988). 

Sin embargo, al deporta se continuó practicando b1jo difa

rantH modalidadH en otras culturaa, por ejemplo, existan claras 

evidencia• de que loa indios aaericanoa (aztecas y araucanos) 

desarrollaron juegos con pelota, loa árabes practicaban un deporte 

lla•ado 11 koura 11
, loa persas uno llamado "mallo" y en la India se 

jugaba al polo a caballo. En Europa y ya durante la Edad Media, 

empiezan a proliferar loa torneos caballerescos y algunos juegos 

con pelota precursores del futbol y da otros daportae actualH 

(Ribairo da Silva, 1970) ¡ paro as hasta el ai\o de 1896 qua •• 

walven a organizar los primeros juegos olímpicos de la era moderna 

regreaando a au cuna: Grecia. 

A partir da aqui se programa su organización cada 4 año• an 

diferentes ciudades y paises, asi los juegos da 1900 se celebraron 

en Paria, Francia; loa de 1904 en San Luis Misouri, E. U.; loa de 

1908 en Londres, Inglaterra; los de 1912 en Estocolmo, Suecia; los 
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de 1916, en Berlín, Alemania; los de 1920, en Amberes, Bélgica; los 

de 1924, otra vez en París, Franela; los de 1928, en Amsterdam, 

Holanda; los de 1932, en Los Angeles, California, E. u.; los de 

1936, otra vez en Berlín, Alemania; los de 1940 y 1944, son 

cancelados por la Segunda guerra mundial, se reanuda su celebración 

en el afta de 1948 nuevamente en Londres, Inglaterra; los de 1952, 

en Helsinki, Finlandia; loa de 1956, en Melbourne, Australia; los 

de 1960, en Roma, italia; los de 1964, en Tokio, Japón; los de 

1968, an Mixico, D. F.; los de 1972, en Munich, Alemania; los de 

1976, an Montraal, Canadi; los da 1980, en Moscú, URSS; los de 

1984, ·otra vez en Loa Angelea, California, E. u.; los da 1988, en 

saul, Corea; loe de 1992, en Barcelona, Eapafta; loa de 1996, ee 

calebrarin en Atlante, Georgia, E. U. y loa del año 2000 en Sidney, 

Auatraua. 

Para dar una idea de c6mo ha crecido la importancia del 

deporte en cuanto al número de participantes, baste señalar que en 

la primera olimpiada participaron solamente 13 naciones y e6lo 311 

atletas hOllbree y ninguna mujer, mientra• que para el afta de 1972, 

en loa juego• da Múnich, el número da naciones ya fue de 122 con un 

total de 5848 atletH hollbrea y 1299 aujerH (Guzain, 1988), en lu 

olimpiadas eiguientea haata la da Loa Angelea, en 1984, estos 

número• bajaron un poco, por loe problamaa politicoa entre loa 

Estados Unidos y la Uni6n Sovi6tica y algunos de eue aliados 

quienes boicotearon estos juegos no asistiendo. Sin embargo, la 
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participación en cuanto a número de atletas y países, se ha ido 

incrementado poco a poco a partir de Seul 1988. 

Aparte de los juegos olímpicos, es común también la celebra

ción de competencias regionales a nivel internacional, tales como 

los juegos asi4tJcos, los centroamericanos, los panamericanos, loa 

europeos, etc. la mayoría de éstos también se celebran cada 4 años. 

Meftl611, existen algunos cam.peonatos mundiales de atletismo, futbol, 

caminata o marcha, etc., que reunen a una buena cantidad de 

competidores y naciones asi como a miles de espectadores. 

DEFINICIONES 

A continuación se mencionen algunas definiciones que del 

deporte han hecho alguno• autor•• .Y aaociecionH deportiva• con el 

Un de llegar e proponer una que se adapte mejor al presente 

trabajo. 

El Colegio Oficial de Profesores de Educación Fialca da Eapafla 

(19771 ••~ala que el deporte ea toda actividad fisica con car6cter 

de juego, qua adopte la forma de lucha consigo miamo o con loa 

demás o cons~ltuya una confrontación con loa elemento• naturales. 

El Diccionario de la Academia Francesa nos dice que el deporte 

ea toda claae de ejercicio• fillicos, de juegos de destreza y 
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fuerza, carreras de caballos, competiciones en el agua, caza, 

esgrima, gimnasia, automóvil, etc. 

George Habert (citado por Durand, 1976) define al deporte 

como todo género da ejercicio o actividad física qua tiene por 

objetivo la real1zaci6n de una parforuncia cuya ejecuci6n se basa 

a~enclalmente en la idea de lucha contra un elemento deflriido, una 

distancia, una duración, un cbst4culo, una dificultad material, un 

peligro, un animal, un adversario y, por extenei6n, uno mismo. 

ºPierre de Coubertin (citado por Durand, 1976) señala que el 

deporte e• un culto voluntario y habitual del ejercicio muscular 

intenaivo, apoyado en al dH•o de progrHo y que puede llegar hasta 

el rieago. 

Pierre Nadal (citado por Durand, 1976) considere que el 

deporte eat6 caracterizado por l) el ejercicio realizado aobre 

eaque .. s bien definidos de actividad•• natural•• (correr) o 

codificaclaa (futbol), 2) la poaibilidad de •adida• y comparaciones 

fundada an referencia• preci•H y qua tienen por aanci6n une 

clasificeci6n y 3) la preocupaci6n del siempre mejor llevada hasta 

el m611imo. 

H. v. Blijenburg (citado por Durand, 1976) apunte que el 

deporte ea todo esfuerzo corporal individual o colectivo, practi

cado con el fin de afirmar victoriosamente la superioridad del 
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individuo o del equipo sobre sí mismo o sobre un adversario inerte 

(tiempo, espacio, cualquier resistencia) o animado (opositor animal 

o humano), 

J, Dauven (citado por Durand, 1976) considera que el deporte 

e11 una diversión de origen incierto que pone a prueba, según reglll8 

fijas, 1118 cualidadea del cuerpo y del espíritu con el fin de 

situar el valor físico de quien o quiene11 a ella se entregan. 

Por último, Ribeiro da Silva (1975) nos explica que sólo hay 

deporte cuando concurren tres factore11: juego movimiento y 

competencia; el juego e11 un acto voluntario, de•intara•ado, no •• 

la vida coaún y ordinaria, hay una li•itación e•pacial y temporal 

y tiene regla•; el movimiento es sinónimo de conducta (movimiento 

y acción); y en la competencia hay agre•ividad, ten•i6n, exhibi

cioni•ao y motivación. 

COllD •e puede ob•ervar, en la mayoría de la• definicione• •e 
•ellalan trH aspectos principales: qua en el deporte exi•tan 

regla•, actividad física y coapetencia. Aunque algunH no incluyen 

lo• tre• factorH explicit ... nte, es probable que todos lo• autor•• 

citados arriba y muchos otro11 acepten estas tre11 características 

como propia• da todo deporte y por lo tanto lo definen. 

Por lo anterior, se conslderarA como la definición m6s 

adecuada la propuHta por Ribeiro da Sil va y por consiguiente, 
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cuando en este trabajo se hable de deporte, se hará tomando en 

cuenta la mencionada definición. 

CLASIFICACIONES DEL DEPORTE 

El deporte ha sido clasificado de muy diversas maneras 

dependiendo de varios factores, por ejemplo, deporte• individuales 

(boxeo, carreras, salto, etc.) y de conjunto (futbol, beisbol, 

baaque~bol, etc.), aunque existen algunos que pueden tener ambas 

modalidades, por ejemplo, el tenis, las carreras, la natación, etc. 

Otra clasificación del deporte que hasta hace poco era muy 

importante, ea la diviai6n que se ha hecho entre deporte practicado 

por aficionado• (amateur) y deporte profesional, eata clasificación 

partia del aupuesto de que algunos atletas practicaban el deporte 

ein recibir pago por ello, mientras que otros lo hacian recibiendo 

dinero, es decir, coao una forma de ganarse la vida; hasta antes de 

las olimpiadaa da Barcelona, estas competencias se con•ideraban 

como de aficionado• aunque, en algunos deportes como el futbol, ya 

en olimpiadas anteriores habian participado profeaionales con 

ciertas restricciones, como la edad y el no haber participado en 

copas del mundo. Con respecto a lo anterior, siempre había existido 

el· problema del profesionalismo encubierto que se daba en los 
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paises socialistas que competían con ventajas, ya que en los países 

capitalistas sí había una clara distinción entre los deportistas 

profesionales y no profesionales; poco a poco el profesionalismo ha 

ido ganando terreno en cuanto a que cada vez hay más deportes 

olimpicos en los cuales ya se permite la participación de atletas 

que han recibido dinero por practicar su deporte, por ejemplo, el 

basquetbol, el tenis, el atletismo, el futbol, etc., por lo tanto 

esta clasificación, al menos a nivel olímpico, cada vez tiene menos 

sentido. 

En nuestro país, recientemente se ha hecho una clasificación 

del deporte también basada en quién lo practica y para qué, asi 

tenemo• que existe el deporte infantil, el deporte estudiantil, el 

deporte popular y el deporte de alto rendimiento, esta clasi

ficación puede ser útil en el sentido de facilitar la organización 

y di•tribuc16n de recursos económicos, materiales y de apoyo al 

deporte por parte del gobierno e instituciones interesadas en esta 

campo. 

Joan Riera ( 1991) hace una interesante clasificación del 

deporte desde el punto de vista psicológico y los separa en cuatro 

categorías: 

1) Deportes sin cooperación ni oposición. En estos deportes el 

rendimiento depende primordialmente de la relación entre el 
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deportista y los objetos con los que interactúa (lanzamientos, 

saltos, clavados, gimnasia, etc.) 

2) Deportes con cooperación pero sin oposición. En estos deportes 

el rendimiento depende de la relación con objetos y compañeros 

independientemente de contra quién o qué se compita (patinaje en 

parejas, nado sincronizado, saltos hípicos). 

3) Deporte& sin cooperación pero con oposición. En estos depor~es 

ei forman parte de la interacción tanto los objetos como los 

contrincantes (tenis individual, carreras atléticas, lucha, box, 

etc.) 

4) Deportes con cooperación y con oposición. En estos deportes, 

lo• deportistas, los objetos, los compañeros y los contrincantes 

forman parte de la interacción. (tenis en parejas, todos los 

deporte• de equipo). 

Esta clasificación tiene varia• ventajas, entre ellas está la 

de considerar algunas variables intervinientes en toda competencia 

deportiva, a•i como enfatizar la importancia de algunas de ellas 

para su estudio, sin embargo, también tiene sus desventajas, ya que 

la prictica deportiva ea una situación dinimica y por lo tanto 

cualquier intento de clasificaicón siempre se va a quedar incomple

to, ya que existen una gran cantidad de elementos que intervienen 

en· el transcurso de una interacción deportiva y es imposible 
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considerarlos a todos así como a las modificaciones o cambios 

ocurridos. 

FUNCIONES 

El deporte ha sido 9onsiderado como un factor muy importante 

en varios a•pactos relacionados con el ser humano, en primera 

instancia se mencionan los supuestos efectos o funciones que el 

deporta tiene an al propio deportista y posteriormente se descri

birA al papal qua alqunos asignan al deporte en lo social. 

Spaltro (citado por Ribairo da Silva, 1975) nos dice qua el 

deporta tiene las siguientes funciones: 

1) Peralte la afir114ci6n del concepto de grupo, puesto que es una 

actividad que sigue normas, lo cual impUc11 una aceptación da 

pautu sociales. 

2) Permite la canalización da ciert11 agresivid11d, 

3) Permita una avalu11ción de los sentimientos de seguridad y de 

culpa, evalu11ción que se torna m6s fácil porque está incluida en el 
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ámbito de una dinámica de grupo y no en el ámbito de un individuo 

aislado. 

4) Permite una evaluación de la percepción de riesgo, es decir, una 

percepción de situación peligrosa. 

Singar (citado por Bakker, F. c.¡ Whiting, H. T. A. y van der 

Brug, 1993) señala que los deportes promueven la salud mental y la 

paz del esp!ritu, pueden aliviar las hostilidades naturales, la 

agresividad y la competitividad; reducen la delincuencia, la 

criminalidad y la violencia. 

Bakker y cola. (op. cit.) señalan algunas presuposiciones 

acerca de la influencia del deporte: puede conducir a todo tipo 

de cambios en la personalidad, a hábitos cotidianos más sanos, por 

ejemplo, a la reducción de la probabilidad de trastornos cardiacos 

y vasculares. Puede proporcionar buenas posibilidades de expresar 

la agrasi6n de un modo socialmente aceptable e institucionalizado 

y prevenir así la expresión de una agresión incontrolada. La 

participación en el deporte evitará una indeseable conducta 

antisocial. 

Los autores antes citados señalan también algunos problemas 

qua la práctica del deporte puede ocasionar: puede conducir al 

aislamiento social, a la disminución de probabilidades de 

desarrollar los talentos propios, a una dependencia de entrenadores 
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y padres, a una sobre carga física y a un daño corporal irreversi

ble. 

Diego y Sagrado (1992) por su parte mencionan que el deporte 

proporciona lo siguiente en cuanto a maduración y desarrollo: 

1) Con respecto al desarrollo cognoscitivo, el deporte facilita una 

mejora de la discriminación visual; una mayor capacidad para 

focalizar la atención hacia el objetivo deseado y de ampliar el 

campo perceptivo, lo que conlleva a eficiencia del pensamiento: 

"soy capaz de mejorar"; beneficia determinadas aptitudes como la 

espacial, muy relacionada con la sensibilidad cinestésica; orienta 

productivamente el pensamiento hacia nuevos retos; mejora capaci

dades tales como la anticipación, la creatividad, la evaluación de 

aciertos para mantenerlos y de errores para transformarlos en 

aciertos. 

2) En cuanto a desarrollo emocional, ae aprende a retar y a ser 

retado; a ganar y a perder; a soportar presión competitiva; a 

controlar los sentimientos propios y las manifestaciones f isiol6-

gicas derivadas que interfieren en el juego; a descargar la 

agresividad acumulada por diversas razones; a comunicarse. 

3) En cuanto a desarrollo social, el deporte aumenta la parti

cipación en actividades socialmente aceptadas, mejora el compor

tamiento social, como patrón de futuras relaciones sociales; pone 

en contacto a la persona con valores éticos como compartir, ceder, 
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integrarse, tomar decisiones, igualdad, trabajo en equipo, 

pertenencia, aceptación de normas; fomenta el intercambio sano 

entre los dos sexos. 

4) En relación al desarrollo motor y del esquema corporal se 

adquiere un mayor conocimiento aensomotriz y de la morfología 

corporal; cuidado por la salud y el mantenimiento óptimo del cuerpo 

según determinados objetivos: estáticos, terapéuticos, poderío, 

prestigio, etc. 

5) con re•pacto al desarrollo de la propia identidad, favorece el 

intento de reconocimiento da determinadas habilidades y rasgos 

propios, junto con al reconocimiento de pertenencia al grupo; el 

autoconocimiento da la carga de voluntad y esfuerzo puesto en la 

pr6ctica deportiva y el objetivo que con ello ee persigue; logro 

personal, afiliación social, afirmación de uno mismo, necesidad de 

coauniceci6n y afecto, búsqueda de una identidad propia fuera de la 

faailia. 

S.ith y smoll (1991), nos dicen que las experiencias atléticas 

organizadas •• con•idaran como potencialmente importantes an el 

desarrollo del nifto y del adolescente y ast6n de acuerdo con al 

hecho de qua el deporta tiene relevancia directa con el desarrollo 

de conductas importantes talas como la cooperación, habilidades en 

al manejo del eatr6a, perseverancia, aceptar riesgos, tolerancia a 
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la frustración, retardar gratificaciones, actitudes encaminadas al 

logro, y actitudes no egoístas. 

Dishman ( 1991), apunta que existen evidencias de que la 

actividad fisica, eat6 relacionada de varias formas con la 

reducción de riesgos con muchas de las causas de muerte, por 

ejemplo, muerte prematura debido a enfermedades cardiovasculares, 

reduce al riesgo de cáncer en al colon en el hombre, reduce los 

aintomas a8ociadoa con dolores de espalda, disminuye la ansiedad 

generalizada y reduce loa síntomas de la depresión moderada. 

Ravizza (1984) no• habla da un fenómeno llamado ºexperiencia 

pico" qua auala ocurrirle a alguno• atletas, sobre todo a corre

dora•, dicho fenómeno es con•iderado como un estado alterado de 

conciencia y ea caracteriza por aensacionea de unidad total, de 

fuejJa interna, de pérdida da temores, inhibiciones e insagurida

dH; •• una experiencia de éxtasim, un momento involuntario da 

total integraci6n y paz interna (llaalow, citado por Ravizza, 1984), 

También la actividad fisica ha sido utilizada como técnica 

terapéutica en el campo da la Psicologia Clinica, con mucho la 

pr6ctica deportiva m6a empleada ha sido las carreras y 1011 

problemas paicol6gicos lllAs estudiados en esta sentido han sido la 

anaiadad y la depresi6n, ancontr6ndose evidencias de que efecti-
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vamente la práctica deportiva ha servido de ayuda en la reducción 

de los problemas arriba mencionados (Buffone, 1984). 

Como ae puede observar, la mayoría de las supuestas funciones 

que los autores proponen o mencionan acerca del deporte o de la 

actividad física, son meras especulaciones basadas en el sentido 

común o en experiencias propiaa, es decir, con excepción del papel 

de la actividad física en la ansiedad y la depresión, asi como de 

al!JUnoa banaficioa a nivel fiaiol6gico, los cuales si tienen apoyo 

a nivel de investl9acl6n empirlca, todas las demás funciones 

atribuidas al deporte quedan como un buen campo de lnvest1gaci6n, 

ya qua como lo saftalan Bakkar, et. al. (1993), en general, casi 

nunca han aparecido datos aepiricos sobre la relación entre deporte 

y bienestar, asi como sus influencias nocivas, es evidente la 

escasez de investi9acl6n sobre estos aspectos, sobre todo enfocando 

este asunto hacia la prevención de problemas físicos y psicológi

cos. 

Por al lado del aspecto social, el deporte va adquiriendo cada 

vez mAs importancia en la medida en que aa va aumentando el nivel 

de participación tanto en lo que respecta al número de personas que 

lo practican, al número de paises que participan en eventos 

internacionales como campeonatos del mundo y olimpiadas y al 

impresionante número de personas que lo siguen, ya sea as!Btiendo 

a estadios deportivos como obaervándolo por televisión o escu

ch6ndolo por la radio, es decir, el deporte se ha convertido en un 
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fenómeno social de magnitudes insospechadas y que provoca muchos 

eventos de distinta índole, desde suicidios, peleas, guerras, 

cuando se pierde, hasta fervientes demostraciones de júbilo que 

incluso pueden paralizar a todo un país, cuando se gana. Asimismo, 

la creciente comercialización de la mayoría de los deportes también 

ha provocado efectos que antes no ae conocían, ya que el deporte ae 

ha convertido en una fuente más de empleo para miles de personas en 

todo el mundo, y no nada más para los deportistas, sino también 

para entrenadores, médicos, psicólogos, nutri6logos, empresarios, 

periodistas, publicistas, etc. 

otro aspecto social del deporte es el uao político que ae hace 

o •• puede hacer de él, ya que ai bien es cierto que el deporte 

puede funcionar como un factor de entretenimiento para el tiempo 

· libre que tiene la poblaci6n, también puede funcionar como un 

factor dietractor de la atenci6n de una buena parte de la población 

en relación con otro• f enómenoa que puad.en ser muy importantes y 

que no daban de olvidarse coao por ejemplo, el funcionamiento del 

gobierno en lo• diverso• niveles, la corrupción, la pobreza, ate. 

Alliaismo, el deporta puede ear utilizado para darle popularidad a 

cierto• politicoe en lo penonal o a ciertos qobiarno• an lo 

general que no merecerían tener el poder o estar en el gobierno. 

Es obvio que al aspecto social no debe dejarse de lado en 

relación con el deporte ni con ningún otro tema, ·hay que tenerlo 

siempre presente en todo tipo de trabajo que se haqa, no es el 
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prop6•1to primordial de este trabajo el profundizar en este tema, 

•in embargo, en el capitulo 4 •e volver6n a tocar alguno• puntos 

referente• a lo •octal sobre todo en ral•c16n con la etapa de la 

adolescencia. 

A continuac16n, en al capitulo 2, •e abordar6n lo• aap•cto• 

m6a relevante• aobre la nueva diacipltna ps1col6gica que abora el 

ollabito dal deporta: la Paicologia Deportiva. 



CAPITUL02 



CAPITULO 2 

LA PSICOLOGIA DEL DEPORTE 

En este capitulo se hablará un poco del origen y desarrollo de 

la Psicología del Deporte en diferentes paises, tales como la ex 

Unión Soviética, Alemania, Estados Unidos, España y por supuesto 

México, también se mencionarán algunas investigaciones pioneras en 

este campo y por último se señalarán algunos aspectos de la 

situación actual de la Psicologia Deportiva, 

ORIGEN Y DESARROLLO 

Entre loa años de 1890 y 1920 aparecieron algunos trabajos 

te6rlcos y empírico• que de alguna forma tenían que ver con lo que 

hoy ae considera como Psi~ologia del deporte, 1011 primeros e11critoa 

fueron eeencialmente teóricos e intentaban explicar qué beneficios 

palcológicos ae podrian obtener de la Educación Fisica y el porqué 

loa educadoras fiaico• necesitaban comprender a la Palcologia; aai 

Kellor publicó un trabajo titulado "Una base Psicológica para la 

Cultura Física" en 1989 (Wiggina, 1984). 

En el año de 1899 se publicó un trabajo realizado por Norman 

Triplett en el cual se da cuenta de los resultados encontrados por 

el autor al medir los tiempos que hacían ciclistas en competencias 
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individuales y en competencias contra otros, encontrándose que los 

tiempos eran menores cuando el ciclista competía contra otros 

(Wiggins, 1984), el trabajo anterior es probablemente el pionero 

dentro del campo de la Psicología Deportiva Norteamericana, aunque 

también se le considera como la primera investigación en la 

Psicología Social (Perllilan y cozby, 1985), sale considera pionero 

en la Psicologia Deportiva por ser el primer trabajo en el cual se 

llevaron a cabo evaluaciones del rendimiento de sujetos en una 

competencia deportiva, comparando la ejecución en solitario con la 

ajecuci6n compitiendo con otros. 

En 1914, Cummins, un profesor da la Universidad de Washington, 

public6 un trabajo e•pecialmente significativo, ya que fue una de 

las primera• invastigacionH empíricas con el objetivo de probar el 

valor de la actividad física o dal deporte, es decir, intentaba 

determinar el efecto de la pr6ctica del Basketball en la reacción 

motora, la atención y la sugaatibilidad (Cruz y Ant6n, 1992; 

Wic¡gin8, 1984). 

A pesar de 6atoa y otros trabajos aislados realizados a 

finale11 del siglo pasado y principios de éste no se podría 

considerar a ninguno de aua autores como gastadores de un movi

miento importante •obre Psicología del Deporte hasta que aparece 

Coleman Roberts Griffith quien a partir de 1918 empieza a realizar 

una serie de estudios sobre los factores psicológicos que inciden 

en· la práctica del futbol y el basketbol, prosigue con esto hasta 

27 



que en 1925, en Illinois, funda el primer laboratorio de Psicología 

Deportiva en los Estados Unidos, por lo cual se le considera como 

el padre de la Psicología Deportiva Norteamericana; Griffith se 

ocupó la mayor parte de su carrera en estudiar tres áreas parti

culares: habilidades psicomotoras, aprendizaje y variables de 

personalidad. Indudablemente que el trabajo de Griffith fue 

s~gnificativo y relevante, sin embargo, casi no tuvo seguidores, 

con excepción de Lawther en Pennaylvanla y Ragadale en Wisconsin, 

quienes fundaron laboratorios de aprendizaje motor en sus raspee-

ti vas in•ti tucione11. La Paicologia Deportiva, en los Estados 

Unido&, 11igul6 con pocos representante11 y escasos trabajos, así 

como con débil influencia sobre el campo aplicado de la Psicología. 

En cambio en otros lugares, como la Unión soviética, al 

parecer el trabajo sobra Psicología Deportiva sí ha tenido una 

continuidad aceptable; Alexander Puni y Petar Rudik son conside

rados loa padres de la Psicología Deportiva Soviética, Puni, en 

Leningrado, eatudi6 la influencia de practicar un deporte en el 

deaarrollo de la personalidad del deportista en 1929; Rudik, a su 

vez, reallz6 experimentos sobre tiempos de reacción en Moscú en 

1925. En el año de 1930 se cra6 en Moacú el Instituto Central de 

Invastigaci6n Científica para el Estudio da la Educaci6n Física y 

le fue encomendada la coordinación y supervisión de la investiga

ci6n psicológica a Rudik (Cruz y Antón, 1992). En los primeros 

años se le dio mucha importancia al estudio de la personalidad, 

pero a partir de 1936 se abandonó esa linea de investigación y se 
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empez6 a prestar una atención cada vez mayor a la preparación del 

deportista para la competición con loa resultados que todos 

conocemos en el deporte de la ex-Unión Soviética. 

En· Alemania se puede destacar la labor de tres psic6logos de 

loa instituto• dB Educación FiBica de Laipzig y Berlín: Schulte, 

Sippel y Gieae, quienes durante el periodo comprendido entre 1921 

y 1928 escribieron varios libros sobre Psicología de la Actividad 

Fiaica y el deporte, que cubrían tanto aspectos f iloa6ficoa como 

experimental•• y aplicados (Cruz y Ant6n, 1992). 

Con axcapci6n de algunos da loa paiaea aocialiataa (Uni6n 

Soviética, Alemania Oriental) en el resto, loa pocos inva•tigadores 

interesados en la p•icologia Deportiva •• centraron en el estudio 

de la personalidad con al objetivo principal de tratar da encontrar 

•i existía alguna relación entra el tipo de personalidad y el 

deporta practicado o a1 habla alguna diferencia entra la personali

dad del deporti•ta y el no deportista, loa resultados de este tipo 

de inv••tigacion•• han •ido muy alllbiguoa con tendencia hacia la no 

releci6n en cuanto a lo• objetivos planteados arriba, ea decir, no 

•e ha encontr•do que exi•ta un tipo de p•r•onelidad caracteri•tico 

de un deporte en particular o que haya alguna diferencia entra el 

deportiata y al no deportiata (Meyars, 1978). 

Un ai\o importante para el desarrollo de la Paicologia del 

Deporte fue el da 1965, ya que F. Antonelli organiza el primer 
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Congreso Mundial de Psicología del Deporte en Roma, al cual 

asistieron más de 500 personas y ae presentaron 230 trabajos, 

además, como consecuencia de este congreso se funda la Sociedad 

Internacional de Psicología del Deporte, la cual se ha encargado de 

organizar congresos mundiale• cada 4 ai\oa y da publicar la revista 

International cTournül of Sport Psychology a partir de 1970. 

También al final de la década de loe sesenta se fundaron la North 

American Society tor the Psychology ot Sport and Physical Activity 

y la Canadian society for Psychomotor Learnlng and Sport Psycho· 

logy, Asimismo, en Europa se fundan las sociedades de Psicología 

del Deporte de Italia, Francia, Inglaterra, Suiza, Alemania 

Federal, y adem6e H crea una Federación Europea de Paicologia del 

Deporte (Cruz y Ant6n, 1992). 

Como conHcuencia del intar6e por hacer investigaciones en 

este campo, en la década de loa setenta empiezan.a aparecer más 

ravi8tao eapecializadao, tales como Journal of Sport Psychology, 

canadian Journal oE Applied Sport Sciences, Journal of Motor 

Behavlor, Journal ot Sport Behavior (Wiggins, 1984). 

En loe E11tadoa Unidoa, el Dr. Suinn se convierte en el prlaer 

p11ic6logo que trabaja con f inea da aplicación e inve11tigaci6n con 

un equipo oli•pico, y esto ocurra ha11ta el afto de 1976, el Dr. 

Suinn trabajó con el equipo ol111pico d• Hquladoree utilizando 

Htrategiae surgidas da la Psicologia Conductual (Suinn, 1976). 

Asimismo empiezan a proliferar programas da posgrado sobra 
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Pslcologia del Deporte en diversas universidades norteamericanas y 

canadienses en el área de Educación Física y como consecuencia de 

todo esto, también se inicia la publicación de numerosos libros 

especializados en la Psicología del Deporte algunos de los cuales 

se han citado y se citarán en el presente trabajo. 

Un efecto del auge de la Psicología del Deporte es el 

reconocimiento oficial de esta área como una de las divisiones de 

la American Psychological Association (APA) en 1986, ya que se creó 

la División 47 llamada: 11 Exerclse and Sport Psycholoqy11
• 

Anteo de decir algo sobre la historia de la Psicologia del 

Deporta en nuestro pa!a, e11 conveniente señalar que también en 

España esta área de la Psicología ha tenldo un importante· desa

rrollo que de alguna manera nos debería de servir de ejemplo, ya 

que la Licenciatu~a en Psicologia ae instaura hasta 1968, época en 

la cual también en México ocurre lo mismo, e• decir tenemo• mas o 

menos la misma edad y sin embargo, en lo que reapecta a la 

Psicología dal Deporte estamos ya muy lejos de loa españolea, ya 

que por ejemplo, en cuanto a publicaciones ellos ya cuentan con una 

revista especializada desde 1992 qua se llama Revista da Psicología 

del Deporte, además ya circulan en nuestro país mínimo 3 libros 

especializados en el tema; asimismo, la Psicología del Deporte se 

ha consolidado como materia de estudio en el currículum de las 

nueve facultades de Educación Física que existen y empieza a 

hacerlo en las facultades de Psicología (Cruz y Antón, 1992). 
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La historia de la Psicología del Deporte en México se podría 

considerar que apenas se inicia con algunos esfuerzos aislados 

tales como el primer Simposio Internacional sobre Psicología 

Deportiva organizado por las Facultades de Psicología y Organiza

ción Deportiva de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el año 

de 1978, en la Cd. de Monterrey, N. L., en donde se presentaron 

trabajos sobre Terapia Coqnoscltlvo-conductual y ejecución atlética 

por Meyers; sobre habilidades cognoscltlvo-conductuales en los 

deportes (golf y futbol soccer), trabajo preaentado por Krischen

baum y Bale; también el Dr. Sulnn presentó un trabajo sobre su 

técn!Ca llamada Ensayo de la Conducta Viso-motora. Un efecto de 

este Simposio fue.la realización de un trabajo de tesis llamado La 

aplicación de 1011 Prlnclploe Conductualea en Jóvenes Atletas 

(Montalvo y Zúftiga, 1980) que quizá fue, si no la primera, si una 

da las primeras te•is sobre Psicología del Deporte en nuestro País. 

Otro evento aislado fue la orqanizaci6n por parte de la facultad de 

Psicologia de la UNAM del primer coloquio aobre Paicologia del 

Deporte en diciembre da 1983. En la EllEP Iztacala ae han llevado 

a cabo 5 tesis de licenciatura hasta la fecha sobre Psicología del 

Deporte, en todaa ellas el autor ha fungido como asesor o dictami

.nador y ae ha trabajado aobre TAcnicaa conductualea en el Baaquet

bol (Kúsulas, 1984)¡ Educación Especial y Actividadea Deportivas 

(Villar y Valencia, 1986); una revisión teórica (Malpica, 1987); 

aiatemas de motivaci6n en niños deportistas (Colín y Gómez, 1988); 

conducta tipo "A" y deporte, (Arreguín y Vanegas, 1990). También 

en'la Facultad de Psicología de la UNAM, se han realizado trabajos 



de tesis sobre esta área, por ejemplo, Becerril (1990) investigó 

sobre atribuciones en deportistas de alto rendimiento; García 

( 1990) hizo un análisis bibliométrico; Oliva ( 1986) investigó sobre 

la agresión en el deporte; Ferrara y Padilla (1984) hicieron un 

trabajo sobre los efectos del reforzamiento en la práctica 

deportiva; Sánchez (1990) hizo su tesis sobre aspectos pslcodlnámi

cos de la personalidad del deportista. En la misma facultad se 

está llevando a cabo investigación sobre estilos de personalidad en 

deportistas por la Dra. Hernández Pozo. En algunas Universidades 

privadas también encontramos algunos trabajos aislados de tesis en 

donde el autor también ha fungido como asesor no oficial en algunos 

casos tales como un trabajo sobre clavados y técnicas conductualea 

(Canseco, 1991); otro sobre ideas irracionales en deportistas y no 

deportistas (Hern6ndez, 1994); y un tercero sobre estilos de 

personalidad en deportistas profesionales y no profesionales (Barón 

y de la Paz, 1994). 

Al parecer existió algo de apoyo gubernamental para algunos 

p11ic6logoa que trabajaron con loa deportistas olímpicos de nuestro 

pais antes de las juegos de Barcelona en el año de 1992, sin 

embargo, seguramente por la poca preparación de esos paic6logos, 

puesto que en México casi no existen poaibilidades para ello, 

aparentemente no hicieron un buen trabajo, o al menos éste no se 

reflejó en los resultados deportivos, ya que se obtuvo sólo una 

medalla, por lo cual el poco apoyo ha desaparecido y los escasos 

psicólogos que aún trabajan en la confederación Deportiva Mexicana 
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se la ~san aplicando pruebas pslcométricas y buscando supuesto~ 

talentos deportivos siguiendo el viejo supuesto de que los 

deportistas "nacen y no ea hacen", creencia muy socorrida por los 

dirigentes deportivos, atletas, periodistas y público en general. 

Después de la decepcionante actuación de la mayoria de 

nuestros atletas en la Olimpíada de Barcelona, 11e recordará que se 

formó una comlsi6n para evaluar las causas del bajo rendimiento de 

los deportistas mexicanos, la mencionada comia~ón concluyó 

11ef\alando que las causas de tal actuación se encontraban en los 

aspectos: a) Técnico ( 60. 9\), bl Ps1col6q1co ( 18. 9'), c) 

Prapara.ción (9.4'), d) Experiencia (6.3'), a) Enfermedad (3.2•) 

e f) Indisciplina (1.6\). Como se pueda observar, el factor 

p•icológico ocupó el segundo lugar como aspecto causal en el bajo 

desempeilo de el equipo mexicano. Independientemente de que el 

factor psicol6gico no se puede separar tan fácilmente del resto de 

los demis (es decir, lo psicológico realmente deberla ocupar un 

mayor porcentaje), es evidente la importancia que tiene el apoyo 

p1lcol6gico en la actividad deportiva y al parecer cuando menos ya 

loa dirigentes y demás personas involucradas en el deporte se 

emplazan· a dar cuenta .de lo anterior. Sin embargo, ¿qué puede 

ofrecer la Psicología al campo del deporte? 

La reapue1ta a esta pregunta se puede contestar de muchas 

formas dependiendo de les funciones que un ps ic6logo puede 

deitempeñar y por supuesto de la mucha o poca preparación que el 
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psicólogo haya tenido en el área de la Psicología Deportiva, área 

que es relativamente nueva en el desarrollo de la disciplina 

psicológica, de hecho en nuestro país hasta hace poco no existía 

una institución educativa que formara profesionales en esta rama de 

la Psicología. Los pocos psicólogos interesados en este campo o 

son autodidactas (la mayoría) o se han ido a estudiar al extranjero 

(la minoria), 

Aceptando, entonces, que es necesaria la participación del 

psicólogo en la actividad deportiva, es conveniente tratar de 

explicar.en qué consiste la llamada Psicología Deportiva, la cual 

no es otra cosa que el esfuerzo de los psic6logos por llevar al 

conocimiento generado por la Psicologia en otros 6mbi tos al campo 

del deporte, así, un psicólogo deportivo ea aquel que estudia al 

comportamiento humano en el contexto deportivo y que puede 

intervenir como asesor o auxiliar de entrenadores, m6dicos, 

dirigente• y por supuesto de los atletas y sus familias. Es decir, 

el psicólogo deportivo tiene algo que hacer en la interacción 

atleta-atleta, atleta-entrenador, atleta-preparador físico, atleta

. dirigentes, atleta-público, atleta-árbitros, jueces, etc. y atleta-

familia. Puede deaempei\ar funciones de asesor, evaluador, 

investigador, de apoyo, y de motivación. 

Por otra parte, en cuanto a las escuelas de Educación Física, 

poco a poco empiezan a tomar en cuenta a la Psicología del Deporte 

como materia curricular, por ejemplo en la Facultad de Organización 
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Deportiva de la UANL, ya exi11te esta materia tanto en la licencia

tura como en una maestría y no es de dudarse que as! ocurra en 

otra• facultada• o ••cuelas. 

Ee evidente qua la Peicoloqia del Deporte en nuestro pais ha 

tenido un lento desarrollo a diferencia de otras naciones, puesto 

<¡\le ni siquiera existe una aeoc1ac16n de pe1c6loqos deportivos y 

~cho .. no• una revista especializada, aunque al parecer ya existe 

una maaetria en P•icoloqia Deportiva en una Escuela de Educac16n 

Fi•ica en Chihuahua y en la Facultad de Orqan1zac16n Deportiva de 

la Uriivaraidad Aut6no... da Nuevo Le6n y en otras Escuelas de 

lducaci6n Fi•ica ya •a imparten materia• de Peicoloqia del Deporte 

alln nos falta mucho para llagar al nivel da ·loe palees competitivos 

deportivamente hablando, ea decir, aquel psicólogo que desee 

••pecializar•a en e•t• campo, o se va a Chihuahua, al extranjero o 

dabior6 convertir•• en un autodidacta. 

En al eiquianta capitulo se har6 un rev1s16n sobre el papel da 

la Paicoloqia Conductual en el Deporte, ya que li•ta es la aprox111a

c16n ta6rica qua r••palda el trabajo de inve•tiqac16n pre•antado al 

final. 
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CAPITUL03 



CAPITULO J 

LA PSICOLOGIA CONDUCTUAL EN LOS DEPORTES 

Se podría considerar que dentro da la paicologia conductual 

aon doa modelos loa que a6.a han contribuido en cuanto a trabajos 

aplicados en el área deportiva y 611to• aon: El Análisis Conductual 

Aplicado surgido de loa trabajos de Skinner y la aproximación 

Cogno•cltivo Conductual ba•ada en las aportaciones de autores como 

Bandura, Mahoney y Wolpa, 11ntre otros. 

Lo• ra•ulta.doa de las primera• lnv••tigaciones empiezan a 

aparecer al inicio de la d6cada de los •etantas y asi tenemos que 

Mckenaie y Rushall ( 1974) realizaron un trabajo con jóvenes 

nadador•• (7-16 aaos) utilizando t6cnica• da autorragiatro para 

aolucionar problemas da aaiatancia, impuntualidad e irse temprano 

d• loa entrenamientoa, a•i co•o para incrementar al rendimiento 

durante l .. pr6cticaa, loa ra•ultadaa 11Datraron qua las t6cnicaa de 

autarragi•tra funcionaran para elilllnar loa prabl .... s arriba 

-nc1onada• y para -jorar el rendimiento da la• nadadoras •in 

naca•1dad de 1ncr ... ntar el t1aapo d• antranaa1anta. 

Par •u parta, Komak1 y Barnett (1977) trabajaran can un equipo 

de j6van•• jugador•• de futbal aaaricana y can•iguieron mejorar la 

ejecución de varias jugadas ofensivas gracia• a la utilización del 
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refuerzo social contingente con la ejecución adecuada de cada una 

de las jugadas por parte de los corredores y del quarterback. 

Smoll, Smith y Curtis (1978) publicaron un trabajo en el cual 

proporcionan una serie de lineamientos conductuales para ser 

utilizados por entrenadores de atletas jóvenes, en este trabjo loa 

autores recomiendan c6mo debe reaccionar el entrenador anta las 

conductas de sus atletas en situaciones de competencia, por 

ejemplo, ante buenas jugadas: reforzar inmediatamente, ante 

errores: no dar instrucciones correctiva• de manera hostil, ni 

castigar, •ino dar 4nlmoa y hacer corree iones de una manera 

tranquila, etc. 

Botteril ( 1979) realizó un trabajo en el cual propone uria 

•arle de c¡uias para el establecimiento de objetivo• o metas en 

j6vene• (12 al\oa) jugadores de hockey, asi como el uao de registros 

de ejecucionee y retroaliaentación podtiva al logro de .. tas. 

Alguno• ejemplo• de las Mtaa u objetivo• e•tablecido• fueron1 no 

dlacutir con loa 6rbltro1, ••r puntual, no criticar o burlar•e da 

101 compafleroa, etc. 

Heward ( 1978) intentó probar lo• efecto• del reforsaaiento 

po•itivo sobre la ejecución ofen•iva en un equipo de bai•bol, el 

autor utilizó ·dinero como reforzador y el di•efto experimental 

eapleado fue un ABAB, en donde A fue la primera fase de linea base 

que conBiatió en registrar el promedio de eficiencia del equipo (el 
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cual ea calculaba dividiendo el número total de veces al bat entre 

el número de ~, carreras anotadas, carreras producidas, bases 

por bolas, sacrificios y pelotazos recibidos), el número de 

carreras anotadas por juego y el promedio de bateadores que 

conectaban hit por juego i Bl consistió en la aplicación del 

progrlllllil da reforzamiento el cual implicaba un premio da 5 dólares 

a~ primer lugar en porcentaje da eficiencia, 3 al eaqundo y 2 al 

tercero y esto se hacia semanalmente; Al conslstl6 en el regreso a 

la• condicione• de línea base, es decir, ya no se proporcionaban 

los premios¡ la fase 82 consistió en el regreso del programa de 

raforZamiento; 1011 resultado• fueron un tanto -.biguos ya que no ae 

pudo d~•ostrar una relación funcional entra el programa de 

ref.orzamiento y la eficiencia ofensiva sin embargo, el autor 

concluye sallalando que es posible sugerir que los programas de 

reforza.atento externo pueden ser empleados para incrementar la 

eficacia ofensiva en un equipo de beisbol, ya que si se observó un 

incrHento en lo• tre• tipo• da ejecución arriba aallaladoa al 

entrar en efecto el programa de reforzamiento. 

Lynch y Stillman ( 1979) lograron mejorar al rendimiento. de una 

joven baaketboliata gracias a un progr- de Modificación da 

conducta para bajar da paso y para mejorar cierta• habilidades 

(tiros de ca11PO y ganar rabotea) qua ••taban relacionada• con el 

sobrepa•o; La• t6cnicaa empleadas fueron: autorraglatroe, refor

zamiento social, modelamiento y moldeamiento. 
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Ya en 1980 Allison y Ayllon realizaron un estudio en el que 

evaluaron dos maneras de dar Instrucciones por parte de los 

entrenadores en tres deportes: tenis, futbol americano y gimnasia, 

utilizaron un diseño experimental ABAD en donde A consistió en 

proporcionar las instrucciones, correcciones, etc., a la manera 

tradicional, es decir, loe entrenadores se comportaron con sus 

atletas como comúnmente lo hacían, en B los entrenadores realizaron 

su trabajo con base en un paquete de variables que incluian1 1) el 

uso sistem6tico de instrucciones verbales y retroalimentación, 2) 

reforzamiento positivo y negativo, 3) pr6ctica positiva y 4) tiempo 

fuera. Los resultados mostraron que con el segundo método 

utilizado por lo• entrenadora• mejoraron loa rendimiento• de loa 

atletas en los tres deportas. 

O'Brien y Simek (1983) hicieron algo similar a Allt.on ·y 

Ayllon, es decir, compararon un método tradicional de enaeilanza del 

golf a j6vanaa contra un m6todo de a1111eftanza conductual, resultando 

que las técnicas conductuales fueron mejores que el •iatema 

tradicional. 

Ru•hall (1983) propone al u•o da lo• principio• del An6li•i• 

Conductual Aplicado por parte de 1011 entrenadoras para alterar la 

mot1vac16n da sus atletas y sugiera, por ejemplo, incrementar la 

frecuencia del reforzamiento, incr8mentar la calidad da lo• 

reforzadores, incrementar la frecuencia de refuerzos en combinación 

con información sobre la ejecución e incrementar la calidad de los 
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refuerzos en combinación con información sobre la ejecución. 

También propone que el entrenador enseñe a sus atletas a evaluar y 

reforzar sus propias conductas. Rushall señala que la alteración 

de la motivación requiere un número de decisiones y procedimientos 

como los siguientes: l) Determinar las conductas a ser motivadas¡ 

2) Determinar y llevar a cabo un programa de cambio; 3) Enriquecer 

la cantidad y fuentes de reforzamiento positivo; 4} Continuar 

reforzando la conducta meta hasta alcanzar la tasa de ocurrencia 

deseada; 5) traneferir el reforzamiento a coneecuencias de 

ocurrencia naturales. 

Martin y Hryclliko ( 1983) bas6ndose en los principios del 

An6li11i11 conductual Aplicado, proponen lo que ellos llaman el 

"entrenamiento conductual eficazº, cuyas caracterieticas son las 

alguientest 

1.- Medición del Rendimiento deportivo. El primer paso de un 

enfoque conductual en cualquier 6.rea de aplicación consiste en 

preparar una lista preliminar da categorías conductuales objeto de 

interés. Por ejemplo, para un entrenador de un grupo de niños, 

dicha lista podría incluir: 

a) Conductas deseables de los deportistas en los entrenamientos, 

Por ejemplo, asistencia y puntualidad, atención a las instruccio

nes, práctica adecuada de la destreza técnica instruida, etc. 
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b) Conductas deseables de los deportistas en la competencia, por 

ejemplo, relajación, visualización, ejecución adecuada de la 

destreza, tiempo y/o distancia, apoyo mutuo entre los miembros del 

grupo, control emocional después de un triunfo o derrota, etc. 

2. - Distinción entre desarrollar y mantener conductas. Los 

procedimientos para desarrollar nuevas destrezas incluyen la 

instrucción, el modelamiento, el juego de roles, la guía física, el 

moldeamiento y el uso del reforzamiento. Los procedimientos para 

mantener conductas pueden ser el reforzamiento positivo intermiten

te, el autorregistro y la exposición pública de las puntuaciones 

del rendimiento, el establecimiento de objetivos y los contratos 

conductualea. 

3. - Estímulo para mejorar el propio rendimiento. En al entrena

miento conductual, el autorregistro de la ejecución y la competi

ci6n con uno mismo se estimulan a todos los nivelaa, adem6s se 

sugiera qua loa individuos se fijen objetivos múltiplas en relaci6n 

a la automejora y a la consecución de loe mejores resultados 

personales, esta recomendacl6n se basa en el éxito demostrado por 

al autorragistro y el establecimiento de objetivos en otras áreas 

Y en el énfasis de maximizar lo positivo y minimizar lo negativo. 

4.- Enfasls en el entrenamiento como una ciencia. Esta cuarta 

característica se refiere a que se le da énfasis a loa procedi

mientos conductuales específicos que han demostrado experimental-
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mente su eficacia, además, se sugiere que el entrenador siga 

mínimamente las tres faaes que tiene casi todo programa de 

modificación de conducta: una fase de pretratamlento o de linea 

base, una fase de tratamiento o de intervención mientras la 

conducta continúa siendo registrada y una tercera fase de eegul

miento para demostrar •i la intervención ha tenido éxito o no. 

5. - Modificación de la conducta del entrenador. Esta quinta 

caracterietlca eugiera qua la• cuatro anteriores sean aplicadas 

tamb16n a la conducta del entrenador, lo anterior pueda haceraa con 

autortegi.tro•, grabacionH de audio y/o video y contestando a 

preguntee talH . COllO 1 ¿he ani .. do e mi• atleta• a fijane 

objetivo• individual••? ¿elogio a ai• deporti•t•• en cada entre-

nuianto por el progreso ao•tredo? Levalúo regularmente lo• 

coaponente• correcto• de la• dHtrezH de lo• atleta• y lH 

proporciono evaluaciones formal••? ¿doy a •i• deportiata11 una mayor 

proporción de refuerzo• que de repri-nda• durente loa entrenuian

to• y partido•? tproporciono refuerzo• intermitente• por la 

ejecución correcta y eficaz durante lea COllll'ltencias a pa•ar de que 

mi• atleta• puedan e•tar perdiendo?. 

&.- Validación •acial. En la Kodif1caci6n de Conducta en general, 

H Htimula a que lo• modificadora• validen lo que hacen, bu•cando 

con•tan-nte lH rHpue•ta• a trae preguntH: ¿en qué -ida lH 

conductas identificada• COllD objetivo por los programas de 

tratamiento •on realmente lea a6a importantes para el cliente y/o 



la sociedad? llos procedimientos utilizados son aceptables para el 

cliente, especialmente cuando podría disponerse de procedimientos 

alternativos para conseguir aproximadamente los mismos resultados? 

lestán 11atisfechos los consumidores de estos programas con loa 

resultados obtenidos? 

Lock• y LathlllD (1985) publicaron un interesante trabajo sobre 

•l ••tabl•cimiento de objetivos en el deporte, con base en una 

rev19i6n de investigacione• sobre Hte tema pero en otras 6reas 

(laboratorio y organizaciones), loa autoras proponen una seria da 

hip6tHi• a probarse en •l .úlbito d•portlvo: 

1) LO• obj•tivos ••pecifico• regulan la acción con m6s preci•i6n 

qua los generales. 

2) En objetivos cuantitativos (Hpecificoa), cuanto m6a alto ea el 

obj•tlvo -yor H el rendimi•nto, •lmpra y cuando exista suficlen

t• habilidad y el objetivo e•t6 a•1111ido. 

3) LO• objetivos dificil•• y Hpacificoa noe llevan e un .. jor 

r•ndi•i•nto que loa objetivo• "haz lo mejor que puede•" o la 

eu•encia de ello•. 

4) El u•o de objetivos a corto y a largo plazo noa conducir6 a un 

mejor rendimiento qua si •6lo utilizamos obj•tivo• a largo plazo. 



5) Loe objetivos afectarán al rendimiento dirigiendo la actividad, 

movilizando el esfuerzo, aumentando la persistencia y motivando la 

búsqueda da estrategias adecuadas. 

6) El e•tablecimi•nto de objetivo• •erá mis efectivo cuando exista 

una retroali111entaci6n que demue•tre el grado de progre•o en 

relaci6n al objetivo. 

7) Con objetivo• dificllH, cuanto aayor ... el grado d• comproaieo 

al~ alto •er6 al rendiaiento. 

8) El c09111roa1•0 puad9 v•r•• aodificiado •i •• l• pide al •ujato qua 

acapta al objativo, paraititndola •u participaci6n en al aatableci

aianto dal aiaao, an al antranuianto, an la ••lacci6n da loa 

incentivo• y laa racoapan•a•. 

9) La con•acuci6n dal objativo •• vari facilitada •iempra que se 

aacoja una ••trat99ia o un plan da acci6n adac11ado, a•pacialaanta, 

cuando la tarea •• complaja o aa un objativo a largo plazo. 

10) La coapatancia aajorar6 al randialanto, puaa conduca a 

aatablacar objatlvoa mA• altoa y a alll98ntar al grado da ~eo. 

Sin duda la• bip6t••i• arriba plantaada• eon evidente guia da 

invaetigaci6n para la Peicologia dal Deporta y convendria tanarlae 

an·cuanta para futuro• trabajoe. 



Rush y Ayllon ( 1984) llevaron a cabo una investigación con el 

fin de probar sl un jugador ayudante del entrenador, utilizando 

técnlcaa conductualel!I (uso aistemátlco de ln11trucclonee verbales y 

retroalimentac16n, reforzamiento positivo y negativo, pr6ctlca 

poaitiva y tiempo fuera), tendría éxito en desarrollar cierta• 

habilidadea (cabecear, saquea de manos, y tiros a gol) en niftoe 

jugadoras de futbol eoccar. sa utilizó un di•eño da linea ba•e 

múltipla, el cual demostró que el ayudante del entrenador fue un 

inatructor afectivo, avidanci6ndoH ad la varaatilidad del a6todo 

d• entrenamiento conductual y la ventaja d•l uso da loa propio• 

atleta• o jugadora• como ayudantes del entrenador. 

Loa trabajo• anterior•• eat6n relacionado• principal .. nt• con 

al modelo operante y la influencia de eata modelo H f6c11 da 

detectar, ya que ca•i cualquier libro actual •obra Paicolog1a del 

l)liporte tiene un capitulo aobra Modificación da Conducta (Gonz6lez, 

19121 Riera, 1991; Riera y Cruz, 1911; Diego y Sagrado, 1992) o al 

.. noa H .. nclonan loa principio• b6•ico• en alguna parte del texto 

(Silva y Welnbarg, 1914; Cratty, 1987; llarten•, 19871 Ballar, 

Whitlng y Brug, 1113; Rula, 1994.); cabe ••ftalar que curio•aaanta 

l• .. yori• de loa autorea en el caapo de la P•icologi• d•l Deporta 

se niegan a manif••tar ablert ... nta •us prefarenclaa te6ricaa y 

aparecen como ecl6cticoe; casi todos los textos tienen capitulo• 

sobre historia, motivac16n, personalidad, agresión, aprendizaje 

•otor, etc., y muy pocos se co•prometen con alguna teorla. 
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También la aproximación Cognosciti vo-conductual ha tenido algo 

que ver con el campo de la PsicolOgia Deportiva, por lo que a 

continuación se mencionarán alqunas de las investigaciones pioneras 

en esta área, as! como las más recientes. Los psic6logos con esta 

orientación están de acuerdo con las sugerencias hechas por Bandura 

(1977) en relación a que existen variables cognoscitivas mediadoras 

e~tre el alllhiente y el comportamiento de una persona y que estas 

variables determinan de alguna manera la conduct4. 

Mehonay y Avenar (1977) encontraron qua los mejores gimnastas 

del equipo olimpico da loa Estados Unidos tendían a ser más seguros 

de ai ai•moa a la vez que reportaban una alta frecuencia de 

i .. gtnaci6n, ••to en relación a los gilllNlatall da un nivel inmediato 

inferior. 

Heyer• (1978), trabajando con jugadoras de racketball, 

encontró 114• o menoa lo• miamos resultado•, ea decir, los mejores 

jugadora• •e pasaban 114• tiempo pan•ando en situaciones del juego 

y vi6ndo•• a •1 mi•mo• participando. 

Suinn ( 1976) desarrolló una técnica llamada "Ensayo de la 

Conducta Vi•a.otora" para uaar•e con el fin da mejorar habilidades 

o rendimiento; eat6 be•ada en la f ilosofia de qua lea habilidades 

•• mejoran cuando son practicad&• y que la tranderencta del 

antren .. iento ea importante. Esta técnica involucra tres etapas: 

l) ·entranaalento an relajación muscular uoando una breve versión de 
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los ejercicios de relajación progresiva de Jacobson; 2) ensayo 

imaginario; 3) prActica imaginaria de una habilidad especifica. El 

Dr. Suinn trabajó con el equipo de esquiad~res olímpicos de los 

Estados Unidos, con una nadadora y con un pateador de futbol 

americano, utilizando esta técnica aparentemente con mucho éxito. 

Kolonay (1977), llevó a cabo una investigación utilizando la 

técnica del Dr. Suinn, trabajó con 72 basquetbolistaa que formaban 

parte de B equipos universitarios; la variable dependiente fue el 

porcentaje de tiros de castigo encestados; ae formaron 4 grupos al 

azar, el grupo A recibió el entrenamiento del ensayo de la conducta 

vi•0110tora; el grupo B recibió únicamente ejercicio• de relajación; 

el grupo e sólo recibió ejercicio• da ensayo imaginario; al grupo 

D no recibió ningún tratamiento. A todos los Sujetos da lo• grupo• 

A, B y e •• lea dijo que al Psicólogo del equipo olimpico da los 

Estado• Unido• probada la afectividad da los ejercicios para 

.. jorar lo• porcentaje• da au• tiros da castigo encestados. Loa 

rHultsdo• indicaron qua sólo el grupo A mejoró •ignificativamente 

en •u porcentaje de aciertos, as decir, que el grupo que mejoró fue 

al qua recibió al entrenamiento en el ensayo de la conducta 

vi•o•otora. 

La efectividad del en.ayo de la conducta viso-motora ha sido 

replicado en otros grupos de atletas y por otroa autores talea como 

Gravel, Lamieux y Ladoucaur (1980) también en esquiadores, Noel 

(1980) en tenistas, Hall y Erffmayar (1983) en mujeres basquetbo-
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listas y Meacci y Price (1985) en golfistas (todos citados por 

Whelan, Mahoney y Meyers, 1991). 

Otras técnicas empleadas por Suinn con los esquiadores fueron 

la "detención del pensamiento" y el Reforzamiento encubierto. 

Kirshenbaum y Wittrock ( 1984) hacen una revisión de las 

intervenciones cognoscitivo-conductuales en los deportes tratando 

de integrarlas en lo que ellos llaman un modelo de autorregulación, 

ya que consideran que la participación en los deportes implica la 

ejecución de conductas autorreguladas (dirigidas a metas) con 

relativa ausencia de controles externos, lo cual involucra una 

variedad de interacciones complejas entre las cogniciones (planear, 

establecer metas), el afecto (estados emocionales), lo flslológlco 

(condlclonamlento fislco) y controles ambientales. Consideran que 

.el proceso de autOrregulaclón puede resumirse en cinco fases: 

1) Identificación de problemas. Alguno• atletas no se dan cuenta 

que tienen un problema en la regulación do su participación en el 

deporte, ya que suelen funcionar de una Hnera semi-automática y lo 

que pueden ignorar ea, por ejemplo, cómo pueden maximizar su 

eficacia m6s all6 de las demandas uaualea de sus entrenadores, 

compañero• o da ellos mismos. Esencialmente, esta fase de la 

autorregulaclón peral te el darse cuenta que la conducta puede 

modificarse. Acerca de esta fase no encontraron inveatiqaciones. 
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2) Compromiso. Una vez identificado el problema y aceptar que el 

cambio es posible, el atleta debe decidirse a identificar lo que 

debe hacer para cambiar y comprometerse a hacerlo, por ejemplo, el 

deportista puede hacer una lista de los aspectos negativos de estar 

en la banca para incrementar lo aversivo de una ejecución medio

cre. Tampoco en esta fase existen trabajos de investigación. 

3) Ejecución. Una vez cubiertas las dos etapas anteriores, el 

individuo debe empezar a actuar con el fin de alcanzar los 

resultados deseados y darse cuenta de si se están logrando esos 

resultados, para ello debe llevar a cabo un auto-monitoreo que 

permita continuar con el plan trazado o cambiarlo. Algunos 

teóricol!I proponen que la persona debe autoadminiatrarse conse

cuencias de acuerdo con aus autoevaluaclones para asegurar los 

efectos de la autorregulacl6n, estas autoconsecuenclas son 

descritas como autorreforzamiento si la evaluacl6n es favorable y 

autocaatigoa al ea desfavorable. Con basa en la revisión da varios 

trabajos sobre la autorregulaci6n los autores arriba aeñaladoa 

identificaron 4 principios importantes: 

a) El automonitoreo es necesario para la autorregulac16n. 

b) La ejecución en la autorregulación se ve influida por las 

diferencias entre los lndl viduos en ciertos estilos dlsposicionales 

predominantes (personalidad), 
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e) El automonitoreo y diferentes expectativas interactúan con la 

autorregulaci6n del dominio de una tarea. 

d) Los estados emocionales pueden influir un poco en la ejecución 

de la autorregulación, independientemente de los efectos atribui

bles a factores congnoscitivos tales como expectativas y focos 

atentivos. 

Estos principios de la autorregulaci6n sugieren que los 

deportistas doben: ( 1) aprender cómo observar sus ejecuciones 

contiñua y sistem4ticamente, (2) atender a los aspectos favorables 

de au ejecución y también a desarrollar expectativas positivas 

cuando las tareas sean difíciles o nuevas; (3) centrarse en los 

errores o problemas cuando las tareas sean altamente rutinarias y 

( 4) u11ar distractores cognoscitivos u otros medios para reducir los 

estados emocionales negativos cuando se ejecuten tareas muy 

difícilH. 

Las técnicas empleadas para mejorar la autorregulaci6n en la 

ejecución deportiva han.sido la imaginación, el automonitoreo, las 

autolnstrucciones, focallzaclón de la atención, biorretroal1-

mentac16n y expectativas positivas. Los autores nos mencionan que 

Feltz y Landera (1983), llevaron a cabo un estudio a través del 

meta-an.Uisia, de 60 investigaciones y encontraron un efecto 

moderado de la imaginación, lo que les permitió concluir que la 

pr6ctica mental da habilidad•• ~atoras tt• mejor que nada. Las 
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circunstanclas1 que pueden influir en qu• la imaginac16n sea 

efectiva son: el grado de familiaridad con la tarea, es decir, si 

existe experiencia previa con la habilidad, el efecto de la 

imaginación es mejor; la imaginación es más efectiva cuando es 

diseminada a lo largo de la adquisición de la habilidad; también lo 

es cuando la !mag!nnción es interna, es decir, cuando las acciones 

imaginadas son experimentadas en el aquí y el ahora. 

Los autores reportan que encontraron estudios que apoyan la 

eficacia de las demás técnicas cognoscltlvo-conductuales para 

mejorar la ejecución deportiva: el automonitoreo, las autoins

truccionee, el aumento de expectativas positivas y hasta la 

hipnosis. 

4) Manejo ambiental. Aunque el término autorregulación implica la 

persecución de metaa de una manera solitaria, es claro que la 

conducta no ocurre en el vacío, auchas veces el logro de una meta 

requiera el aprender a c6mo manejar las limitaciones impuestas por 

el ambiente fisico (disponibilidad de facilidades de entrenamiento 

y equipo) y social (interacción con entrenadores, compañeros, 

público, familia, etc.). 

Pr6cticamente toda la revisión de los trabajos basados en el 

modelo operante serían ejemplos de investigaciones que tienen que 

ver con esta fase. 
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5) Generalización. Este punto se refiere a la capacidad del atleta 

de mantener a través del tiempo y/o situaciones la conducta 

autorregulada. Los autores señalan que existe evidencia en varios 

estudios de que algunos atletas de élite manifiestan algunas 

generalizaciones como el aislamiento, hablar consigo mismo, 

pensamientos frecuentes acerca de su deporte en otras situaciones 

de su vida diaria, etc., Sin embargo, probablemente es en esta fase 

donde m4s necesaria se hace la investigación, puesto que sólo 

existen especulaciones respecto a los efectos benéficos o dañinos 

del deporta en otras áreas de la vida del atleta. 

Whelan, Mahoney y Meyers ( 1991) hacen una revisión de la 

literatura empírica que apoya el uso de estrategias de intervención 

cognoscitlvo-conductuales en deportistas da alto rendimiento y de 

no élite. Las estrategias de intervención i:evisadas fuei:on el 

automonltoreo, el ensayo mental e imaginación, establecimiento de 

metas, manejo de la excitación ("estrés") y autolnstrucclones. En 

cuanto al ensayo mental, al cual es definido collO la prictlca 

cubierta de una actividad f!sica en ausencia de movimientos 

musculares gruesos, los autores seftalan que la 1maglnacl6n es la 

forma de en•ayo mental que mis ae ha investigado y que aunque 

algunos inveatigadores (Epstein, 19801 Mumford y Hall, 1985) han 

fracasado en replicar la utilidad de esta estrategia en contextos 

deportivos, otros la hlln utilizado con éxito para mejorar la 

ejecución en varios deportes coao el basquetbol (Mayara, Schleser 

y Ok1111uabua, 1982), la gimnasia (Start y Richardson, 1964), el golf 
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(Woolfolk, Murphy, Gotsfeld y Aitken, 1985), el volibol (Shick, 

1970), la natación (White, Ashton y Lewis, 1979), lanzamiento de 

dardos (Whichman y Lizotte, 1983) y el esquí (Suinn, 1972, 1977). 

También nos mencionan que mucha de la investigación sobre la 

utilidad de la lmaginac16n se ha centrado en evaluar los parámetros 

que median la ef lcacla del ensayo mental, y como anteriormente se 

aeftaló, los reportes iniciales sugieren que los competidores de 

alto rendimiento era más probable que s~ basaran en la imaginación 

interna (vleuallzaclón de la ejecuci6n desde la perspectiva de la 

primera persona) mientras que los atletas con menos éxito utiliza

ban m&a la imaginación externa (visualizar la ejecución desde la 

perspectiva de una tercera persona). Otro mediador potencial de 

los efectos de la imaginación es la imagen del resultado especifico 

de la ejecución, es decir, existe evidencia convincente de qua los 

efectos de la imaginación son mejores cuando el atleta visualiza 

laa ejecuciones exitosas que cuando se imagina las ejecuciones que 

llevan al fracaso. Asimismo, se ha demostrado que los efectos de 

la imaginaci6n se han incramentado cuando su claridad y su intensi

dad eon altas, cuando est6n presentes habilidades de relajaci6n, y 

cuando se han utilizado im6genes especificas y personalmente 

significativas. Por último, nos dicen que el papel de otros 

mediadores potenciales de la imaginación, talas como la experiencia 

y familiaridad con la tarea, la cantidad y tipo de ensayo imagina

rio, la distrlbuci6n del mismo y el tipo de actividad física 

requieren de mis investigación. 
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En cuanto al manejo de la ansiedad, los autorea hem encontrado 

que algunas investigaciones se han dirigido hacia el objetivo de 

disminuir el nivel de ansiedad en algunos competido rea con 

intervenciones tales como el entrenamiento en relajación progresi

va, la biorretroallmentaclón y la inoculación de eatr6s, laa cuales 

han resultado aer efectivas en cuanto a lograr al objetivo de la 

reducci6n de la ansiedad. Es importante hacer la aclaraci6n de que 

la relación entra la ajacuci6n y la ansiedad aún no eat6 muy bien 

entendida y qua hay que con•iderar el papel de variables tales como 

la experiencia con la tarea, la preaancla de observadores, la 

prHlfricia de otros competidores y la importancia de la ajecuci6n en 

un con~exto date1;11inado para una mejor ccmpranai6n de la influen

cia da la an•iedad an la ejecución, ya qua·para algunos atletas y 

en cierto• deporte•, ea necesario un dateralnado nivel da ansiedad 

o excitación para un aejor randiaiento, de ahi que la parcepci6n 

dal atleta da au nivel de ansiedad y la habilidad de manejarlo 

pueden ser variable• altamente relacionadas con las mejoras en su 

ejacuci6n. 

En cuanto al aupuaato impacto del aatablacimiento de metH en 

la ajacuci6n fiaica, loa autora• encontraron que la inveatigaci6n 

no lo ha verificado, ain embargo, la avidancia augiara qua el 

aatablaciaianto da aataa puada aajorar la 110tlvaci6n para involu

crar•• en un deporta y proauava una auto avaluaci6n ala poaitlva 

del antran11111ianto y el rand1a1ento deportivos, lo anterior puede 

facilitar la pera1atenc1a en la tarea y por lo tanto una mejora en 
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el rendimiento de una manera indirecta. La potencialidad de esta 

técnica require de una evaluación continua y a largo plazo. 

En relación a la técnica de las autoinstrucciones lol!!I autores 

reportan que casi no ae ha realizado investigación al respecto, 

salvo una realizada por Mayara en la cual no encontró qua fueran 

efectivas en la adquisición de habilidades físicas en el deporte de 

la gimnasia. 

Por lo que respecta al automonitoreo, Whelan et. al. (op. 

cit.), nos dicen que han encontrado algo de apoyo en cuanto a au 

utilidad para al deaarrollo de habilidades y la mejora del 

rendiaiento en boliche, natación y gimnasia. 

En cuanto a.las caracteriaticas da los atletas de élite o de 

alto rendimiento, loa autores citan el trabajo de Morgan, quien ha 

encontrado que estos atletas reportan menos tensión, depresión, 

fatiga y confusión y altos nivele• de vigor en comparación con 

atletas de menos 6xito o no atletas, de ahí que este autor proponga 

un aodelo de salud mental con base en el cual se argumenta que al 

6xito en lo• deportes eaU correiacionada inver•amanta con la 

psicopatología, es decir, la salud -ntal po•itiva e•ta directamen

te corralecionada con el logro daportl vo y por lo tanto Hta aodelo 

predice que loa atleta• anaioaoa, deprimidos, naur6ticoa o 

••quizoidea tendr6n aenoa éxito qua loa individuos qua aa encuen

tren en rangos normales. En otros trabajos han encontrado que loa 
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atletas de élite reportan estar más motivados, usan difere~tes 

eatrategiaa de preparación mental y experimentan pocos problemas 

con la ansiedad de ejecución, concentraci6n y autoconfianza. 

Como podemo• darnoa cuenta, el p•ic6logo conductual ha 

contribuido •1gnif 1cat1v ... nta con invaatigaciona• y propu•ataa al 

~ito da la P•icologia O.portiva, aunqua lo que •• haya hacho no 

aea otra cosa mis que extrapolaciones de aplicacione• de técnicas 

y principio• conductualea que han funcionado en otroa campos como 

el clinico, educativo, indu•trial, ate., al .Area deportiva, ea 

pomlbla que en el futuro lo• paleólogo• conductualem especializados 

en al· d.aporta empiecen a generar nuevos conocimientos propios de su 

d1ac1pl1na. 

A continuac16n, •• abordarán algunoe aspectos relacionados con 

la etape del de.arrollo en la cual se centra el presente trabajo de 

inve•tigación1 la adole•cencia, y una breve revi•ión de algunoa 

trabajo• •1gn1f1cat1vo• llevado• a cabo en el CllJlllO del deporte con 

••te tipo de población. 
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CAPITUL04 



CAPITULO 4 

ADOLESCENCIA Y DEPORTE 

En ••te capitulo l!IO aeftalarán algunos aspectos importantes de 

la etapa ~e la adole11cenc1a, talaa como •u• pr1nc1palea caracteris

t~caa, la• razone• por las cualea normalmente ea considerada como 

una etapa critica en el desarrollo del ser humano y al final se 

revisan alguno• trabajos qua se han realizado en al campo de la 

P•icologia del Deporta relacionados con asta etapa. 

ADOLESCENCIA 

La adolHcancia (del latin adolescere • crecer hacia la 

madurez) e• una etapa del daaarrollo del ser humano coaprendida 

entra lo• 12 y lo• 21 alloa, algunos autdrH (Kagan, J, y Coles, R, 

Kani•ton y Lip•it, citado• por Stainberg y Bal•ky, 1991) usual .. nte 

la dividan en trae fa•••• adolescencia temprana (12 a 14 aftas), 

adola•cancia aedia (15 a 18 afto•) y adola•cencia tardia (19 a 21 

ello•), collO •• puada obaarv•r, la divi•i6n corrHpon.da a la 

utiliaada por el •i•tama educativo, la priaara faaa concuerda con 

la ••cundaria, la segunda con la preparatoria y la tercera con loa 

priaaro• aftoa de la licanciatura. 
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En esta etapa es donde ocurren la mayoría de los cambios 

físicos llamados pubertad, los cuales llevan a convertir al niño 

(a) en un hombre o mujer físicamente maduro(a); loa principales 

cambios son (Marshall, citado por Steinberg y Belsky, 1991): 

l. - Crecimiento r6pido y aumento de peso. 

2.- M6• de•arrollo de las g6nadas o gl6ndulae sexuales. En los 

hombrea, loa teaticulos ya puden producir eaperma y en las mujeres 

loa ovarios ya pueden producir 6vuloa. 

J.- Desarrollo da caracteríat!caa sexuale• secundarias, crecimiento 

de vello púbico, facial y corporal, cambio de voz, etc. 

4. - Caabios en la compoaici6n corporal, cantidad y distribuc16n de 

graaa y mú•culo. 

s.- Cambio• en loa aiatemae respiratorio y circulatorio, fortale

cimiento a incremento del vigor. 

Todo• ••toa cambio• f i•icoa •on provocado• o dieparado• por la 

secreci6n de hormonas, las cual•• •on aub•tanciae qulmicaa que 

actúan en tejido• y 6rgano• e•paclfico•· 
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Esta etapa ea normalmente definida como problemática, por 

ejemplo, Hall, citado por Hurlock (1989) nos dice qua la adoles

cencia ea un período de tormenta y tensión, excéntrico, emotivo, 

inestable a impredecible. E• indudable que lo• cambios fisicoa 

mencionado• anterioraente tienen que ver con el hecho de que la 

adolescencia aea o •• considere una etapa probl8116t1ca, otros 

f~ctora• que probablemente tambi6n tengan qua ver con la anterior 

con•lderac16n aon la• tareas evolutivas encomendadas a los 

adola•cantaa las cual••• aagún Hurlock (1989) son: 

1.- E•tablecer relacione• nueva1 y 116• madura• con par•• de ambos 

•exoa. 

2.- complir una funci6n social masculina o femenina. 

3.- Ac•ptar la propia conatituci6n fiaica y emplear el cuerpo de 

.. nera adecuada. 

4.- Alcanzar la independencia emocional respecto de loa padrea y 

otroa adultos. 

5.- conv•nc•r•• d•l valor da la independencia acon6aica. 

6.- llagir una ocupaci6n y preparara• para ella. 

7.~ Prepararse para al .. trimoni? y la vida familiar. 

60 



B. - Desarrollar aptitudes y conceptos intelectuales necesarios para 

el ejercicio de lo• derechos civicoa. 

9.- Desear y lograr una conducta socialmente responsable. 

10. - Procurar1e un conjunto da valorea y un sistema ético como guia 

para el co•portamiento. 

Sin embargo, alguno• autora• (Rutter; Ariea; citados por Fi1h

man, 1990) consideran que la idea actual acerca de la adolescencia 

•• una creación de las fuerza• p•lcosocJalaa operante• en una época 

dada, por ejemplo Rutt•r dice qÚe la adolescencia es reconocida y 

tratada como una etapa distinta del dHarrollo debido a que la 

coincidencia de una educación 1161 extensa y una maduración sexual 

temprana han dado lugar a una fase prolongada de madurez fieica 

a1ociada con una dependencia económica y psicosocial; a que muchH 

de laa teoriao psicológicas ampliamente acaptadaa HpecUican qua 

la adole•cencia deberla ••r diferente; a que los intera1as 

cOllerciales exigen una cultura de los j6ven88 y a que los colegio• 

y universidadH determinan qua 9randas cantidada. de j6venH se 

mantan9an juntos en un grupo social segregado por edad. Incluso 

Ariea (citado por Fi1tuun, 1990), aoati•n• qua el fenómeno actual 

da la adolaacencia surgió depu6s de la Primera Guerra Mundial, ya 

que af iraa que los soldados j6vanea comenzaron a percibir•• a si 

•i•moa como miembros de una clH• distintiva y explotada y 114• 

tarde quisieron conservar su carActer diatintivo y su rebeldía COllO 
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una forma de autodiferenclacl6n protectora, como un modo de 

distanciarse de la generación de sus mayores que está al mando. 

con lo anterior se quiere aeftalar o dar énfasis al hecho de que la 

adolescencia e1 una creación de las fuerzas sociales que operan en 

nuestra cultura y no ea le puede considerar separadamente de su 

contexto social, al cual obviamente tiene mucho que ver con los 

Principales problemas que actualmente preeenta al ser humano que 

atravieea por esta etapa y en este sentido, el deporte ea un factor 

qua debiera ser tomado muy en cuenta a la hora de analizar las 

variables que tienen que ver con los problemas de los jóvenes. 

PRINCIPALES PROBLEMAS 

Loe prlaeroa estudios sobre loa problemas qua aparecen en esta 

etapa e1tuvlaron centrado• en las caracteristicas individuales del 

adolescente, a1i tenamo• que Bee y Mitchal (1987), nos dicen que 

lo• hallazgo• iniciales de las investigaciones sobre la pubertad y 

al deaarrollo paicol6gico indicaban qua loa j6vanea varona• que 

paaaban por una pubertad ·temprana eran 11'8 equilibrados, m6s 

relajado•, da buen coraz6n e inalterables, mAa populares y tenían 

llA• probabilidad de •ar lidera•, .. no• iapul1ivoa y llA• preocupados 

por el autocontrol y por producir una buena i11preai6n en lo• dem6s; 

en c8111bio, la i.agen dal joven con madurez tardía era descrito como 

114• ten10, nervioso, hablantín y meno• popular entre sus compafte

ro•, con concepto• de si 11iemo 1168 negativo• y expreuban m6s 

••nti11iantoa de inadaptaci6n y rechazo. Entre las jóvenes, los 
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primeros estudios de la duración de la pubertad mostraron diferen

cia• menos claras y al parecer pareció que la maduración temprana 

no era tan benéfica para la• niñas como para 1011 niftos. Eatos 

cambios f!slcoa, aunados a demanda• sociales, llevan al adolescente 

a sufrir una crieia de identidad (Erickson, citado por Bee y 

Mitchel, op. cit.), que para resolverla tiene que desarrollar tres 

aspectos de una nueva identidad: (l) Una nueva identidad sexual 

que incluye un concepto maduro del papel sexual, al igual que 

cierto entendimiento da su propia sexualidad¡ (2) una identidad 

ocupacional, una idea de lo que har6 cuando sea adulto¡ (3) una 

identidad idaol6gica, que tiene que ver con las creencias, 

actitudae a ideales del adoleecente. 

Otro tipo de problemas suelen ocurrir o manifaataraa en la 

etapa de la doleecencia, por ejemplo, es bien sabido qua el 

.Problema de la e•quizofrenia aparece con mayor frecuencia en esta 

etapa, •• decir, loa inicioa da la ••qulzofranla ae dan 116a en la 

adoleecencia que en cualquier otra etapa, El proble1114 da la depre

al6n también ea uaual entre loa adole•cantas y una prueba de ello 

ee el incr911ento del suicidio ya qua éste ea ha duplicado entre loa 

j6vene• da 15 a 19 años (McKinney, Fizgarald y Strommen, 1982). 

Otro problema que caracteriza a aeta etapa ea la delincuencia, en 

loe Eetados Unidos, por ejemplo, donde loo individuo• menores da· 18 

aftas son s6lo la cuarta parte de la población total, cometen 

alrededor de la mitad de los cr1men&1 contra la propiedad y la 

población entre loa 18 y 24 años que oon una déci•a parte del 
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total, cometen un tercio de los crímenes violentos contra otras 

personas· (Steinberg y Belsky, 1991). La drogadicción suele también 

iniciarse en esta etapa y provocar muchos problemas tanto de salud 

como psicológicos y legales a loa j6venea y sus familias, en los 

Estados Unidos, más del 90' de los estudiantes de preparatoria 

hablan tomado alcohol y más del 50\ hablan probado la mariguana 

(Stainbar y Belsky, op. cit.), 

Ea probable que la AdolHcancia sea la etapa del desarrollo 

del ser humano sobre la cual a6a se ha eacrlto, existen infinidad 

de libros aobre ella y en la mayor parte de ellos se seftalan los 

problemas arriba descritos como caracteristiqos del adolescente, 

adem6s, normalmente se describen loa cambios físicos y paicol6gicoa 

que ocurren en esta etapa / también se abordan aspectos como el 

deaarrollo aexua·l, al de1arrollo cognoscitivo, el desarrollo 

aaocional, la relación con coapaft.ero• y familiares, etc., pero, 

curioaaaente, casi en ninguno de ello• se menciona el papel, para 

bien o para mal, da 1a pr6ctica deportiva en el desarrollo fisico 

y paicol6gico del adoleacenta, da 32 libros revisados sobre esta 

etapa, a6lo en traa 1a dJ.gnaron loa autores a eacribir un capitulo 

aobra Educaci6n Fiaica o deporte (Padiolaau, 1991; Carnairo, 1990; 

Coleman, 1968), y a6lo •• encontr6 uno. dedicado exclusivaBente a 

loa deporte• y la adolescencia (Durand, 1976). Es evidente la poca 

importancia que al deporte le dan los ~•ic61ogos y profaaioniatas 

interesados en el adolescente, al menos en libros sobre esta etapa, 

da" ahi la necesidad de empezar a tratar de indagar si realmente la 
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práctica deportl va no es relevante en el desarrollo psicológico del 

adolescente; pero veamos qué dicen los Psicólogos del Deporte al 

respecto. 

ADOLECENCIA Y PBICOLOGIA DEL DEPORTE 

La mayor parte de loa trabajos de investigación revisados en 

el ca pi tul o 2 tienen que ver con adolescentes o niños, nin embargo, 

la función primordial de ellos en esas investigaciones fue la da 

sujetos experimentales, es decir, se trataba de ob1arvar qué 

efectos tenían sobre ellos una serle de técnicas, la mayor parte de 

ellas destinadas a mejorar el rendimiento o a eliminar problemas 

que interfirieran con ello, de ahi que sea necesario hacer una 

'revisión de otras investigaciones con diferentes objetivos o que 

intenten responder a preguntas diferentes sobre los adolescentes y 

el deporte, así tenemos que existen algunos estudios sobre 

motlvaci6n a iniciación en la pr6ctica deportiva, abandono de la 

mia111S, y otros problemas relacionado• con la práctica deportiva. 

(lould (1991), hace una raviei6n da laa investigaciones en •l 

deporte infantil y juvenil aal\elando qua los paic6logos del deporta 

han prestado poca atenc16n a este campo desde el punto da vlata 

hlst6rico, sin embargo, recientemente se ha demostrado un conside

rable interés, de esta manera el autor se centró en estudios con 

nli\os y jóvenes entre los 7 y 18 años de edad, además se considera

ron. sólo a aquellos programas deportivos qua tuvieran entrenador 
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designado, entrenamientos organizados y un calendario de competen

cia. La revisión se limitó a estudios emp!ricos (140), los temas 

examinados incluían la ansiedad; las atribuciones; las conductuas 

del entrenador y el reforzamiento; las actitudes de los padres, 

entrenadores directivos, niños y organizadores de competencias de 

deporte infantil y juvenil; la motivación; la agresión; el 

desarrollo moral; la socialización en y a través del deporte; la 

competición; el establecimiento de modelos; la delincuencia; la 

evaluación social; la autoestima; el autoconcepto; las expectati

vas; y la integración social. Las áreas aiás estudiadas fueron la 

ansiedad, las atribuciones, la motivación, la socialización y la 

competici6n. A partir do esta revisi6n el autor lleg6 a una serie 

de conclusiones: El número de estudios llevados a cabo ha 

aumentado. considerablemente en los últimos años; sin embargo, 

todavía quedan muchas m&e preguntas s!n respuesta que las que han 

sido contestadas; la mayoría de las conclusiones se basan en 

inv•atigaciones de la disciplina paterna de la Psicología y no de 

la Psicologia del Deporte. De todos loa objetivos que el psic6logo 

d .. l deporte puede tener para el estudio del deporte infantil y 

juvenil tres destacan como b6sicoa: l) Proporcionar información 

psicol6gica que ayudar6 a loa que ast6n relacionados con el deporte 

infantil y juvenil a dar a sus j6vanes participantes experiencias 

positiva.s y productivas. 2) Someter a prueba la teoría psicol6gica 

existente en el imbito deportivo. 3) Desarrollo de nuevas teorías. 



El mismo autor aplicó un cuestionario a 23 psicólogos 

deportivos y a 33 entrenadores, con el fin de detectar los temas de 

naturaleza psicológica más importantes a investigar, encontró que 

los 5 más importantes fueron: las razones por las que los jóvenes 

deportistas dejan de participar; el estrés de competencia; cómo 

ayudarlos a soportar dicho estrés; los efectos de la competencia en 

la salud y en el desarrollo psicológico de los chicos; y las 

técnicas utilizadas para intensificar la comunicación con los 

jóvenes deportistas. 

Por último, Gould (1991), propone que aún es necesaria la 

investigación de tipo descriptivo, ya que ésta puede 1ar de gran 

ayuda para comprender al entamo fiaico y social altamente complejo 

que rodea al deporte infantil y juvenil, además de que puedo dar 

reapuesta a problemas prácticos tales como número de participantes, 

actitudes, motivación, etc. 

En el aspecto de la motivación, Durand ( 1988), con base en una 

amplia revisión, concluye que existen tres tipos de motivos b4eicos 

para la iniciación y mantenimiento de la práctica deportiva: 

1.- La realización, que consiste en demostrar cierta habilidad en 

comparaci6n con 1011 rendimientos de otro, demostrar un buen dominio 

de la tarea y bu1car la aprobación social. 
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2.- Entretenimiento y placer en el deporte. Aquí, el niño o el 

joven practican el deporte porque éste ea una actividad recompen

aante o placentera por ai misma. 

3.- Necesidad de afiliaci6n. Se refiera a la tendencia a e1ta

blecer contacto• y a bu•car relaciones afectivas con otros. 

También Bakker et. al~ (op. cit.) hacen una revisi6n de 

trabajo• •obre mot1vaci6n. y encontraron ú• o manos loa mismos 

re1ultado1, •• decir, lo• j6vane• o nifto• •11Piezan a practicar el 

deporte o •• mantienen haci6ndolo por1 placer intrin1eco, afilia

ci6n, necesidad de destacar y para tener buena salud. 

Gould y Horn (1984) concluyen da•puás de una amplia revi1i6n 

del aia•o tema qua loa aotivoa a6a iaportantes para la participa

ci6n de loa j6ven•• en lo• deportH aon: majorar habilidades, 

placer, eatar con amigo•, hacer nuevos amigos, experimentar 

HOci6n, lograr éxito o ganar y tener buena salud. También 

encontraron qua al placar y la amistad aon 116• importantao para las 

aujare• qua para loe hollbrea, en lo dea6a no hay difarancia1. 

Todo• loa autores arriba citado• sobre la variable da la 

mot1vac16n, nos sef\alan que aai ce>110 axlate un elevado núaero de 

nifto• y jóvenes qua •• inician en la práctica da algún deporte, 

también axiete un alto porcentaje da ello• que lo abandonan. E•to 

aa·un motivo de preocupac16n para, mucha• persona• relacionadas con 
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el deporte y más aún si son ciertas todas las bondades que se le 

adjudican en cuanto a lo físico, social y psicológico, razón por la 

cual algunos de los autores arriba señalados también han hacho 

reviaiones da trabajos qua han 1nveat1qado las razones por laa 

cuales los niño• o jóvenes abandonan la práctica del deporte. Allí 

tanemoa que Gould y Horn (op. cit.) encontraron que los chicos 

dejan da practicar al deporta por: interés en y conflictos con 

otraa actividades; falta de tie11po; falta de éxito; escaso 

mejoramiento de habilidades; estrés competitivo; falta de apoyo da 

compafteros y/o padres; por no divertirse; santiraa a disgusto con 

al entrenador; aburrimiento y por lesionas. También encontraron 

cierta evidencia da qua muchos participantH renuncian por 

factor•• neqativos asociados con al ambiente deportivo, factora• 

que eat6n bajo el control de entrenadores y lideres adultos, estos 

inctuyan a la falta de tiempo para jugar, énfaaia exagerado en 

competir, aburrimiento y problemas con el entrenador. 

Ea probable qua muchas da las razonas por las cuales un niño 

o joven abandona la práctica da algún deporta, tengan qua ver con 

la foEU de iniciación en al deporta y todo lo que rodea a ésta, da 

ahí qua Gordillo ( 1992), proponga una earia da con•ignaa y 

Htrata111ae qua permitan al técnico-entrenador en la iniciación 

deportiva, conaeguir una mayor eficacia en au labor docente y una 

mejor adaptación del joven a la actividad deportiva, dichaa 

conaignaa y estrategiaa se refieran a: 
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l. - Las relaciones entre deportistas, entrenador y padres. Se 

sugiere que el padre debe aceptar el papel del entrenador y no 

interferir con él1 aceptar 1011 éxitos y loa fracasos y además eatar 

orientados hacia la motivación y la .. jora1 mostrar interés en la 

actividad deportiva del hijo, pero no exagerado; ayudar a qua al 

hijo to .. •u• propia• decieionee; y 11er un modelo de autocontrol. 

2. - AportacionH al joven deportista. Al inicio se la daba dar iús 

6nfaeie al aprendizaje d• habilidadea y t6cnicae neceeariaa para la 

C011P9tencia qua a loe resultados. Se le.debe dar orientación en el 

aetablecimiento de objetivos. Se daba eatablecar una buena 

c011unicaci6n entre al entrenador-deportista. 

J.- Aportacionee a loe t6cnicoe-antrenadoraa. Adecuar la relación 

con lo• deporti•ta• y •abar motivarlos. Orientar al atleta joven 

hacia eu mejora 114• que hacia eua resultados. El entrenador daba 

••r un aodelo da c011port .. iento. 

Precia ... nte, con raepacto a la interacción entranador

daporti•t• joven, Saith y Smoll (1991), realizaron una invaetiga

ci6n con 51 entrenador•• de liga• paqueAae da baisbol, al objetivo 

fue detectar lH conductH da lo• entrenadoras a trav6e da un 

eietaaa da registro di••Aado por lo• autor•• y la• reaccionas da 

1011 nUloa a aatas conductas, algunos ajeaplo11 de cate.godas 

rmgiatradas da rHpuaeta11 de loa entranadoraa fueron: Ra11puHta• 

a la ejecución dHeable (reforz11111iento, no reforzamiento)¡ Reapues-
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tas a errores (dar 6.nimos, dar instrucciones correctivas con y sin 

ca•tigo, ignorarlos); Respuesta• eapont6naas relacionadas con el 

ju•go ( 1n•trucc1one• espont6neaa y aotrategles no de•pués de un 

error, dar 6.ni•o• no de•puéa de un error, asignar debera•, 

rHponsabllidadH po•1c1ones, ate.); Conductas eapont6nteas no 

r•l•clonadas con el juego (Interaccione• con los nlftoa fuera del 

deporte). Tamb16n se evaluaron a través de auto-reportea, las 

percepcion•• da lo• entrenadora• de au• propia• conducta•. Al 

finalizar la t•porada, H raglatraron la ac•ptac16n del entrenador 

y loa compafteroa, el grado de diversión experimentado durante la 

tuporada y la autoHtiH de lo• jugadora•, (n=S42) los datos 

anterior•• •• obtuvieron a traváa de entrevistas y cuaatlonarios. 

Lo• re•ultado• indicaron qua loa jugadores reapondleron m61 

favorablemente a loa entrenadores que mostraron al taa proporcione• 

de conductaa da apoyo e instructlvaa; lo• jugadores de •quipos 

cuyoa . entrenadores crearon un ambiente de apoyo, también mostraron 

una aejor aceptación de •us ca.paftero•1 un resultado sorprendente 

fue el hecho de que el ganar o perder no ••tuvo relacionado con •l 

grado de aceptai:16n del entrenador ni con el deseo de •eguir 

jugando para 61 en •l futuro. Por otro lado, los jugadores de 

equipo• ganadora• •intieron que sus padres aceptaban ús al 

entrenador y éate loa aceptaba aéa a ello• qua loa jugador•• da 

equipo• pardedore•1 Los resultado• anteriores quiz6 au••tren que 

pera loa niñoa el ganar no ea tan importante, pero saben que •1 lo 

H para los adultos. También se encontró que 101 entrenadores 

tienen una conciencia limitada da cómo se comportan, a diferencia 
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de sus deportistas, quienes tienen una percepción mAs aguda de sus 

conductas. Finalmente, el an6lisis de las respuesta• de atracción 

de los niftoa hacia •ua entrenadores reveló una interacción 

significativa entre •l apoyo del entrenador (la tendencia del 

entrenador a reforzar la ej•cuci6n adecuada y el dar 6nimoa) y el 

nivel de autoestima de loa atletaa. En una Be9lJnda fase de ••ta 

i~veatigaci6n, loa autora• diaeftaron una intervención cognosci

tivo-canductual para preparar a loa entrenadores a proporcionar un 

.. jor 811bi•nte deportivo, lo• •ntrenadore• fueron asignado• al azar 

a do• grupo•, una experimental y el otro control, en la pretempora

da, ail utilizaron el automonitorao y la ratroa1111antaci6n conduc

tual •n al grupo axperiaental, con al fin da incrementar la 

autoconciencia d• loa entrenadora• en relac16n con aua conductas y 

se lea pidi6 que cumplieran con una seria de linea•iantoa conduc-

tualH para dar •ajor apoyo a sus atleta•. Para evaluar loa 

r••ultado• del programa axperi•ental •e registraron las conductas 

de loa entr•nador•• durante la temporada y al finalizar 6ata ae 

obtuvieron.lo• punto• de vi•ta de lo• niftos. En 811bas medidas los 

entrenadora• del grupo axperiaantal ao•traron diferencias en 

relacl6n al loa del grupo control. Lo• primero• proporcionaron m6s 

raforauianto a lH ejecucion• bu-• y re•pondi•ron a lo• error•• 

con 6niao• • inatruccione• t6cnica• y poca• r••pue•ta• punitiva•. 

Lo anterior •e r•flej6 en la• actitud•• d• lo• nifto•, ya que loa 

entrenadores d•l grupo experiaental fueron mejor ac•ptados y 

calificados COllO mejore• maeatroa por BUS atletas y éstos reporta

ron haber disfrutado 1114• la experi•ncia d•portiva. Aaimhao, loa 



niño11 de loa entrenadores del grupo experimental mostraron un 

incremento significativo en su autoestima en relac16n a la 

temporada anterior, mientras que los del grupo control no mostraron 

cambio alguno. 

!'ero no todo es positivo en el 6mbito de la 1nveat1gac16n 

acerca del deporte, eatudios recientes muestran la preocupaci6n de 

alguno• inveetigadores por el posible efecto nocivo del ambienta 

deportivo de alto rendimiento, sobre todo en ciertos deportes que 

i•plican algunas restricciones en cuanto al aspecto fiaico, por 

ej.,..lo exiete la hip6tee1a da que •• 114• probable que aa preeanten 

dea6rdenea alimentario• (bulillia y anorel<ia) en j6venas atletllB qua 

en la poblac16n en general, en asta sentido Patria (1993), ancontr6 

qua al 61' de una muestra de 125 gimnastas pertaneciantaa a 

univereidadas nort-ricanaa fueron claaificadH como paraonH con 

un daeordan alimentario intermedio y a6lo al 22' fueron clae1Uca

dll8 co•o normal••· Stoujaadyk y Javna (1993), por au parte, 

encontraron algo parecido, aa decir, loe atleta• univarUtarioa 

puntearon m611 alto que la poblac16n general y universitaria en 

cuanto a la prevalencia de perturbacionea alimentariae, adam6e, 

encontraron diferencia• aigniflcativaa entra loe practicanta• da 

deport .. qua enfatizan la delgadez y al control del paao (gimnaaia 

y clavado•) y loe qua no lo hacen, en cuanto al •i••o problema, ee 

decir, existen 1"'• probabilidadaa de que tangan probl8118B aliaanta

r lo• quianaa practican deporte• qua enfatizan o la dan mucha 
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importancia al control del peso que aquello• que practican deportes 

que no le dan tanta importancia a la delgadez. 

Aun no existen conclu11ionea definitivas con respecto a que 

ciertos deportea de alto rendimiento puedan ayudar a provocar 

determinados probleaas en loe j6vanea, por lo tanto, 1igue siendo 

una linea de inveetigaci6n illpOrtant• • la que lo• psic6lo901 del 

deporta no dsben de descuidar, ya que existen mucha• probabilida

de•, de•d• el punto d• Vi!llt• del ••ntldo común, de que algunos 

deportes y dependiendo del ambiente en el que eet6n inaer1oa 

(actitudes del entrenador, preaJ.6n da directivos, público, 

f .. ilia, ate.), puedan ser, efectivamente, propiciadora• da 

probl ... • peicol6gico• y de otra indole en los j6vena11 deportistas. 

Es decir, otra vez aa refuerza la idea de qua 1011t efecto• positivos 

y negativos del deporta en los j6venea y niños, es una excelente y 

fructifera área de invHtigaci6n, por lo qua a continuaci6n aa 

presenta el reporte de un trabajo con un objetivo como el señalado. 



CAPITULOS 



CAPITULO 5 

EL PAPEL DE LA PRACTICA DEPORTIVA EN LOS PROBLEMAS PSICOLOGICOS DE 

LOS ADOLESCENTES 

Como se ha aeftalado en los capítulos anteriores, es.evidente 

que existen suficientes argumentos para juatif icar el llevar cabo 

· inveBtigaci6n con el fin de detectar si. existe alguna relación 

entre la pr6ctica de · algún deporte y el bienestar o malestar 

psicológicos del individuo, por lo que en este capitulo se presenta 

un trabajo con ese fin. 

A _pesar de que intuitivamente o por sentido común se cree que 

el deporta tiene efectos deseables en la vida del ser humano, es de 

extrañarse que caei no exista investigación al respecto, es decir, 

inve•tigac16n que corrobore la hlp6tesls que normalmente se maneja 

en el •entido de que la pr6ctica deportiva tiene utilidad en la 

eafera paicol6gica del individuo. 

U•u•l-nte, as de aspararae, que la persona que practica algún 

deporte conauetudinariaaente, haya iniciado esta actividad en la 

nifte• o en lo• inicio• da la adoleacancia, ea precisB11ante en esta 

etapa del de•arrollo, en la cual vario• autoras (Hurlock, 1989¡ Bae 

y Mitchel, 19871 carneiro, 1990) concuerdan con el hecho de que se 

preHntan en ella algunos probl.,...s P•icol6gicoa, donde ea factible 

llevar a cabo indagación científica con el fin de detectar el papel 
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del deporte en lH dificultades psicológicas por las que suele 

atravesar el adolescente. 

Aswniendo que una de las funciones del paleólogo en el ámbito 

deportivo anteriormente aei\aladae es la lnvestigac16n, el presente 

trabajo pretende insertarse en esa función, para lo cual se tiene 

como objetivo general averiguar si existe alquna relación entre la 

prevalencia de ciertos problemas P•icolóqlcos en adolescentes y la 

práctica de un deporte, 

Por supuesto, en primera instancia deberá plantearae como 

objetivo inicial la detección da problamas palcológlcoa y para ello 

ae tomará como baae el trabajo da Silva (1993) denominado 

11 Evaluaclón de los Problemas Psicológicos en Adolescentes a trav6a 

da Métodos 6pldemlológicos"; la población con la que se trabajó 

fue con aatudiantes de aecundarla, de la cual se extrajo una 

muestra representativa; ae aplicó un cuestionario con al fin da 

detectar posibles problemas psicológico• en 8 áreas: 1) Hábi toa de 

eatudio, 2) Fobias. 3) Depresión. 4) Información Sexual. 5) 

Conducta• adictiva•. &) Conducta• agresivas. 7) Aaartividsd. 8) 

conflictos familiar••· Se encontró que en lea área• de aaartivi

dad, depresión y fobias •• pr•••ntaron con mayor frecuencia loe 

probleaaa. En al praHnt• trabajo se intenta emplear el mismo 

cuaationario y aa trabajará con una población similar, aunque con 

un agregado, el cual se refiere a una serie de reactivos con el fin 

da detectar si el joven realiza alguna práctica deportiva, además, 
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se propone tener dos poblaciones: una de estudiantes de secundarla 

similar a la del eatudio de Silva y otra, taabi6n de estudiantes de 

eecundaria pero que tengan la caracterietica distintiva de llevar 

a cabo la pr6ctica deportiva. Se entenderé por pr6ctica deportiva 

el hecho de que loe j6venes llevan a cabo entrenamientos 

auperviaadoa minimaaente tres veces por aeaana y que lo hayan 

estado haciendo cuando manos durante m6.1 de tres meaea. 

OBJETIVO GENERAL: 

indagar la relación entre la muestra que practica algún 

deport'! y la ql!e no en lo que respecta a la prevalencia de 

problema• psicológicos en la poblaci6n adolescente. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1) Indagar la relaci6n entre la pr6ctica daporti va y la 

prevalencia del tipo de probl ... • psicol691cos. 

2) Indagar loe beneficio• da la prictica deportiva. 

3) Indagar loa perjuicio• de le prictica deportiva. 

4) Indagar las razona• por la• que ae practica el deporte. 



5) Indagar las razones por las que no se ha practicado un 

deporta 

6) Indagar la edad de inicio de la pr6ctica deportiva. 

Hip6tasis: 1) Existir6n diferencias en cuanto a la incidencia de 

problemas ps1col6gicos entre el grupo que practica deporte y el que 

no lo ha practicado. 

2) Habdn mayores beneficios qua perjuicios por la pr6ctica 

deportiva entre los deportistas. 

METO DO 

Sujeto• y ••canario.- La población estuvo constituida por 

••tudiante• da •acundaria del 6raa metropolitana da la ciudad da 

Monterrey, N. L. Da dicha población se extrajo una auestra al 

azar da 10 secundarias privada• (n•245) y 15 aacundariaa públicas 

(n•454), da cada escuela •• escogieron taabi6n al azar un proaa

dlo da 28 alumnos da diferente grado (ver Tabla 1) • La edad da 

los j6venas varió entra loa 11 y 17 aftos con una media de 14. 

Variables da comparación: Escuela privada, escuela pública, 

sexo, edad, pdctica deportiva en relación a problaaas p•ico-

16gicos, beneficios y perjuicio• por practicar deporta. 
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TI:SIS 
DE LA 

Materiales.- Cuestionarios, 14picea y plumas. 

NO DEBE 
tilSUOTECA 

Procedimiento. - se utilizó un cuestionario disellado por Silva 

(1993), para detectar problemas psicológicos en adolescentes con 

una modificac16n, ea decir, con un agregado de preguntas sobre la 

pr6ct1ca deportiva (ver anexo) • El cuHtionario conata de 104 

i~eme, 13 de loa cual•• ae refieren a datos demoqr6ficos, 80 a 

problema• paicológicoa, ea decir, 10 para cada una de las Areaa 

(h6bitoa de eatudio, fo~iaa, dapre•ión, agreaión, adicción, 

a•ertividad, información ••xual y conflicto• familiares) y el 

reato· (11) a a•pecto• de la prActica deportiva. 

Dicho cueationario fae conteatado por lo• jóvanea an •ua 

••cuela• •in anotar •u nollbre y •in limite de tie11po. 

RESULTADOS 

CARTACTERISTICAS D!MOGRAFICAS,- La mueatra fue da 699 eatudian

te• de secundaria, 454 (65•) de ••cuelas públicas y 245 (35•) de 

••cuela• privada•¡ el 53 ' ••taba en el turno .. tutlno y el 47• 

en el ve•pertlno¡·el 53' de la mue•tra fue del ••xo f ... nlno y el 

47 ' del •exo ... culino¡ el 25• del total de la mu••tra cur•aban 

el primer grado, •1·35• el ••gundo y el 40• el tercero; la edad 

fluctuó en un rango de 11 a 17 afta• con una media de 14¡ el to ' 

de loa jóvenes vlvia con sus pad~~a y el restante 10 ' con otros 



familiares; el 84\ de los padres estaban casados, el 9\ divorcia

do•, al 4 \ vivian en unión libre y el J \ eran viudos; el 32\ eran 

el. hijo mayor, el 26 \ al da anmedio, el JO\ el más chico y el 12 

\ ocupaban otro lugar; al 90\ manifestó pertenecer a la religión 

cat611ca, un l• a la protestante, otro 1• a la mormona y el 

restante B \ no contestó a esta pregunta. En el 58' de los casos 

al padre •• quien aporta al dinero para los gastos de la casa, en 

el 11\ es la madre y en el 31\ son ambos. 

IUIALISIS DESCRIPTIVO.- Anta• da analizar la hip6taala da 

inva•tigación •• pertinente •eftalar qua el an6liais hacho •• baaa 

en un criterio teórico da H • 5, ya qua el nÚllllro da conducta• en 

cada área fue da 10 y •• ••tablació que la probabilidad da que una 

conducta inadecuada ••tuviara presente en un sujeto ara de o.s. La 

lógica para la toma da daciaionae fue la mla .. que la utilizada por 

sú va ( 1991) y que con•iatió en: "planear una dirección qua 

iaplica un cierto nivel da probabilid8d, en al cual se ••pera que 

la media de conductas o indicadores en una determinada área sea 

.. yor qua le aadia de una distribución teórica, qua para al caao 

fue la binoalal. B•ta procadiaianto •• •u•t•ntó bajo la pnmi•a da· 

qua entra mAa aujatoa tuvieran un aayor nÚllllro da conductH 

inadacuadH, mayor aarian loa problema• da la población en un área 

particular y viceversa, entre IÚ• estudiantes tuvieran aeno• 

conducta• inadecuadas, seria menos probable que exi•tleran 

problema• en asa área." (paga. 160-161). 
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HALLAZGOS GENERALES EN CUANTO A PREVALENCIA DE PROBLEMAS PSICO

LOGICOS. - En la Tabla 2 y en la figura l se observan los promedios 

de conducta• en cada área que ae obtuvieron en la muestra total, 

como •• puede ver el promedio ma• al to aparece en el 6.rea de 

aaertividad (6.2575), aaguido por el 6raa de depraai6n (5.7024), 

fobia• (5.1459) y Conflictos faailiaraa (5.0973), en todas ellas 

·~rebasa el criterio teórico (5). El 6rea con menor promedio fue 

la de Adicción (.8541) seguida por el 6raa de agresión (1.4821). 

En relaci6n a la variable sexo, en la• tablas 3 y 4, asi como 

en 16 Figura 2, aa puedan detectar loa promedios obtenidos 

obaerv~ndoaa qua_ al puntaja a6• alto lo tienen la• mujaraa en el 

6raa de depraai6n (6.3404), mientras qua loa hombrea lo obtienen en 

al 6rea de eaartividad (6.2745); el Araa con Mnor puntaje en ambos 

aexoa fue la de adicción: .7264 las aujeraa y .9701 loa hombrea. 

En términos generala• la• mujeres auparan el criterio teórico en 4 

6reaa: dapreei6n, aaertividad, fobia• y conflictos familiares (en 

eea orden), aiantra• qua loa hombrea lo hacen a6lo en traa: 

aaartividad, depresión y conflicto• familiares (en ese orden). 

Con reapecto a la variable eacuela• públicas y privadas, ver 

tablaa 5 y 6 y Figura 3, encontramoa que puntúan 116a alto los 

jóvenea que eatudian en eacuelaa públicas, ya que aobrepaaan el 

criterio teórico en cuatro 6reaa1 aaertividad (6.5044), depreai6n 

(5.8590), fobia• (5.3238) y conflictos faailiarea (5.3084); 
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mientras que en las privadas sólo fue superado el criterio teórico 

en doa Areas: a•ertividad (5.8000) y depresión (5.4122). 

HALLAZGOS EN RELACIONA LA VARIABLE DE LA PRACTICA DEPORTIVA.- En 

lo que concierne a esta variable (ver tablas 7 y 8, y Figura 4) 

loa dato• muestran que lo• no deportistas, quienaa repreHntaron al 

7lt da la muestra (ver figura 5), tienen un promedio mA• alto qua 

loa deportistas, quienes representaron el 29• de la muestra (ver 

Figura 5) , an 6 de las 8 Araaa ( hAbi tos da estudio, fobias, 

depresión, información sexual, aaertividad y conflictos fU11liaras) 

mientras que en las doa restante• (adicción y a9reai6n) los no 

deportiatas tienen promedio• m.6• bajo• que los deportiataa. 

OTROS HALLAZGOS • - A continuación se moatrar6n alguno• datoa 

encontrado• en la muestra de deportista• que pueden aar intare•an

tH: el porcentaje de hombres qua practican deporte •• de 61, 

contra 38 de mujer•• (ver Figura 6). 

De loa qua practican deporta el 18t nunca tuvo entrenador, 

mientra• que el resto lo tuvo aiempre (39t) o parta del tiempo 

(43t) (ver Figura 7). 

In cuanto a la edad de inicio de la prActica deportiva se 

pueda ob•arvar en la Figura e que al mayor porcentaje· lo hizo a los 

6 y 10 allos. 
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El deporte más practicado fue el futbol soccer (JB•), seguido 

por al ba•quatbol (17•) y al volibol (13\) (ver Figura 9). 

Bn la Figura 10 •• ob•arva que laa razones por las que ae 

practica al deporte son, en' primer lugar por placar ( 33\), en 

•egundo lugar por tener una buena condición física (JO\) y en 

tercer lugar por di•tracci6n (28•). 

En la Figura 11 H mue11tran los beneficios que a juicio de los 

j6ven•• les acarrea el deporte: en prieara in•tancia aparece el 

••pecto fi•ico (62e), en segundo lugar ls• relaciones de amistad 

( 2.2') y en terca ro ••pecto• acad6eicos ( 7') • 

La Figura 12 nos aiaatra los problemas que también a juicio da 

lo• adol••c•ntea puede ocasionar el deporte, aunque el mayor 

porcentaje ra•pondi6 qua ninguno (34), el 20• ••dal6 que tuvieron 

probl ... • en lo fi•ico, otro 20• an lo académico y alrededor de un 

10• en rela.cionea de amlatad y familiares. 

Por últlllo, an la Ff igura 13 aparec•n la• razones por la• que 

no •a ha practicado el deporte, en pri .. r lugar lo• j6vena• ••ftalan 

que •• por falta de tieepo (56e), en •egundo lugar porque no les 

gu•tan (21•) y en tercer lugar por factores econ6eico• (14e). 
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ANALISIS INFERENCIAL 

Como ea observa en la tabla 2 y en la Figura 1, las 6reaa en 

laa que ae sobrepae6 el valor del parilletro teórico en la muestra 

g•n•ral fueron las de fobiaa, depreai6n, aeertividad y conflicto• 

faaiUarea. A travie de la t da Studant ea llav6 a cabo al 

procadi•ianto cuantitativo para avaluar •i la• diferencia• 

ob•ervadae entre el promedio. de conducta• de la mueatra y el 

parAllatro teórico eran lo auf 1c1ant""'8nta grandes como para auponar 

que pudieran exl•tir problema• pa1col6gicoa en laa áreas arriba 

seilaladaa, encontrindoaa contrastes aatadiaticamanta significativo• 

•n laa área• de dapreai6n (t• 9.00) y aeertividad (t • 16.71). 

En lae tablas 4 y 5 ae hizo el 111emo anál1a1e eatadiatico con 

relaci6n a la variable sexo y •• puede observar qua en el sexo 

feaenino hay contraetea eetadietlcaaente significativo• en tras 

áreas: fobias (t • 8.94), dapraai6n (t • ·12.20) y aeertividad (t • 

11.91), mientra• que en el sexo aaaculino eolaaente lo hay en el 

área de aaertividad (t = 11.84). 

En la• tablH 5 y 6 se mua•tran lo• anáU•i• con relaci6n a · 1a 

variable escuelas públicas-privadaa encontdndo•e contraataa 

Htadi•tlcaaanta aJ.gnif1cat1voe en la• Hcuelaa pública• en laa 

6raaa d• fobia• (t • 3.03), dapraai6n (t • 9.01), a•ertivJ.dad (t • 

17.02) y conflicto• faailiere• (t • 2.89) , mientra• qua en lea 
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privadas solam~nte se encontraron en las á~eas de depresión (t 

3.08) y asartividad (S.96). 

Como se puede apreciar en la tabla 7, en la mueatra que a! 

practica deporte solamanté se encontraron contrastes estadística

mente significativos en dos áreas: depreai6n (t • 3.45) y aserti

v~dad (t • 8.53), en cambio en los que no practican alguna 

actividad deportiva ae encontraron dichos contrastes en tres 6.reas: 

fobia• (t • 3.68), depreai6n (t • 8.47) y aaartividad (t • 14.37). 

Por dltiao, an ralaci6n a la hip6taais central de eata 

investigación: a~istirán diferencias entre el grupo que practica 

deporta y el que no en relaci6n a la prevalencia de problemas 

p•icol6gicoa, encontramos (ver tabla 9) qua el promedio fue más 

alto en el grupo da los no deportistas, en seis (hábitos de 

estudio, fobias, dapreai6n, inforiuci6n saxual, asertividad y 

conflicto• faailiara•) da laa 8 áreas y ocurri6 lo contrario en dos 

(adicción ·y agra•i6n), as decir, en ••ta• áreas fueron máa altos 

los porcantaj•• da probleaaa en la muestra de deportistas que los 

obtenido• por los no deportistas¡ s6lo en tras de las áreas fueron 

astadistic-nta Bignificativ88 laa d1feranci88: fobias (t • 4.21), 

Info.nuci6n sexual (t • 2.21¡ y agrasi6n (t • 2.24), en las dos 

pr1-rH la diferancis ea a favor de lo• deportista• y la última es 

a favor de loa no deportbtH. Como da las trea áraaa en las que 

•• encontraron diferencias estadisticamante significativas s6lo en 

una de ellas (foblaa) se observan probl-•, se podria consi.deror 

85 



qua la hip6tasis da investigaci6n aa acepta en asta área y se 

rechaza en toda• laa dem4s. 

86 



CONCLllSIONES 

Como se señaló anteriormente, es notable la escasa cantidad de 

inveati9aci6n en lo que respecta a la relación que pudiera existir 

entre la pr6ctica disciplinada y regular de un deporte y 1011 

beneficios o daños a nivel pslcol6gico qua en el ser humano pudiera 

p~ovocar dicha pr6ct1ca en sua distintas etapas de desarrollo, lo 

anterior fué la raz6n principal en la que se justif ic6 la realiza

ción del presente trabajo, . adem4s, ae eecog16 la adolescencia por 

considerar que probablemente seria aaAs factible detectar dicha 

relación en esta etapa ya que es donde aparen~emente se manifiestan 

m6a problemas y. porque a pesar de que existe gran cantidad de 

bibliografia sobre la adolescencia muy pocos autores tocan el tema 

del deporte en cuanto a que puada ser una variable importante en el 

desarrollo psicol6gico del joven. 

Loa resultados encontrados en la muestra del 6rea metropoli

tana de la ciudad de Monterrey, N. L. en relación a la existencia 

de problemas p11icol69ico• aon muy sillilares a los encontrados por 

Silva (1993) en la ciudad da Aguaacalientas, Ags., ya qua •ientras 

que en ••ta última ciudad laa 6rea• en donde •e detectaron 

probla .. 11 paicol6gicoa fueron aaartividad, fobias y depraai6n con 

loa puntsj•• Ilota altos en eae orden, en Monterrey, también el Area 

da aaartividad reault6 ser la da .. yor puntaje seguida por la de 

daprea16n, fobias y conflictos fasiliarea, 
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con respecto a la variable sexo, también aqui los resultados 

aon muy parecido•, ya que en ambas muestras (Monterrey y Aguasca

lientes) las mujeres puntean más al to que los hombres en las áreas 

problem6ticH depresi6n y fobias y están iguales en el 6rea de 

aaertividad. 

sería interesante detectar si estas similitudes se mantienen 

, en otros lugares del país, adem&s de confirmar los hallazgos con 

otros inatrumento1 de evaluaci6n y quizA a través de otras técnicas 

y procedimientos, por ejemplo, indagando las razones y problemas 

por loa que han acudido a consulta palcol6gica los adolescontea, 

aus padres y/o maestros en esos lugares. A reserva de confirmarse 

tales similitud••• loe hallazgos puedan ser útiles con el fin de 

implantar medidas preventivas a nivel del sistema educativo y 

obviamente a nivel del sistema famllar, con el fin de tratar de 

llinimizar dichas problem6t1cas. 

Un hallazgo un tanto obvio fue el de que so presentaron 

mayores probl-s en las escuelas públicas que en las privadas, ya 

que en las pri11&ras •a aobrepas6 el criterio te6rico en 4 6reaa1 

a•ertividad, depr••16n, fobias y conflictos flllliliarea, mientra• 

que en lH HgundH •6lo se •obrepaa6 en doa1 a•artivid•d y 

depr .. i6n y llllll>aa con menor puntuación que en las públicaa, lo 

anterior ai11ple11ente refleja la importancia del factor aocio

econ6mico en la prevalencia de problemas psicol6gicoa, ya que es 

evidente que el poder pagar o no una escuela privada ea un 
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indicador del nivel socioecon6mlco de la muestra estudiada, aunque 

no •• al único y quizá tampoco al más importante, con lo cual sa 

aeftala la necaaldad da tomar aás en cuenta este factor en futuras 

investiqacionas. 

En lo qua respecta a la hipótesis central da esta trabajo da 

•i habrían diferencias entra al qrupo qua practicaba deporta y al 

que no lo hacía, sólo se pudo comprobar en una de las ocho 6r~~ 

an la da fobia•, ya que fue en la única an la qua hubo diferencia 

••tadíaticamenta •iqnificativa, sin •mJ;?argo, no hay qua dejar da 

lado el hacho de qua •n 6 da las ocho áreas al puntaja promedio 

•iempr•. fue llls alto en los no deporti•ta• qua an los daportistaa, 

y an la• otras dos áreas an las qu• los no deportistas puntearon 

más bajo qua loa dsportistas, cabe aclarar qua fue en las áreas que 

..,nos problemas se manifestaron (adicción y aqrasi6n) tanto an la 

muestra general, como por sexos, tipoa de aacuela y pr6.ctica 

dsportiva o no. E•paculando un poco respecto a las posibles 

·varibla• qua influyan para qua sea an al 6rea da fobias donde •a 

aanifie•tan las diferencia•, •• podría considerar que al hacho de 

qua la muestra de lo• daporti•taa ••tuvo compua•ta por una mayoría 

d• hOllbra•, lliantra• qua la mu••tra da lo• no deporti•ta• tuvo una 

mayoria de mujara•, y en ••ta pal• a lo• llOllbraa no aa la• pamlta 

aan_ifa•tar ••llalas de debilidad, llientr•• que a lH aujara•, cuando 

.. no• no lÍI• •• CHtiqado .. t• tipo de actitudaa, laa qua obviamen

te tienen qua var con temores. 
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con re11pecto a loa datos a obre agresión y adicción, loa cuales 

•u••tran que loa no deportiatas praaentan menos problema11 que los 

deportbtas, y aunque la incidencia de problemas no es signifi

cativa en ninguna da las muestras, •• probable que en relación a la 

adicción, también influya la variable sexo, es decir, los hombres 

tienen ma• acceso y lea as manos caatigado que a las mujeres el 

probar bebidas alcoh6licas y fumar; en cuanto a la agreai6n, 

aunque mucho• autores señalan que el practicar deporta ea una forma 

de canalizarla, loa resultados sugieren que esto no ocurre asi con 

loa adolaacantes da este estudio. 

con estos datos queda la duda ei exiete una tendencia hacia 

una mayor diferencia en toda11 las 6reaa o una mayor sl•ilitud, 

dicha duda se deapajaria quiz6, con invastigacionea··¡,n adoleecentes 

tardíos o adultos j6vanes. También soda aconsejable, si •e 

siguiera .ata linea de investigación, llevar a cabo la misma 

propua•ta qua arriba H aei\al6, •• decir, tratar da detectar la 

existencia da problemas psicol6gicos a travts d• otro• procedi

•ientoa y t6cnicaa y consultando a otra• personas que comúnmente 

eatán en contacto con 1011 j6vanea como padres, •a&stros, entrena

doraa, ate., también con aato probablemente la duda antae sallalada 

aa despaje un poco, 

Con rHpacto a la segunda hip6teeis planteada de B1 ·serian mis 

los beneficios paicol6gicos reportados que los daños en relación a 

la prActica deportiva, loa dato• muestran que la hipótesis puede 

90 



ser aceptada, ya que el porcentaje más alto fué en la respuesta de 

ninguno y el segundo fue en lo físico, lo cual es obvio, ya que en 

la prictica da casi cualquier deporte, y sobre todo al inicio se 

van a manif••tar algunos problemas físico• como doloras musculares, 

can•ancio, la•ionas, ate. El aspecto académico también ocupó el 

••911ndo lugar en porcentaje con rHpacto a problamH por la 

pi;actlca del deporte, ••to tampoco ea extrafto, puesto que en 

nuHtro paia al deporta por lo general •• considerado como una 

actividad extra clases, •• decir, co•o una actividad que debe 

realizar•• en al tiempo libra que la quede al joven, por lo tanto 

•• obvio qua ai un adola•canta la dedica una buena cantidad de 

ti911p<1 ~ •u deporta, •• ... y probable qua dascuid• al911na• cua•tio

naa acad .. ica•. 

Por otro lado, •• intera•anta al hacho da qua los j6vanH 

reportan ca.o a9911ndo .. yor porcentaje en cuanto a banaf icioa del 

deporta al da Hjoruianto o aBtablacimianto da relaciona• da 

ami•t•d da•pu6• da lo• beneficio• en lo fi•ico, lo cual habla da 

la• habllidada• qua al adola•canta puada adquirir gracia• a la 

convivencia qua al deporta facilita. 

Por último, vale la pana comentar alguno• dato• da•criptivos 

da la mua•tra qua •i practica deporta, por ejemplo la notable 

diferencia en cuanto al ••xo da quien practica deporte, ya qua los 

hollbras casi doblan en cantidad a las mujeres, lo cual habla un 
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poco de la cultura deportiva que existe en este país (el deporte es 

para los "machos" las muñequitas para las mujeres). 

Lo• procentajea mAa altos de la edad de inicio de la pr6ctlca 

deportiva coinciden al parecer, con el ingreso a la primaria y a 

la Hcundarie, ya que evident-ente •• ahi donde el nil\o empieH a 

practicar algún deporte de manera organizada, quizi no coao fuera 

lo deaeable debido a la carencia de recursos tanto huaanoa coao 

fideo• y a l• concepcl6n que generalaente se tiene •obre el 

daporte en el aiat81111 educativo da nuHtro pela. En cuanto al tipo 

da deporte practicado, loa porcentajH lli• altos coinciden con loa 

deporte• .aa popul•re• en nueatro aedio, pero tallbiin con loa de 

116• ticil accHo en cuanto • requeri•ientoa econ61aicoa, eaoa 

.deportH aon1 el futbol aoccer, el bHquetbol y el volibol, en He 

orden. 

En releci6n e loa j6venH que dijeron no participar en le 

prictice deportiva l•• razone• que dieron par• no hacerlo fueron, 

en prt.er lugar, por no tener tieepo, en aegundo lugar, por que no 

lea guetan, en tercer lugar por factor•• acon6aicoa y por último 

porqua no loa dajaban, ••toa dato• pueden ••r preocupante• ai •• 

acepta que la mayoría de loa adolHcente no practica deporte 

real .. nte porque no tiene tiempo, ya que 16gicaaente tienen otra• 

coeaa que hacer en au tieapo libre o a lo mejor no tienen tiempo 

libre, esto últiao aeria lo preocupante, porque probablemente 

trabajen o ae dediquen a tareas que lH dejen dinero para ayudar a 
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sus familias, lo cual se sumaria al porcentaje evidente de factores 

económicos que no era tan.bajo ya de por ai. OjalA, que algún día 

en nuestro paia, lo• niiloa y loa jóvenes siempre tengan dónde 

·practicar deporta y que cuando lo hagan eat6n bien alimentado• y 

que aquello• que no quieran practicarlo aimpleaente ••a porque no 

les gusta y no por otras razones, y mucho •anos por factores 

eponóaicoa, por no tener qu6 coaer o por no tener d6nde hacerlo. 

Para finalizar, •• evidente la importancia que cada dia 

adquiere el papel de la Peicologia en ~l Ambito deportivo, tanto 

por la creciente d ... nda de loa aervicioe del p•ic6logo por parte 

d• auc~o• deportiataa, entrenadora• y otraa peraonaa relaclonadaa 

con al deporta, coao por le cade vez aAa intensa actividad de 

aucho• paic6logoa, tanto a nivel de aplicación de t6cnicaa 

paicol6gicaa an el deporta, como a nivel de investigación, prueba 

de lo anterior ae le cada vez ab abundante publicación de revistas 

y libro• a•pacializ•doa en aeta Arae de la Paicologia en Los 

18tado• Unido• y E•pafta, paiaaa que tradicionalaente han influido 

an al daaarrollo da la Paicologia mexicana, por lo tanto, ea muy 

probable que dicha influancia alcance al Ar•• de la Paicologia 

Deportiva y por lo lli•ao, ••ta tanga un daaarrollo aAa r6pido del 

qua ha tanido beata la facha an nue•tro pai•. 
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MEDIA DESVIA- ERROR VALOR d= o.os 

CIOM. STO. DE 

STANDARD PRUEBA 

IWIITOS DE 4.5193 1.553 .059 -8.19 Opuaata 

BBTUDIO 

FOBIAS 5, 1459 2.259 .085 1.71 p<0.05 

DEPREBIOM 5. 7024 2. 064 .078 9.00 p<0.05 

IRPORllACIOM 3,9514 1. 787 .068 -15.37 apua•ta 

· BIXUAL 

ADICCI01' ,9541 1.250 .047 -87 .67 OPua•ta 

AGRESI01' 1.4821 1.991 .075 -46. 72 OPue•ta 

UEllTIVIDAD 6.2575 1.990 .075 15,71 p<0.05 

COllPLICTOS 5.0973 2.364 .089 1.09 p<0.05 

PAllILIARES 

TABLA 2. E•t1aac16n de lo• par6lllatros y c6lculo e•tadiatico t de 

Studant para la aueatra e•tudiada en el 6rea .. tropol1tana de la 

Cd, de Monterrey, 1' •. L. (n • 699) 
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llEDIA DESVIA- ERROR VALOR a: -.os 
CIOll ES- STD. DE 

\ TARDAR PRUEBA 

HABITO& DE 4.,134 1.542 .085 -6.90 opuesta 

ESTUDIO 

POllIAS 5.9787 1.985 .109 8.94 p<0.05 

DIPRESIOll 6.3404 1.H2 .110 12.20 p<0.05 

IllFOIUIACIOll .3.7!168 1.727 .09!1 -13.05 Opuesta 

SEXUAL 

ADICCIOll .7264 1.189 .066 -65.22 OpUHta 

AGlllSIOll 1.0790 1.702 .094 -41.79 Opuesta 

ASlftlVIDAD 1.2492 1.903 .105 11.91 p<0.05 

COULICTOS !1.18!14 2.390 .132 1.41 p<0.05 

PAllILIARES 

TAllLll 3. E•t1 .. c16n de lo• par""9tro• y c61culo de e•tadi•tlco t 

de Student par• la mue•tra ••tudlada en •l 6rea aetropolitana de 

la Cd. de llonterr•v••· L. de •eao f ... nlno. (n•329). 
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MEDIA DESVIACIOH ERROR VALOR a •.05 

!STAMDAR STD. DE 

PRUEBA 

HABITOS DE 4 .6114 1.562 .081 -4.77 Opuesta 

ESTUDIO 

PO BIAS 4.3940 2.229 .116 -5.21 OpuHta 

D!PRESIOH 5.1359 1.965 .102 1.33 p<0.05 

IllFORllACIOH 4 .1440 1.826 .095 -8.99 OpuHta 

SEXUAL 

ADICCIOH .9701 l.2t6 .068 -59.64 0pUHta 

AGR!SIOH 1.8424 2.159 .113 -28 .• 05 0pue•ta 

AS!RTIVIDAD 6.2745 ·2.065 .101 11.84 p<0-05 

COlll'LICTOB 5.0217 2.345 .1u .18 p<0.05 

PAllILIAR!S 

Tabla 4. !•t1 .. c16n de lo• parAaetro• y cilculo de a•tadi•tlco t 

da Student pmra la au••tra e•tudlada en el irea .etropolitana de 

la Cd. de Monterrey, M. L. de •••o ... cullno. (n•36~). 
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lllDIA DISVIA- ERROR VALOR cX •.05 

CIOll 18- 8TD. DE 

TIUIDAR PRUEBA 

HABITOS DE 4.71!19 1.!120 .071 -J.98 Opuesta 

ES'l'UDIO 

FOBIAS 5.3239 2.277 .107 J.Ol p<0.05 

DIPRISIOll 5 .• 8!190 2.032 .095 9.01 p<0.05 

IllPOIUIACIOll 4.3!190 1.714 .080 -7.97 Opue•ta 

SDUAL 

ADICCIOll .8260 1.1ea .056 -74.87 Opuaata 

AGRlllIOll 1.4229 1.97' .093 -JB.57 OpuHta 

ASIR'l'IVIDAD &.!!OH 1.884 .oae 17.02 p<0.05 

COllPLICTOS 5.3014 2.211 .107 2.89 p<0.05 

PAllILIAR&B 

Tabla 5. lat1 .. cl6n de loa parAlletroa y cllculo ••t•diatlco t 

da 8tudant para la· aueatra eatudlada en el Ir•• Mtropolltana da 

la.cd. de llonterrey, 11. L. en aacualaa p6bllcaa (n•454). 



ll!DIA DESVIACIOll ERROR VALOR a -.os 

ESTMDAR STD. DE 

PRUEBA 

HABITO& DE 4.1551 1.550 .099 -8.53 OpuHta 

IS'l'UDIO 

FOBIAS 4.8163 2.190 .140 -1.31 ODue•ta 

D!PREBIOll 5.4122 2.095. .134 3.08 D<o;o5 .. 

IllFORMACION 3.2245 1.685 .101 -16.U Opuesta 

SEXUAL 

ADICCIOll .9061 l. 359 .087 -47.14 Opue•ta 

AGRBSIOll l.5!118 2.018 .129 -26.44 Opu••ta 

ASERTIVIDAD 5.8000 2.101 .134 5.96 p<0.05 

COllFLICTOS 4.7061 2.485 .159 -1.85 Opue•ta 

PAllILIARES 

Tabla &. E•tl .. c16n de lo• par6aetro• y cAlculo de e•tadl•tico· t 

de Btudent para la aue•tra e•tudiade en el Area .. tropolitana de 

la Cd. de Monterrey, 11. L. en ••cual•• prlveda•. (n•24!S) 
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MEDIA DESVIACIOlf ERROR VALOR f1. •.05 

ESTAKDAR STD. DE 

PRUEBA 

HABITOS DE 4.3645 1.569 .110 -5.17 Opuesta 

ES'l'IJDIO 

PO BIAS 4.5951 2.197 .154 -2.62 Opuesta 

DEPUSIOK 11.4126 2.035 .143 3.45 p<0.05 

IlfPORllACIOlf 3.7340 1.150 .llti -10.94 Opue•ta 

SEXUAL 

ADICCIOK .9601 1.278 .090 -45.05 _Opua•ta 

AOUSIOll 1.7!137 2.011 .147 -22.06 Opuesta 

AIERTIVIDID 1.1724 1.t5t .137 8.53 .p<0.05 

COlfl'LIC'l'OS 4.1212 2.393 .lH -.n Opuesta 

l'AllILIAIDS 

Table 7. Eat1 .. c16n de lo• parAmetro• y c6lculo de e•tadiatlco t 

da studant para la aua•tr• ••tudlad8 an al Araa .. tropolltana da 

la Cd. da Monterrey,•· L.·an aquello• qua ai practican deporta 

(n•203). 
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NIDIA DESVIACIOR ERROR VALOR a •.05 

ESTANDAR STO. DE 

PRUEBA 

HABITOS DE 4.5827 1.543 .OH -6.02 Opueata 

l:S'l'UDIO 

roa1u 5.3710 2.247 .101 3.68 p<0.05 

mPU:SIOH s. 7883 2.072. .093 8.47 p<0.05 

IRPORMACIOR 4.0544 1.833 .082 -11.49 Opuaa~ 

SUUAL 

ADICCIOR .8105 1.238 .056 -75.39 0DUHt8 

AGlll:SIOH 1.3710 1.937 .097. -u. 72 """••ta· 
ASIRTIVIDAD 6.2923 2.003 .05'0 ·it.37 D<0.05. 

COllPLIC'l'OS 5.1694 2.351 .106 1.60 pe0.05 

FAMILIARES 

... : 
Tebla 8, Eati .. c16n de loa per611atroa y cilculo de eatediatico t 

de Student pera la aueatra eatudiada en el irea aetroliolitana de 

la Cd. de Monterrey, R. L. en aquello• que no practican deporte 

(n•U6). 
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DEPORT. llO VALOll ti- •0.05 SEC-

ll!DIA DEPOllT. DE TOR 

n•203 MEDIA PRUE-

n•496 BA 

HABITOS DE 4.3645 4.5827 -1.68 p<0.05 "º 
ESTUDIO Dap. 

FOBIA& 4 .5961 5 .3710 -4. 21 p<0.05 "º 
Dap. 

DEPRESlON . 5.4926 5 .• 7883 -1.73 p<0.05 "º 
Dep. 

INFORJIACION 3.7340 4.0544 -2.26 p<0.05 "º· 
SEXUAL Dep. 

ADlCClON • 9606 .8105 1.42 p<0.05 Dep • 

AGREBlON 1.7537 1.3710 2.24 p.:0.05 Dep. 

ASERTIVIDAD 6.1724 &.2923 -.73 p<0.05 "º 
Dap. 

CONFLICTOS 4.9212 5.1694 -1.25 p<0.05 "º· 
FAMILIARES. Dap. 

Tabla 9. Sat1 .. c16n da lo• par'8iatroa y cilculo de ••t•di•tlco t 

da studant entra daportl•t•• y no daportlataa en la aua•tr• del 

iraa .. tropollt•na da 1• Cd. da Monterrey, N. L. 



FIGURA 1 
Promedios de la prevalencia de problemas psicológicos 
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Muestra total de la Cd. de Monterrey, N. L. (n = 699). 
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FIGURA 4 
Problemas psicológicos en deportistas y no deportistas 

[i D;,rt. rzA No Dep. , 

~ d9 .-udio Fobia -· hit.a. ... Adlcd6n -· MlrtiYldld COnnicto. Fam 

Deportistas n = 203; No Deportistas n = 496 
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FIGURA 8 
Porcentaje de deportistas por edad de inicio de su práctica 
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FIGURA 9 
Porcentaje de jóvenes por tipo de deporte practicado · 
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FIGURA 10 
Razones por las que se practica deporte 
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FIGURA 11 
Aspectos benéficos del deporte 
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FIGURA 12 
Problemas por la práctica deportiva (porcentajes) 

En lo académico 
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FIGURA 13 
Razones por las que no se ha practicado el deporte 

No tiempo 56%--1 , 
147 

No permiso 9% 
23 

:tores económicos 14%. 
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con ••t• cua•tionario pratende111C1• ••bar qu6 •• lo que piensan los 
j6vanas de tu edad, por lo que te pedi•o• que lo conte•tas con la mayor 
•inceridad po•ible, pu•• de lo contrario ••t• no tandr6 validez. Para 
garantizar al anoni .. to da tu informaci6n, no •• nece•ario que pongas tu 
nOllbre. 

De la• elternativa8 que •• te dan, ••coge la que 116• •• acerque a 
tu unera d• peuar, urcando con una X el número que correaponda. 

Luger da orig•n·--------~ 

Tipo de •ecund•ria 
l. Pública 
z. Privada 

Grado1 ____ _ 

8. LCon qui6n vive•? 
1) Padr•• hermano• 
3) _ruillarH 

TUrno 
1. ll&tutlno 
2. Ve•partino 

Edad•------~ 

2) Her.ano• 
4) otro• 

9. LEl ••tado civil de tu• padre• ••7 
1) C&•ado• 2) Uni6n libra 
3) Divorciado• ·41 Viudo (a) 

10. LCu6nto• harmano• tian••7----------~ 

11. LQu6 lugar ocupa• por edad entra tu• hermanos? 

Sexo 
l. llaacul1no 
z. Femenino 

2 3 4 

2 3 4 

En orden de•cendanta (del .. yor al aanor)•-------~ 

12. LQui6n •o•tiane lo• ga•tos da tu ca•a7 
1) TU padre 2) TU .. dra 
3) Am>o• 3) Otro• 

13. LQu6 raligi6n profa•a•7 
1) Cat6Uca 
3) Mormona 

2) ProtHtanta 
4) Otra, LCu617 

14. LReali••• tu• tarea• y trabajo• qua te aaignan •n 
la 88CU8l8'.7 
1) Fracu•nt ... nta 2) Alguna• v•c•• 3) Munca 

15. Lln d6nda aatudia•7 
1) En al cui6n 
3) In la biblioteca 

16. LCuando aatudia• lo hac••7 
1) Acomtado 
3) s.ntado 

2) In l• caaa 
4). In al parque 

2) Racomtado 
4) Otro•, LCu617 

17. LTiane• dificultad para axpra•ar tu• pan•a•iantos 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 

1 2 3 



por escrito? 
1) Frecuentemente 2) Alguna• veces 

18. tTu aaletencia a claaes es? 
l) Constante 
3) otro 

2) Irregular 

3) Nunca 

3 

19. lCu6ndo acostUllbrH Htudiar? l 3 4 
1) Antas da examen 2) solo cuando ma dicen que lo haga 
3) Diario 4) Otro, lCu61? 

20. Cuando ••ta• ••tudiando, lrealizas alguna otra actividad? 
1) Comer 2) Oir mú•ica 1 3 4 
3) Ver televisión 4) Solo estudio 

21. lC6mo acostumbras estudiar? 1 3 4 
1) Memorizando 2) Leyendo muchas vecea lo miamo 
3) Razonando 4) Otro, lCu61? 

22. Durante laa claaeas 1 J 
l) Toaa• apuntes 2) Memorizas J) Otro, lCu61? 

23. lCuando vae a pre•entar un exa .. n en que aateriale• eatudia•? 
1) Tu• apuntH 2) Libros •obre la .. teda 1 2 J 4 
J) ApuntH y libro• •obre la materia 4) No Htudio 

2t. tTe cauaa te•or eatar cerca de agua• profundas? 3 
1) Frecuentemente 2) Algunas vacea 3) lfUnca 

25. lTianes miedo a algún animal an e•pecial? 1 2 3 
l) Frecuentamante 2) Alguna• vacas J) Nunca 

26. lSi permaneces mucho tiempo en un lugar cerrado, 
•ientH miedo? 1 2 3 
1) Frecuent ... nte 2) Algunas vilcea J) Nunca 

27. tTe causa miedo ser tocado por otros? 1 
1) Frecuentemente 2) Algunas veces J) Nunca 

28. lCuando ••t6• en el último piso de un edificio 
muy alto sientes miedo? 1 2 J 
1) Frecuent ... nte 2) Algunas vec•• J) Nunca 

29. lTtl cau•a temor enfrentarte a s1tuac1one• novado••• 
o indefinida•? 1 2 
1) Frecuent-nte 2) Algunas vecea J) Nunca 

JO. lT1ene• temor a eeter •olo? 1 2 
1) Freeuenta .. nte 2) AlgunH veces J) Nunca 

31. lCuando va• a presentar algún ex ... n acad6mico •i•ntea miedo? 
1) Frecuentemanta 2) Alguna• vece• l) Nunca 1 2 l 



Ja, lcuando asistes a un lugar donde hay mucha gante, como ta sientes? 
1) Bien 2) Mal 3) Ta eo indiferente 1 2 3 

33. lSl permanece• •ucho tieapo en lugares abiertos, te e.lantaa? 
1) Bien 2) Mal 3) Te ••.indiferente 1 2 3 

34. lCuando aatAe deprimido bu•caa a alguien que te 
levante el Aniao? 2 
1) Frecuenteaente 2) Algunas vacea 3) Nunca 

35. lSiente• que el futuro c•rece de inter6e? 2 3 
1) Frecuent .. ente 2) AlgunH vece• 3) Runca 

36. tTe •iente• •ola(o)? 2 
1) Frecuentemente 2) Algunas vece1 3) Nunca 

37. tPien••• qua la vida carece de inter6•? 2 
1) Frecu•nt ... nte 2) Algunas veces 3) Nunca 

38. tPienaa• que nadie cuida de ti? 2 3 
1) Frecuent ... nte 2) Algunas vece• 3) Nunca 

39. tffaa sentido c¡ue vaa a tener.un ataque de p6nico7 2 3 ir Fracuente.ante 2) Algunas vece• 3) Nunca 

40. tTe sientes decepcionado cuando la gante no hace lo que 
tú quieraa? 2 
1) Frecuentemente 2) Algunas veces 3) Nunca 

41. lTi•n•• acca•o• de llanto o deseo• de llorar? 2 3 
1) Frecuent ... nte 2) Algunas veces 3) Nunca 

42. lMo puedes dormir en la• noches? 2 3 
1) Frecuent ... nte 2) AlgunH vece• 3) Nunca 

43. lH•• deseado poner fin a tu vida? 2 3 
1) Frecuent ... nte 2) Algunas vece• 3) Nunca 

44. tSebea c¡u6 e• la aaaturbaci6n7 1 2 J 
1) Autoaatiaulaci6n 2) lyacular J) Llagar al orgaaaa 

45. Menciona al aenaa traa 6rgana• del apar•ta reproductor aa•culina 
l. 2. 
l. •. 

46. tLaea libra• qua traten taaa• sobra el aexo an forma 
aaria y no loa textos pomagr6Ucoa7 2 3 

. 1) Frecuent ... nta 2) AlgunH vaca• l) Nunca 

47. Menciona al aenoa traa 6rganaa del aparata reproductor faaenino 
l. 2. 
l. ' •. 

48. tconaidara• qua al aaxo ea una funci6n7 2 3 



1) Fisiológica natural 2) Pecaminoaa 3) Inmoral 

49. ¿La eyaculación del hombre tiene como función? 1 2 3 
1) Placer y reproducción 2) La competencia 3) La superioridad 

50. ¿La ovulación en la •ujer tiene co•o función? 1 2 3 
1) La reproducción 2) La competencia 3) La superioridad 

51. Menciona al .. nos tres anticonceptivos que conozca• 
l. 2. 
3. 4. 

52. ¿Tua padrea ta dan informas aobra sexualidad? 1 2 
1) rracuant .. anta 2) Alguna. vacaa 3) Nunca 

53. lCuando tienes duda• acerca de cue•tlon•• sexual•• con 
qui6n la• conaultaa? 
1) Padrea o alglln familiar 2) Maaatro• 
3) Amigo• o conocido• 4) No la pregunto a nadie 

54. ¿ffaa inhalado thinner? 
1) rrecuanteunta 2) AlgunH veces 3) Nunca 

55. ¿ffa• fumado mariguana? 
l)Fracuant-nta 2) Algunas vacas 3) Nunca 

2 

1 2 

2 3 

56. ¿ffa• ingerido tranquilizante• sin prescripción midica? 1 2 3 
1) Fracuant•••nt• 2) Algunaa veces 3) Nunca 

57. ¿ffa• to11ado refrescos da cola con paatillaa? 1 2 3 
1) Frecuent•••nta 2) AlgunH vaca• 3) Nunca 

58. ¿ffa• ingerido excitantes o aatimulante• ain prescripción 
Mclica? 1 2 3 
1) rracuant .. anta 2) Algunae vaca• 3) Nunca 

59. ¿Acoatumbra• ingerir alcohol? 
1) rracuantaunta 2) Alguna• vece• 3) Nunca 

60. ¿ffa• inhalado alguna auatancia tóxica? 
1) rrecuant-nta 2) Algunaa vaca• 3) Nunca 

61. ¿Ta has dado cuenta qua necesita• beber para sentirte 
bien? 
1) rrecuant•••nta 2) Algunaa vaca• 3) Kunca 

62. ¿ffa• inhalado c ... nto? 
1) rrecuant-nta 2) AlgunH vece• 

63. ¿r ..... cigarrillo•? 
1) rrecuant-nta 2) Alguna• vaca• 

64. ¿ffa• tenido probleua con la policia? 

3) Kunca 

3) Kunca 

1 2 

1 2 

1 2 3 

2 

1 2 

1 2 3 

4 



1) Frecuentemente 2) Algunas veces 3) Nunca 

65. tffa• folClllldo grupos para agredir? 2 3 
l) Fracuant .. anta 2) Alguna• vece• 3) Nunca 

66. tH•• agredido a alguien por venganza? 2 
l) Pracuanta .. nta 2) Alguna• vaca• 3) Nunca 

67. tffa• agredido a par•ona• •ola•? 2 3 
l) Pracuantaaante 2) Alguna• vaca• 3) 1'11nca 

68. tT• han lla .. do la atención por to .. r co•a• ajena•? 2 3 
l) fracuant .. anta 2) Alguna• vaca• J) Nunca 

69. tH•• agredido en grupo a otro• grupo•? 
1) Pracuanteeente 2) Algunas vacea 

2 3 
3) Nunca 

70. tff•• utilizado algdn tipo da alCllll• cuando agrada•? 2 3 
l) Pracuant ... nta 2) Algunas vaca• 3) Nunca 

71. tffa• agredido en grupo a par•ona• •ola•? 2 3 
l) Pracuant ... nta 2) Alguna• vaca• 3) Nunca 

72. tffa• agredido tú aolo a otra• par•ona•? 2 3 
1) Pracuantaaant• 2) Alguna• vaca•· 3) Nunca 

73. tffaa tenido problemas legalee por agredir? 2 3 
l) Pracuentaaanta 2) Algunas vacea 3) Nunca 

74. tSianta• qua era• equivocado? 2 3 
1) Pracuantaaanta 2) Algunas vacas 3) Nunca 

75. tEat6a •iaapr• diepue•to(a) a axpre••r tu opinión? 2 3 
1) Fracuant .. anta 2) Alguna• vaca• 3) 1'11nca 

76. tTa pone• narvio•o al pra••ntarta en público? 2 3 
1) Pracuant ... nta 2) Algunae v•ce• 3) Nunca 

77. tQul haca• cuando ••t•• con tua aaigo•? 2 3 
1) Ta.dedica• a ••cuchar 2) Deja• qua te hagan 
3) Ta intagrH br0818• 

71. tCuando ta hacen un cU11plido •aba• qua decir? 2 3 
1) Pracuant-nta 2) Alguna• vaca• 3) Nunca 

79. tTe cua•ta trabajo entablar una convar•ación con alguien? 
1) Pracu•nt-nta 2) Alguna• vacaa 3) 1'11nca 1 2 

80. tSi la petición inicial da algo qua tú quiaraa •• rechazada 
la pida• para una oca•ión po•t•rior? l 2 3 
1) Pracuanta .. nta 2) Alguna• vaca• 3) 1'11nca 

81. tTa gu•ta hacer aa.lgo• cuando va• • lugar•• nuevo•? 2 3 
1) Pracuant-nta 2) Alguna• vaca• 3) Nunca 



82. ¿si un amigo.te hace una petición qua consideras no, 
razonable, aras capaz da negarte a hacerla? 2 3 
1) rracuante .. nta 2) Alguna• veces 3) Nunca 

83. ¿cuando •iant•• qua un .. igo ta aat6 ofendiendo •• lo 
h•c .. ••bar? 2 3 
1) rracuant-nta 2) Alguna• vac.. 3) Nunca 

84. ¿cuando ••t6• diacutlando con tu• padre• ta daj•n decir 
lo qua plana .. ? 2 
1) rracuant-•nta 2) Alguna• vaca• 3) Nunca 

as. tcuando co .. • con tu• padrea ••to• •• la paaan dlacutlendo? 
1) rracuant-nta 2 ) Alguna• vec•• 3) Nunca 1 2 3 

86. ¿Tus padrea te aubeatlmen o ta hacen menoa? 1 2 3 
1) rrecuant-nta 2) Alpna• vec .. 3) lfunca 

87. ¿TU• padre• aon autoritario• y doalnanta• cuando habla• 
con ello•? 2 
1) rrecuanteaenta 2) Alguna• vec .. 3) Nunca 

81. ¿cuando ast6a en probl ... a tus padrea te ayudan? 1 2 3 
1) Frecusnteaenta 2) Alguns• vacH 3) Nunca 

89. ¿oaneral .. nte cuando tu• padre• ta ca•tigan eat6n •iendo juato•? 
1) rrecuenteaente 2) Algun•• vec.. 3) Nunca 

90. ¿Tu• padre• y tú raallzen actividad•• juntos? 2 3 
1) Frecuante .. nte 2) Alpna• vece• 3) Nunca 

91. L'l'lla padre• y tú tienen grande• dl•cu•ion•• por coaa• 
in•lgnlficante•? 2 
l) rrecuant ... nta 2) Alpna• vece• 3).llUncs 

92. LLa• pllticaa que tienen tu• padrea y tú •on 11111roductlva•? 
1) rrecuentaaanta 2) Alpna• veces 3) 1111nce 1 2 3 

93. LCuando di•cute• con tua padre•, ello• te ofenden con 
palabra• 1nadecuadaa7 2 J 
1) rrecuant-ta 2) AlpnH vacH J) 1111nca 

H. HH practicado o practica• algún deporta7 
1) Si 2)No 2 

11 11> l.O RAI HJ:CIK>, - FAYOll tAIA A LA tlllQUllTA llUIUlllO 104 

15. A qui edad eapeza•te a practicar deporta? _______ _ 

96. Qui deporte o deporte• ha• practicado o practica•? 



97. Durante cu6ntoa meaea lo haa practicado o lo prtacticaata? 

:~~~~= :::::·--------
Deporta. ___________ .. •••·--------

98. Ha• tenido o tl•n•• entrenador," una9er11 o "couch"? 

"· 
100. 

1) Ha.pre 2) Parta del tiempo 3) Nunca 1 2 3 

cuanto• diaa antrana8 o entrenaba• por .... na? 

~f ::·--------dia•. _______ _ ::~~=·-----------Deporta ___________ _ 

El dia qua 
hacH? 

entrenaba• o entrena• cu6nta• hora• lo hacías o lo 

::~~=·----------- ~~~==·--------Deporta. __________ _ 
hora•·--------

101. Practica• o prac'ticaba• al deporta por: 1 2 3 4 5 
l) Di•tracci6n 2) Obli9aci6n 3) Placar 4) Por vanar 
5) Por tan•r buena condici6n fi•ica 6) otro (porqué) ____ _ 

102. Qlli tipo da'banaficio ta ha proporcionado la prictica del da 
porta? 1 2 3 4 5 
1) fl•ico 2) Acadiaico 3) In tu• relaciona• faalliara• 
4) In tu• relaciona• da aai•tad 5) In tu• relaciona• con al •••O opua•to 6) otro (cu61), ______________ _ 

103. Ha• tenido o tiene• probl ... • por 

1) Lo fl•ico 2) Lo acadialco 
4) In tu• ralacion•• da aai•tad 

la pr6ctica deportiva an: 
123456 

3) In tu• relaciona• faailiarea 
5) In tu• relaciona• con el 

•••O opua•to 6) otro (cu61) _______________ _ 

104. Si no practica• o no has practicado all)lln deporta, porqué no lo 
hacH o no la ha• hacho? 1 2 3 4 5 
1) Por cua•tiona• acon611ica• 2) Ro ta dajan o no ta dejaban 
3) No tianaa o tenla• tia.po 4) No ta 9uatan 5) Otro (cu61)~ 



ROJA DI lllB""'TAI 

nmtmJCCimh De la1 alternativas que ae te dan, e•COCJ• la que ma1 ae acerque a tu manera 
de pensar, urcando con una X el nOmero que corre1ponda. 

.. sa.111 "' lll 
2. 51.111 "' IJJ 141 
J. J 54. 111 "' lll .. llJ 121 55, (11 121 "' .. "' 121 u.111 121 "' .. n. 111 "' IJJ 
7. m "' m ¡¡¡ H, tll "' llJ .. 5lo lll 121 llJ .. 111 121 111 "' u. 111 121 lll 

10. 11.111 121 lll 
u. m m m ji¡ n. 111 121 "' 12. n. 111 "' '" ll. 111 121 lll 10 ... 111 121 "' "· 111 121 lll 10 IS, 111 "' lll 
15. 111 121 "' 

,., H, 111 121 IJJ 

"· 111 "' "' 10 n. 111 "' lll 
17. lll 121 IJJ H, 111 121 "' "· 111 121 lll 11.111 121 "' "· 111 121 "' "' '10.111 121 "' "· 111 "' "' 10 n.111 121 "' "· 111 121 "' 141 '1'1:.111 121 "' "· 111 "' "' n. 111 '" llJ 

''" 111 "' llJ 141 '7'o lll "' lll ... lll 121 IJJ n.111 121 "' ... 111 121 "' u.111 121 lll ... 111 121 llJ n.111 121 "' '" 111 "' lll 11, 111 121 "' "· 111 "' llJ n.111 "' "' "· 111 121 '" 10.111 121 "' "· 111 '" '" ·11.111 121 "' 11. 111 "' "' n. 111 '" "' , .. 111 '" "' 11.111 121 "' "· 111 121 "' Ho lll 121 "' "· 111 "' llJ 15. llJ "' "' "· 111 121 llJ H, UI 121 "' "· 111 121 "' n. 111 "' "' "· 111 "' lll ... 111 "' '" ... 111 "' lll ... 111 "' '" "· 111 121 "' to.111 '" lll 

"· 111 121 lll H, 111 121 "' ... 111 121 "' n. 111 "' lll 

"· 111 "' llJ n. Ul "' '" ... 111 121 llJ H. lll 121 ... 111 "' "' "· ... ... 
"· ... hi m m 91. ill m m 

'" ... 
... ¡¡¡ m m 100 • ... 111 121 "' "· 111 121 

"· "' 101.m 121 hl ¡¡¡ ISI 111_ 
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