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Prólogo

La rápida evolución del deporte ha traído consigo avances en este campo 
referidos al estudio preferentemente del deporte en el alto rendimiento, sin 
embargo, hay algunas esferas de actuación que, aunque estudiadas han que-
dado rezagadas, esto supone que debe existir un avance por igual en el es-
tudio de sus diferentes manifestaciones, que contribuyan a que todos puedan 
disfrutar de los beneficios de la práctica deportiva y que se cumplan todos 
los objetivos que la sociedad demanda.

En la actualidad han aparecido otras demandas también importantes 
del deporte que mantienen la necesidad de responder a comportamientos 
sociales, algunos de ellos son abordados en la obra presentada en diez 
capítulos como producto académico de prestigiosos autores de dife rentes 
entidades educativas nacionales e internacionales donde proponen es-
trategias innovadoras en el abordaje de cada una de las problemáticas 
planteadas. 

Los autores abordan aspectos que hay que acometer para su desarrollo 
como son: el liderazgo del entrenador, la perspectiva de género, deporte 
universitario, la actividad física en el deporte adaptado y en el adulto 
mayor. 

En esta obra los autores incluyen resultados de investigaciones donde 
exponen métodos e instrumentos fidedignos de gran utilidad, abordando 
problemáticas reales que son fuente de futuras investigaciones y que pueden 
despertar interés entre profesionales y estudiantes.
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Los resultados y conclusiones son aportaciones científicas que pueden 
ser empleadas como material de consulta para todos aquellos que laboran 
en el ámbito deportivo

Me siento honrada y agradezco la confianza depositada en mi por los 
coordinadores de este libro, para plasmar mi humilde opinión acerca de la 
obra, que en manos del que la lea es una fuente de conocimiento para poner 
en práctica en su quehacer diario.

M. C. Francisca Dorticos Madrazo 
Máster en Educación Avanzada con mención en Educación Física

Especialista en entrenamiento deportivo
Coordinadora del Deporte Adaptado en el municipio Cajeme 

Entrenadora del deporte adaptado para atletismo con participación 
en dos Juegos Paralímpicos y tres Parapanamericanos 
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Introducción

El deporte se desenvuelve en un mundo dinámico y que se transforma cons-
tantemente, ante lo cual la innovación se erige como un factor fundamental 
para adaptarse con éxito a los desafíos de la sociedad globalizada, donde la 
creciente conciencia social exige liderazgo ante la diversidad; más allá de la 
competencia, surge la necesidad de repensar el deporte desde una perspec-
tiva inclusiva. Este libro, titulado Estrategias innovadoras en el deporte: lide-
razgo, inclusión y rendimiento, tiene como objetivo explorar estas transfor-
maciones y proporcionar una visión integral sobre cómo las nuevas formas 
de liderazgo e inclusión pueden influir positivamente en el rendimiento 
deportivo y en las organizaciones deportivas.

En el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), a través de los integran-
tes del Cuerpo Académico Cultura Física y Salud (ITSON-CA-41), traba-
jaron para el desarrollo de esta obra, la cual permitirá a entrenadores, atle-
tas y a quienes estén involucrados de alguna u otra manera en el deporte, 
identificar las estrategias adecuadas para alcanzar el máximo rendimiento 
en la disciplina correspondiente, de acuerdo a las necesidades y problemas 
actuales que atañen al deporte, donde el liderazgo y la inclusión son temas 
sumamente relevantes que posibilita la cohesión armónica entre todos los 
protagonistas inmersos en el deporte.

La presente obra consta de tres apartados. El primero de ellos, relacio-
nado al ámbito del liderazgo, el cual está conformado por los capítulos 1 y 
2, y contempla estudios relacionados a análisis de autopercepción: estilos 
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de liderazgo en entrenadores deportivos de la selección estatal de Sono-
ra y liderazgo con perspectiva de género en las organizaciones deportivas. 
Lo anterior es de suma importancia, ya que es indispensable coordinar es-
fuerzos de profesionales del deporte entre distintas disciplinas. El liderazgo 
influye en el rendimiento deportivo, el desarrollo de los atletas y los resul-
tados, ya que mejora el ambiente, la comunicación y motivación en el tra-
bajo individual y colectivo.

El segundo apartado, concerniente al ámbito de la inclusión, el cual 
consta de los capítulos 3 y 4, muestra estudios referentes a la valoración 
del nivel de autoestima en jugadores de baloncesto sobre silla de ruedas y 
al efecto de un programa de actividad físico-deportiva en la capacidad 
funcional de adultos mayores jubilados. La relevancia de estos estudios 
radica en que promueven la diversidad e igualdad de oportunidades entre 
los deportistas, con lo cual se fomenta la comprensión, el respeto y la 
competencia justa. 

El tercer apartado pertenece al ámbito del rendimiento y está consti-
tuido por los capítulos del 5 al 10, los cuales desarrollan los siguientes 
temas: diferencias de género en estrés y recuperación de deportistas uni-
versitarios del sur de Sonora; fiabilidad de la evaluación de la fuerza iso-
métrica en deportistas universitarios; control del rendimiento físico en 
futbolistas universitarios a través de la frecuencia cardiaca máxima; perfil 
funcional y antropométrico en atletas de diferentes disciplinas deportivas; 
optimización del proceso de formación técnica en el deporte y las neuro-
ciencias en la lucha olímpica, y análisis cinemático del remate en voleibol 
mediante videografía 2D. Para alcanzar el máximo rendimiento en el de-
porte, la investigación científica en el área del rendimiento es crucial. Me-
diante el análisis riguroso y basado en evidencia, se pueden identificar 
deficiencias en los programas de preparación de los atletas. Esta identifi-
cación permite realizar ajustes precisos y eficaces, con lo cual se optimiza 
la preparación y contribuyendo al logro de un estado óptimo.

Esta obra aborda al deporte desde distintas perspectivas que analizan 
de manera profunda, la pericia de trabajarlo de forma integral, aunado a las 
exigencias y necesidades actuales que exige y demanda la sociedad, contri-
buyendo a la labor constante de los profesionales del deporte para que con-
tinúen en el camino adecuado mediante el liderazgo que los caracteriza y 
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anteponiendo en todo momento en su actuar la inclusión y por consecuen-
cia, alcanzar el rendimiento óptimo deseado. Por ello, deseamos que esta 
obra le resulte provechosa y sea de su total agrado. 

José Fernando Lozoya Villegas
Eddy Jacobb Tolano Fierros

Ivan de Jesús Toledo Domínguez
Arturo Osorio Gutiérrez
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1. Análisis de autopercepción: Estilos de liderazgo en 
entrenadores deportivos de la selección estatal de 

Sonora

yanira dennise LeyVa gámez*
cLara isabeL gaLLardo QuinTero**
aLeJandra isabeL casTro robLes***

DOI: https://doi.org/10.52501/cc.234.01

Resumen 

El liderazgo es una habilidad inherente al ser humano enfocada a inspirar, 
guiar e influir en el comportamiento de los demás y el trabajo en conjunto 
para el logro de metas. En el deporte, el liderazgo es una capacidad elemen-
tal para el entrenador, debido a que éste juega un papel preponderante en 
el rendimiento, preparación y éxito del deportista. El objetivo de este estu-
dio consistió en determinar el estilo de conducta de liderazgo autopercibi-
do en entrenadores deportivos de la selección estatal de Sonora para la 
identificación de las acciones que realiza, de acuerdo al nivel de presencia 
en cada estilo. El enfoque empleado fue cuantitativo, con alcance descrip-
tivo y de tipo no experimental y transversal. Participó una muestra de 97 
entrenadores, seleccionados por muestreo no probabilístico de participación 
voluntaria, pertenecientes a 13 municipios de Sonora y distribuidos entre 
los diversos grupos de deportes de conjunto, fuerza rápida, resistencia, com-
bate, coordinación y arte competitivo. Para la recuperación de información, 
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se aplicó un cuestionario electrónico que ubicó a cada estilo de conducta 
de liderazgo en los niveles de presencia (alta, mediana y baja). Los resulta-
dos indicaron que el entrenador sonorense presenta diversos estilos de con-
ducta, considerando a los más representativos en el nivel de alta presencia, 
los tres estilos más frecuentes fueron democrático (fi  = 82), conductor (fi  = 73) y 
metódico (fi  = 66). Concluyendo que en los entrenadores puede predominar 
un estilo de conducta de liderazgo, sin embargo, éste puede fluctuar entre 
el resto de los estilos. 

Palabras clave: Liderazgo, deporte, rendimiento. 

Introducción

La investigación sobre el término liderazgo ha tomado gran interés en los 
últimos años. Existe diversidad de publicaciones en torno a la evolución de 
su definición, las teorías que abordan su comportamiento e influencia en el 
ser humano y todas las aristas en las que éste se desenvuelve. Sin duda 
el liderazgo ha evolucionado, tiempo atrás fue visto desde una perspectiva 
basada en “líderes” que, de acuerdo a su rango, influían con cierta autoridad 
sobre la conducta y las decisiones de otros; actualmente está relacionado a 
enfoques más positivos y efectivos, afines a la colaboración, la inspiración, 
la motivación y la adaptabilidad (Moreno et al., 2017). 

Definir liderazgo, aunque pareciera una actividad sencilla, no lo es; su 
significado refleja las posturas, interpretaciones, perspectivas, personalida-
des, filosofías, valores y profesiones de quienes lo proporcionan, por eso, se 
puede decir que el concepto de liderazgo varía según la percepción de cada 
individuo. Sin embargo, en su forma más básica, de acuerdo al Centro de 
Liderazgo y Actividades Estudiantiles de la Escuela de Minas y Tecnología 
de Dakota del Sur (s.f.), el liderazgo es el arte de lograr que otros quieran 
luchar por aspiraciones compartidas. Por lo tanto, un líder es un individuo 
que posee la capacidad de alentar, motivar o influir en otros.

Igualmente, Etling (2005, como se citó en Vázquez et al., 2014) afirma 
que el liderazgo implica un proceso de influencia donde interactúan el líder 
y sus seguidores, con el objetivo de generar cambios en estos últimos, ya sea 
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en su motivación, competencias, carácter, entre otros; como resultado de 
las acciones llevadas a cabo por el líder.

El liderazgo se encuentra presente en diversos contextos, su aplicación 
se extiende al mundo de los negocios, el ámbito académico, el espacio social 
o el ambiente deportivo. En los negocios, un líder corporativo motiva y 
dirige a su equipo de trabajo para alcanzar las metas desde una perspectiva 
financiera; en el deporte, es el entrenador quien guía a sus entrenados hacia 
la mejora de sus marcas y alcance de sus objetivos de rendimiento. Como 
se puede ver, esta diversidad de actuación de liderazgo da pie a descrip ciones 
que, por ende, dependen de quién las genera; sin embargo todas comparten 
como común denominador que el liderazgo implica influir en otros para 
alcanzar metas compartidas.

Por otra parte, el liderazgo es esencial en la estructura grupal y deter-
minante en la efectividad que alcance el grupo en el fenómeno del deporte, 
ya que es inherente para el proceso de logro y el crecimiento personal del 
atleta. En ese sentido, el entrenador deportivo se convierte en el líder formal 
del equipo, por el impacto total que tiene en sus entrenados; pues es el res-
ponsable de definir no solo la estrategia y la técnica, sino también del im-
pacto en todos los aspectos más sutiles de las emociones que influyen en la 
psicología de los deportistas (Hernández, 2021).

El principal propósito de un líder está en provocar inspiración en los 
demás para establecer un compromiso voluntario que permita alcanzar un 
objetivo común o compartido, además de saber adaptarse a las diferencias 
entre los individuos en relación con las situaciones cambiantes. El liderazgo 
debe entenderse desde la motivación y no desde la dictadura, la imposición 
u obligación, un líder es un catalizador del compromiso (Khan et al., 2015; 
Bass, 2019, como se citó en Oliver, 2021). 

Como se puede observar, el liderazgo del entrenador deportivo es una 
competencia crucial en el desempeño y motivación de los atletas, la cohesión 
grupal y la forma en que funciona el equipo, es una habilidad que se apren-
de y se entrena. La literatura existente sobre el liderazgo en el deporte pro-
porciona herramientas para una mayor comprensión del papel de éste, tal 
es el caso de las investigaciones que a continuación se presentan.

Acet et al. (2017), en su estudio de la percepción de los atletas sobre las 
características de liderazgo de 144 entrenadores, miembros de la Asociación 
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Turca de Entrenadores de Futbol, en el cual se aplicó la Escala de Liderazgo 
para el Deporte desarrollada por Chelladurai y Saleh (1980), encontraron 
que no existen diferencias significativas en las variables de edad y título de 
entrenador (p> 0.05); pero sí hubo diferencias significativas en la situación 
educativa de los entrenadores y sus experiencias, se observó que los en-
trenadores con menos experiencia obtuvieron puntuaciones significativa-
mente más altas en comportamiento autocrático que los entrenadores 
más experimentados (p< 0.05; F= 2,305). No hubo diferencias significativas 
en cuanto a edad y variables del certificado de entrenamiento en las subes-
calas de liderazgo, pero se pudo apreciar que los entrenadores graduados 
de la escuela secundaria podrían tener más conductas educativas y docen-
tes. La razón podría ser que los entrenadores graduados de la escuela se-
cundaria sienten mayor necesidad de mejorar su quehacer profesional y de 
esforzarse por demostrar su valía en comparación con los entrenadores 
graduados.

Por otra parte, la investigación de Syrmpas y Bekiari (2018) manifiesta 
que el comportamiento de liderazgo de los entrenadores afecta las percep-
ciones, los sentimientos y el desempeño de los atletas. El objetivo de su 
estudio fue explorar el estilo de liderazgo percibido y el perfil de agresividad 
verbal de los entrenadores, así como examinar las diferencias de orientación 
hacia la satisfacción y el logro de los atletas con base en ambos perfiles. En 
cuanto a la exploración del estilo de liderazgo percibido y la percepción de 
violencia verbal de los entrenadores, se utilizó la Escala de Liderazgo para 
el Deporte desarrollada por Chelladurai y Saleh (1980), obteniendo como 
resultados de su análisis dos perfiles de entrenadores: un primer perfil co-
rresponde a entrenadores que exhiben un comportamiento poco autocrá-
tico, muy democrático y bajo nivel de agresividad verbal; mientras que el 
segundo perfil incluye entrenadores que presentan un nivel alto de lideraz-
go autocrático, un bajo nivel del estilo democrático y un alto nivel de agre-
sividad verbal. 

Asimismo, Urra (2015) analizó el nivel de concordancia entre el lide-
razgo preferido, percibido y observado en los técnicos de futbol formativo 
de un club en Chile; se aplicó la Escala de Liderazgo para el Deporte desa-
rrollada por Chelladurai y Saleh (1980) y un registro conductual denomi-
nado Coaching Behavior Assesment System (CBAS), a cuatro técnicos y 89 
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deportistas miembros del club; obteniendo como resultado una diferencia 
significativa (z > 1.96) al comparar las medias de la percepción de liderazgo 
entre técnicos y deportistas para todas las dimensiones de la Escala de Li-
derazgo para el Deporte, a excepción de la conducta democrática, así como 
entre el liderazgo percibido y el preferido por los deportistas en todas las 
dimensiones de la Escala de Liderazgo para el Deporte (p< 0.05). Además, 
se encontró similitud entre el liderazgo percibido y el liderazgo observado, 
en donde la conducta dominante en los técnicos fue la de entrenamiento e 
instrucción bajo una orientación democrática y no autocrática, en forma 
opuesta a lo percibido por los futbolistas. Los resultados sugieren una labor 
de adaptación por parte de los deportistas para generar compatibilidad psi-
cológica con sus técnicos. 

De acuerdo a la literatura, Linas (2020) explica que los entrenadores 
deben convertirse en líderes que tengan el propósito de dirigir y guiar a sus 
atletas a fin de que cada uno evolucione y avance de acuerdo con sus forta-
lezas y debilidades. A pesar de la importancia que se le otorga al liderazgo 
en el ámbito deportivo y la notable investigación que se ha realizado para 
comprender este fenómeno, aún existen interrogantes sobre cómo se mani-
fiesta y se percibe el liderazgo entre los entrenadores deportivos. Con base 
en este vacío, es que el presente estudio se enfoca en determinar el estilo de 
conducta de liderazgo autopercibido en entrenadores deportivos de la se-
lección estatal de Sonora para la identificación de las acciones que realiza, 
de acuerdo al nivel de presencia en cada estilo. 

Método

Se trata de un estudio cuantitativo con alcance descriptivo no experimental 
y corte transversal; aplicando un muestro de tipo no probabilístico con una 
muestra de participantes voluntarios (Hernández et al., 2014). La población 
se conformó por 131 entrenadores deportivos; empleando como criterio de 
inclusión tener a cargo deportistas de la selección Sonora, resultando en 
una muestra de 97 sujetos; distribuida en 80.39% (n = 78) del género 
masculino y 19.61% (n = 19) del género femenino, con un promedio de 
edad de 40.17 ± 11.9 años, pertenecientes a 13 municipios de Sonora y 
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distribuidos entre los diversos grupos de deportes: de conjunto, fuerza rá-
pida, resistencia, combate, así como de coordinación y arte competitivo. 

Para el desarrollo del estudio, se empleó el cuestionario de “Estilos de 
conducta en el liderazgo del entrenador” de Sánchez (1995, como se citó en 
Bojórquez et al., 2017), mismo que está integrado por 30 ítems que miden 
seis estilos de conducta de liderazgo: autocrático (1, 7, 13, 19 y 25), conduc-
tor (2, 8, 14, 20, 26), metódico (3, 9, 15, 21 y 27), democrático (4, 10, 16, 22 
y 28), poco formal (5, 11, 17, 23 y 29) y liberal (6, 12, 18, 24 y 30); el instru-
mento presentó opciones de respuesta mediante la escala de Likert de cinco 
puntos: 1 corresponde a “Muy poco característico”, 2 “Poco característico”, 
3 “Medianamente característico”, 4 “Característico”, y 5 “Muy característico”; 
lo que permite realizar una clasificación del estilo de liderazgo, donde de 
acuerdo a la sumatoria de puntos totales obtenidos para ubicarlos con base 
en rangos prestablecidos de 21-25 puntos como “De alta presencia”, de 13-20 
puntos “De mediana presencia” y de 5-12 puntos como “De baja presencia”; 
para establecer la confiabilidad del instrumento se aplicó el coeficiente Alfa 
de Cronbach resultando α = 0.84, lo que lo sitúa con una consistencia in-
terna aceptable (Cronbach, 1951). 

Para llevar a cabo la investigación se inició con la extensión de una in-
vitación por correo electrónico a los sujetos para su participación en este 
estudio, se acompañó de un apartado dedicado al consentimiento informa-
do, el cual proporcionó a los participantes aspectos relevantes sobre el es-
tudio de manera clara y comprensible, de modo que pudieron tomar una 
decisión voluntaria sobre su participación. También se les hizo llegar por 
este mismo medio el enlace electrónico que les permitió el acceso al cues-
tionario en línea. 

Una vez finalizada la etapa de aplicación del instrumento, se procedió 
a la integración de una base de datos utilizando el programa IBM SPSS para 
su análisis estadístico, obteniendo frecuencias y medidas de tendencia cen-
tral con la mediana para cada pregunta, así como la clasificación de cada 
estilo de conducta de liderazgo por nivel de presencia. 
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Resultados 

El estudio del estilo de conducta en el liderazgo del entrenador sonorense, 
muestra en el nivel de alta presencia a los estilos “Democrático” (fi  = 82), 
seguido del estilo “Conductor” (fi  = 73) y en tercera posición el estilo “Me-
tódico” (fi  = 66). Respecto al nivel de mediana presencia, destacan los estilos 
de conducta en el liderazgo “Liberal” (fi  = 66), “Autocrático” (fi  = 50), y “Poco 
formal” (fi  = 48). Con relación al nivel de baja presencia, únicamente se 
colocó el estilo “Liberal” ” (fi  = 21), como se puede apreciar en la figura 1.

Figura 1. Frecuencias de estilos de conducta de liderazgo por nivel de presencia
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Fuente: Elaboración propia.

Nota: El entrenador puede ubicarse en más de un estilo de conducta de liderazgo con alta presencia.

En cuanto al estilo de conducta de liderazgo “Democrático”, la mediana de 
las preguntas 4 y 22 corresponde a cuatro (característico) y para las pregun-
tas 10, 16 y 28 es cinco (muy característico); lo que se traduce en que las 
actividades que el entrenador promueve de forma muy característica en sus 
deportistas son el disfrute, la expresión y armonía en la realización de las 
actividades (ver tabla 1). 
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Con referencia a la tabla 2, la mediana de las preguntas 2 y 8 corresponde a 
cuatro (característico) y para las preguntas 14, 20 y 26 es cinco (muy carac-
terístico); indicando que, para el estilo de conducta de liderazgo “Conduc-
tor”, el manejo de la información, el nivel de exigencia en resultados y la 
claridad en las metas, es muy característico de estos entrenadores. 

Tabla 2. Estilo de conducta en el liderazgo conductor del entrenador sonorense

  P2. Utilizo 
regularmente 

un discurso 
apasionado 

para dirigirme a 
mis deportistas.

P8. Considero 
que invierto 

muchas horas 
de mi jornada 
de trabajo en 
el desarrollo 
de mi labor 

pedagógica.

P14. Siempre 
me mantengo 

informado 
(a) sobre el 

deporte y los 
deportistas.

P20. Soy 
altamente 

exigente, tomo 
muy en serio los 
resultados de mi 

trabajo.

P26. Por lo 
general tengo 
usted una idea 

exacta de lo que 
quiero.

Mediana 4 4 5 5 5

Muy poco característico 0 1 0 0 0

Poco característico 1 2 2 0 0

Medianamente 
característico 10 20 2 8 4

Característico 39 41 21 30 33

Muy característico 47 33 72 59 60

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. Estilo de conducta en el liderazgo democrático del entrenador sonorense

  P4. Cuando 
elaboro 

planes y tomo 
decisiones 

les doy 
participación 

a mis 
deportistas.

P10. Consigo 
que mis 

deportistas 
disfruten el 

entrenamiento y 
la competencia.

P16. Animo 
a mis 

deportistas 
para hablar 

abiertamente 
y confiar en 

mí.

P22. Soy 
generoso (a) 
en el elogio y 
cauteloso (a) 
al expresar la 
crítica a mis 
deportistas.

P28. Me 
preocupo 
porque el 

trabajo entre 
mis deportistas 
tenga armonía.

Mediana 4 5 5 4 5

Muy poco característico 1 0 0 1 0

Poco característico 7 0 0 2 0

Medianamente característico 17 2 1 15 1

Característico 31 33 14 35 26

Muy característico 41 62 82 44 70

Fuente: Elaboración propia.
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Por otra parte, los resultados de la tabla 3 muestran que el estilo de conduc-
ta de liderazgo “Metódico”, presenta una mediana cuatro (característico) 
para las preguntas 3, 9 y 21, y una mediana de cinco en las preguntas 15 y 
27 (muy característico), indicando que estos sujetos muestran conductas 
relacionadas con la persistencia y la innovación en sus procesos. 

Considerando los resultados de la tabla 4, se observa que el estilo de con-
ducta de liderazgo “Poco formal”, presenta una mediana de tres correspon-
diente a la pregunta 11 (medianamente característico), una mediana de 
cuatro (característico) para las preguntas 5 y 29, así como una mediana 
de cinco (muy característico) en las preguntas 17 y 23, mostrando que estos 
sujetos suelen ser un guía que promueve la responsabilidad e independen-
cia de sus deportistas. 

Tabla 3. Estilo de conducta en el liderazgo metódico del entrenador sonorense

  P3. Mantengo 
distancia en 

las relaciones 
interpersonales 

con mis 
deportistas.

P9. Abordo 
mi trabajo de 
manera muy 

calculada.

P15. Soy 
persistente con 
lo que resulta 

útil.

P21. Soy lógico 
(a) y confío en 

los argumentos 
con los que 
justifico la 

eficiencia de 
cada deportista 

del equipo.

P27. Estoy 
abierto (a) 
a nuevos 

conceptos 
y métodos 

funcionales en 
mi labor.

Mediana 4 4 5 4 5

Muy poco característico 1 1 1 0 0

Poco característico 9 4 0 3 1

Medianamente característico 24 6 3 13 1

Característico 29 54 20 36 22

Muy característico 34 32 73 45 73

Fuente: Elaboración propia.
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En cuanto al estilo de conducta de liderazgo “Autocrático”, la mediana de la 
pregunta 19 es tres (medianamente característico), la mediana de las pre-
guntas 7 y 13 es cuatro (característico), y para las preguntas 1 y 25 una 
mediana de cinco (muy característico), lo que señala que la organización y 
tanto la demanda de esfuerzo como de dedicación son acciones represen-
tativas de este estilo de entrenador, como se puede apreciar en la tabla 5. 

Tabla 4. Estilo de conducta en el liderazgo poco formal del entrenador sonorense

  P5. Predomina 
en mi 

comportamiento 
la calma.

P11.
Aparento ser 
una persona 

fría y algo 
distante 

en las 
relaciones 

con mis 
deportistas.

P17. Soy 
un guía y 

consultante 
para mis 

deportistas.

P23. Promuevo 
con mi proceder 

una alta 
responsabilidad 
e independencia 

en mis 
deportistas.

P29. Prefiero actuar 
por lo que dictan 
las circunstancias 

sin presionar a mis 
deportistas.

Mediana 4 3 5 5 4

Muy poco característico 1 12 0 1 1

Poco característico 2 27 1 1 8

Medianamente 
característico 14 27 4 5 16

Característico 32 19 22 41 32

Muy característico 48 12 70 49 40

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5. Estilo de conducta en el liderazgo autocrático del entrenador sonorense

  P1. Considero 
que la 

organización 
juega un papel 

muy importante 
en el éxito de mi 

trabajo

P7. Soy muy 
estricto en el 

cumplimiento 
de lo 

programado

P13. Tomo 
decisiones 

fundamentales 
de manera 

unipersonal

P19. El 
sentido de 

responsabilidad 
está mucho más 
concentrado en 

mi que en mis 
deportistas

P25. Soy muy 
enérgico al 

demandar de 
mis deportistas 

esfuerzo y 
dedicación

Mediana 5 4 4 3 5

Muy poco característico 0 0 0 8 1

Poco característico 0 0 9 13 0

Medianamente 
característico 3 10 28 30 8

Característico 10 45 29 28 39

Muy característico 84 42 22 18 49

Fuente: Elaboración propia.
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Por último, la tabla 6 muestra que el estilo de conducta de liderazgo “Libe-
ral” presenta una mediana de dos (poco característico) para las preguntas 
18 y 30, una mediana de tres (medianamente característico) para la pregun-
ta 6 y una mediana de cuatro (característico) para las preguntas 12 y 24, 
indicando que es usual para este estilo de entrenadores mostrar acciones de 
censura y elogios formales, así como permitir la iniciativa a pesar del error 
en el desarrollo deportivo. 

Discusión

El objetivo de este estudio consistió en determinar el estilo de conducta de 
liderazgo autopercibido en entrenadores deportivos de la selección estatal 
de Sonora para la identificación de las acciones que realiza, de acuerdo al 
nivel de presencia en cada estilo. Los resultados indican que el estilo de 
conducta de liderazgo democrático ocupó el primer lugar en alta presencia 
con 82 frecuencias, mostrando que sus acciones están orientadas hacia la 
promoción del disfrute, la comunicación y la armonía en el desarrollo de 
la práctica entre sus deportistas. Un estudio realizado con entrenadores 
chilenos, obtuvo resultados similares al presente, encontrando que el 60% 
de los entrenadores se autoperciben con el estilo de liderazgo democrático, 

Tabla 6. Estilo de conducta en el liderazgo liberal del entrenador sonorense

  P6. Frecuentemente 
delego mi  

autoridad a mis 
deportistas.

P12. Los 
elogios y 

censuras que 
hago a mis 
deportistas 

tienen un 
carácter 
formal.

P18. Me 
cuesta trabajo 
mantener en 
control a mis 
deportistas.

P24. Permito 
que mis 

deportistas 
actúen con 
iniciativa 

aunque no 
acierten.

P30. En la 
relación con 

mis discípulos, 
desarrollo 

una conducta 
de mínima 
exigencia.

Mediana 3 4 2 4 2

Muy poco característico 29 1 37   29

Poco característico 19 1 38 4 25

Medianamente característico 14 14 6 22 18

Característico 17 44 6 44 13

Muy característico 18 37 10 27 12

Fuente: Elaboración propia.
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es decir, este estilo fue el de mayor prevalencia al presentarse en las catego-
rías sub 14, sub 15 y sub 17 de futbol soccer (Saure, 2014).

El estilo de liderazgo democrático no solo es de alta prevalencia en la 
autopercepción de los entrenadores, es un requerimiento que realizan los 
deportistas, prefiriendo un liderazgo que muestre una conducta democrática, 
donde se exija un nivel de entrenamiento alto e instrucción a la tarea, aunado 
a la retroalimentación positiva (Muñío et al., 2024 y Moen et al., 2014).

Asimismo, el estilo de conducta de liderazgo tipo conductor expresado 
a través de acciones tales como un alto nivel de exigencia, claridad en el 
logro de metas, así como el manejo de la información entre los participan-
tes, ocupó la segunda posición con una frecuencia de 73 en el nivel de alta 
presencia en este estudio; lo que no discrepa con los hallazgos del estudio 
realizado por Álvarez et al. (2010). Este tipo de liderazgo se ubicó en el 
segundo lugar en nivel de prevalencia (M = 2.84, DT = 0.69), señalando la 
importancia en la motivación, inspiración y desarrollo social en el deporte 
donde se les exige a los deportistas jugar al límite para el logro de las metas 
establecidas. 

En cuanto a la tercera posición, este estudio ubicó al estilo de conducta 
de liderazgo metódico con un nivel alto de presencia con 66 de frecuencia 
de selección; destacando acciones tales como persistencia, apertura a nuevas 
ideas y teorías. Comparando los resultados del presente estudio con los 
hallazgos de la investigación de Noce et al., (2013), el liderazgo situacional 
fue el más representativo en las categorías infantil (4.30 ± .34) e infanto-ju-
venil (4.20 ± .33), destacando que éste es aquel que establece claramente 
las metas y considera diversos métodos de entrenamiento en función de las 
diferentes etapas de madurez y niveles de habilidad. Estas características 
equivalen al liderazgo metódico abordado en el presente estudio. 

Con respecto a estilo de conducta de liderazgo poco formal, prevalecen 
las acciones de promoción, responsabilidad e independencia, mostrando 
una frecuencia de 49 en el nivel de alta frecuencia y manifestando una pro-
porción similar con 48 autopercepciones en el nivel de mediana presencia, 
lo que indica que no existe una diferencia entre ambos niveles. 

En relación con el estilo de conducta de liderazgo autocrático, éste mos-
tró una frecuencia similar entre los niveles de mediana presencia y alta 
presencia con una frecuencia de 50 y 47 respectivamente, destacando la 
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realización de acciones enfocadas a la organización y a la demanda de es-
fuerzo y dedicación de los deportistas. Según el estudio desarrollado por 
Álvarez et al. (2010), el estilo de liderazgo más utilizado por los entrenado-
res es el transaccional (M = 2.89 DT = 0.69), considerando que este estilo 
es aquel que se basa en las buenas relaciones, usa retroalimentación positi-
va y negativa o reprimenda, características que lo asemejan al estilo auto-
crático; no obstante en el presente estudio este estilo resultó en el quinto 
lugar de prevalencia en contraste con el de Álvarez, en el que ocupó el 
primer lugar; de acuerdo con Moreno et al. (2017), la diferencia de la posi-
ción que ocupa este estilo, puede deberse a la manera en que ha evolucio-
nado la forma de ejercer el liderazgo, pasando de imponer autoridad sobre 
otros a enfoques más positivos y de motivación. 

Por último, el estilo de conducta de liderazgo liberal, se ubicó en el nivel 
de mediana presencia con una frecuencia de 66, lo que indica que no repre-
senta el estilo del entrenador sonorense; si bien manifiesta realizar acciones 
en donde el entrenador permite a sus deportistas tomar la iniciativa, aunque 
sus decisiones no sean acertadas y, por otra parte, sus expresiones de cen-
sura y elogios son realizadas con formalidad. Al igual que en el presente 
estudio, los hallazgos de Saure (2014) indican que no se encontraron entre-
nadores que presentaran el estilo de liderazgo laissez-faire (equiparable a lo 
que se conoce como estilo de conducta de liderazgo liberal)

Considerando los resultados y el análisis comparativo realizado con 
estudios similares, es importante destacar que el entrenador manifiesta en 
diferente proporción varios estilos de conducta de liderazgo y debería apli-
carlos de acuerdo con las metas, dando más o menos participación a los 
deportistas. Ésta es una habilidad esencial que debe tener en cuenta las 
circunstancias de cada momento y valorar la implementación de los distin-
tos estilos.

Conclusiones

El liderazgo es parte esencial de la estructura grupal, resultando determi-
nante en la efectividad, en este caso, en el ámbito deportivo. Dada la rele-
vancia de este factor sobre el desempeño de los deportistas, surge el interés 
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de investigar al respecto, razón de este estudio. A partir del análisis de los 
resultados obtenidos, se encontró que el estilo de liderazgo autopercibido 
en entrenadores deportivos de Sonora con mayor predominancia es el de-
mocrático, seguido por el conductor y, en tercer lugar, el metódico. Es im-
portante destacar que en los entrenadores puede predominar un estilo de 
conducta de liderazgo, sin embargo, éste puede fluctuar entre el resto de los 
estilos. Tal hecho estará en función de las circunstancias en las que se en-
cuentre con las personas a las que entrena y en relación con las decisiones 
que requieren una mayor calidad, la complejidad del problema, si se dispo-
ne de la información necesaria, si es crucial o conveniente, la aceptación de 
la decisión por parte de los deportistas y la cohesión que tiene el grupo. En 
cualquier caso, todos los entrenadores podrían mejorar si, al igual que ocu-
rre con otros profesionales, recibieran la capacitación necesaria que los con-
duzca a tomar decisiones oportunas basadas en fundamentos teóricos y 
experienciales.

Para concluir, es importante generar conocimiento a través de una nue-
va línea de investigación enfocada al análisis de la percepción que tienen los 
atletas sobre sus entrenadores para verificar que su autopercepción coincide 
con la de las personas que dirige; por otra parte, se puede ampliar la pers-
pectiva contemplando el punto de vista de los directivos con los que colabo-
ran. Finalmente, sería interesante establecer relaciones entre el número de 
competencias ganadas y el estilo de conducta de liderazgo del entrenador.
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Resumen

El presente capítulo profundiza la particularidad del caso de gestión depor-
tiva con liderazgo con perspectiva de género en el periodo de administra-
ción de 2019 a 2021 en el estado de Colima. El objetivo del estudio es ana-
lizar el estilo de liderazgo implementado durante estos tres años en el 
Instituto Colimense del Deporte. La intención de presentar este ejercicio 
gestivo radica en mostrar las características del modelo y los beneficios que 
tiene en la cultura organizacional, el personal y los usuarios de los servicios 
deportivos. La técnica utilizada fue el estudio instrumental de caso; para la 
probación de las premisas, se utilizó una combinación de recursos docu-
mentales, observacionales y teóricos. Entre las principales aportaciones, 
destacamos la visibilización del estilo de liderazgo, los cambios y beneficios 
que apartó a las personas colaboradoras de la organización y su eficacia en 
un contexto de masculinidad hegemónica como el deporte. 
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Introducción

Sin duda, el liderazgo que imprima una persona puede ser el motivo para 
el desarrollo o logro de los objetivos de las organizaciones. En el ámbito 
organizacional contemporáneo, el liderazgo efectivo, la comprensión de las 
motivaciones humanas y la justicia laboral son fundamentales para el éxito 
de los organismos, especialmente los públicos y con estructuras burocrá-
ticas. 

En este sentido, las experiencias exitosas organizacionales pueden ser 
influenciadas por el estilo, los conocimientos y valores de la persona que 
objete el liderazgo. El liderazgo se presenta como una clave determinante 
en el bienestar de los empleados, ya que influye en todas las áreas de la or-
ganización, incluyendo la gestión de seguridad, higiene y ambiente; asimis-
mo, influencia la calidad de vida, la cultura organizacional y reduce el ries-
go psicosocial (Palma et al., 2017). 

Cada vez más, las organizaciones se interesan en el ambiente laboral 
para aumentar la productividad y generar valor, reconociendo que esto está 
estrechamente ligado a la forma en que son lideradas. Lo anterior se enfa-
tiza en un estudio realizado por Tapi y Antequera (2020), que sugiere que 
mejorar la calidad de vida laboral y crear condiciones propicias para un alto 
desempeño y satisfacción deben ser una prioridad en las organizaciones.

El liderazgo es un proceso dinámico, líquido y comprensivo, que ejerce 
influencia sobre otros para lograr un objetivo común. Implica la capacidad 
de transformar a las personas, inspirar y guiar a los miembros del equipo 
hacia la consecución de metas organizacionales. Según Gaynor (2003, cita-
do en Tapia y Antequera, 2020), el liderazgo ha sido abordado desde diver-
sas perspectivas teóricas y disciplinares de las ciencias sociales. 

En su artículo “La importancia del liderazgo empresarial y su tipología”, 
Cabeza y León (2018) exploran cómo diferentes tipos de liderazgo influyen 
en el funcionamiento y el rendimiento de las organizaciones. Al analizar 
esta temática, los autores destacan la necesidad de comprender la diversidad 
de enfoques de liderazgo, además, resaltan la importancia de que los líderes 
posean habilidades como la comunicación efectiva, la toma de decisiones 
estratégicas y la capacidad de motivar y guiar a sus equipos hacia el logro 
de los objetivos organizacionales.
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Para Loaiza y Pirela (2015), el concepto de líder y liderazgo ha evolu-
cionado en función de las expectativas del mundo cambiante, donde los 
seres humanos se desplazan en la búsqueda de mejores prácticas y estados 
de bienestar. Es así como en el siglo xxi, el resurgimiento del Ser Humano 
como protagonista del cambio es la bandera para repensar el liderazgo. 
Aspectos tales como los valores, la calidad del servicio, el aprendizaje e 
innovación continua, la visión de comunidad, sociedad y mundo se hacen 
imperante en el desempeño del liderazgo. 

Las personas líderes son modelo para seguir y facilitadoras del cambio.
Fomentan con su ejemplo y estrategias, la colaboración, el desarrollo per-
sonal y profesional de sus colaboradores. El liderazgo establece la visión y 
la dirección estratégica, pero también crea un ambiente de trabajo positivo, 
justo y estimulante. Un liderazgo orientado a las personas comprende las 
necesidades y aspiraciones de su equipo, promueve la comunicación abier-
ta y fomenta la participación activa en la toma de decisiones. Además, el 
líder ejemplifica los valores y principios de la organización, inspirando con-
fianza y compromiso entre los empleados. 

El liderazgo basado en los derechos humanos  
y con perspectiva de género 

El Informe Mundial 2020 de Human Rights Watch, en su trigésima revisión 
anual sobre las prácticas de derechos humanos en todo el mundo, recono-
ció el avance de la comunidad europea en asuntos de orden económico en 
todo el bloque, pero recomendó a todas las naciones solucionar problemá-
ticas sociales imprimiendo un liderazgo con enfoque en derechos humanos 
para atender asuntos relacionados con la tolerancia y discriminación a per-
sonas migrantes. García Medina (2023) hace una revisión sobre la gerencia 
con enfoque en derechos humanos en empresas europeas y encuentra una 
esperanzadora respuesta a las necesidades humanas de los burócratas y es-
pecialmente, de aquellos colaboradores que durante largo tiempo habían 
sido violentados o discriminados.

Una de las aplicaciones del enfoque basado en derechos humanos, es el 
liderazgo con perspectiva de género. Este impulsa el desarrollo de todas las 
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personas de la organización, deconstruye estereotipos, reduce las hegemo-
nías y visibiliza a minorías, lo que permite un ejercicio horizontal de la 
organización. Al hablar de liderazgo con perspectiva de género, no se de-
bería hacer distinción entre uno y otro sexo. Es decir, no importa quién 
ejerza este liderazgo, sino que actúe de acuerdo con las nociones de igualdad, 
integración y diversidad (García Solarte et al., 2017).

Hemos visto en la última década, el uso creciente de estilos de lide-
razgo integrados combinados en las organizaciones, Mucho de ello se debe 
a la diversidad de emociones y motivaciones que se vive en la cultura 
organizacional de las entidades y, mayormente, en los entes públicos con 
colaboradores burócratas sindicalizados, con contratos o convenios free-
lance. 

Este supuesto de una justicia social histórica en materia de inclusión, 
paridad, igualdad y equidad ha traído nuevos mecanismos para dirigir co-
lectivos y organizaciones deportivas con perspectiva de género. La igualdad 
implica un trato idéntico entre personas en las mismas condiciones, mien-
tras que la equidad busca un trato justo considerando las necesidades y 
capacidades individuales. Así, mientras la igualdad se relaciona con la uni-
formidad ante el conjunto, la equidad se vincula con la justicia, reconocien-
do las desigualdades preexistentes para ser realmente ecuánimes. 

La gerencia de las organizaciones deportivas en México  
y la participación de las mujeres

En México, las organizaciones deportivas responden al modelo “guberna-
mental-por políticas” y deporte organizado en “asociaciones y sociedades 
deportivas”, que sigue la forma estructural de las antiguas y organizaciones 
deportivas, como es el caso del Comité Olímpico Internacional y las fede-
raciones internacionales (Moreno-Polo, 2014). Díaz Valenzuela (2015) re-
lata que en nuestro país, el deporte es auspiciado bajo el código civil. El 
Comité Olímpico Mexicano se funda el 23 de abril de 1923 y la Confedera-
ción Deportiva Mexicana el 22 de junio de 1933. A la par el gobierno mexi-
cano, a través de la Secretaría de Educación, dio vida a varias dependencias 
responsables de instituir la política pública, pero fue hasta el 13 de diciem-
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bre que nace la Comisión Nacional del Deporte, hoy en día Comisión Na-
cional de Cultura Física y Deporte (Conade). 

En 2004, fue publicado por la Conade y el Inmujeres lo que hasta el día 
de hoy ha sido el estudio nacional más amplio y serio que se tiene registra-
do en México sobre la participación de las mujeres. El estudio brindo una 
panorámica para comenzar a escalar una estrategia gubernamental con 
perspectiva de género (impulsada por los acuerdos contraídos por el país 
en la Asamblea General de las Naciones Unidas) en las administraciones 
posteriores. De igual forma, este estudio situó la realidad nacional en una 
escasa participación de las mujeres en los ordenes de primer nivel, relegadas 
a puestos operativos, administrativos o de segundo o tercer nivel en las es-
tructuras gubernamentales y del deporte federado (ver figura 1). 

Figura 1. La participación en el deporte nacional en el año 2000

Fuente: Tomado de Conade-InmujereS (2004).

Luego de 20 años de ese primer estudio, se solicitó a Conade información 
sobre la participación de las mujeres en puestos de toma de decisiones o al 
frente de las gestiones deportivas gubernamentales o federadas, la realidad 
se comporta de la siguiente forma (ver figura 2). En el periodo de 2019 a 
2021, en Colima, al igual que en otros nueve estados, fueron nombradas 

• El consejo directivo 
tenía 30 representantes 
de organismos 
estatales y miembros 
a�nes, de los cuales 
dos eran mujeres, es 
decir, 6.6%.
• El pleno del SINADE 
tenía 157 organismos, 
de los cuales 27 
estaban presididos por 
mujeres, es decir, 
el 17.2%.

SINADE

• Cinco tenían 
presidenta, para una 
representación del 
6.6%.
• En la Confederación 
Deportiva Mexicana A. 
C. (CODEME), tenían 
sólo dos mujeres en el 
Consejo Directivo con 
el rango de vocales; es 
decir, el 18.2% de un 
total de 11 miembros.

Deporte 
Federado

• El comité ejecutivo 
contó con dos mujeres 
desde 1996. Para 2004, 
contaba con 11 
integrantes, por lo que 
las mujeres 
representaban el 
18.3%.
• La asamblea 
conformada por 128 
miembros, sólo tenía  
12 mujeres, ello 
representaba el 9.4%. 

COM
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nueve directoras (de 32 estados), representando el 29% de la representati-
vidad nacional (Salazar, 2023). Sin embargo, de 2021 a 2024 se incrementó 
a un 44% la presencia de directoras en toda la república mexicana.

Figura 2. Estados de la República con direcciones deportivas estatales de mujeres 2019-2021

La Conade-Sinade 2023 informó tras una solicitud de transparencia los 
siguientes datos, que dejan notar que el sector con menor crecimiento di-
rectivo de mujeres ha sido el federativo, el que se rige por un código civil y 
sistema olímpico. El deporte federado, en marzo de 2023, solo registró el 
17% de las federaciones deportivas presididas por mujeres. Esto representa 
ocho de 47 organizaciones (olímpicas y no olímpicas), siendo estas: boliche, 
canotaje, hockey, judo, remo, vela, personas con parálisis cerebral y deporte 
para sordos. Es preciso mencionar que, en 12 años, solo ha crecido un 8.5% 
la presencia de las mujeres en la dirección de las federaciones. A nivel de 
los estados, el 19% de las asociaciones deportivas estatales (ver tabla 1), a 
nivel internacional, solo el 11% de los Comités Olímpicos Nacionales (CON) 
y 6% de las Federaciones Internacionales (FI).
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Tabla 1. Asociaciones estatales del deporte y dirigencias de mujeres

Estado Lugar en JN2022 Asociaciones Presididas por mujeres %

Jalisco 1 47 7 15%

Nuevo León 2 40 9 23%

Baja California 3 44 6 14%

Estado de México 4 32 6 19%

Guanajuato 5 49 11 22%

Querétaro 6 32 6 19%

Quinta Roo 7 41 8 20%

Sonora 8 41 6 15%

Yucatán 9 31 8 26%

Cd. de México 10 46 9 20%

Sinaloa 14 34 1 3%

Chiapas 26 18 3 17%

Fuente: Conade-Sinade 2023.

A estos porcentajes, se suma la presencia de mujeres en las dirigencias más 
importantes del país, como es el caso de la titularidad de Conade de 2018 a 
2024, a cargo de Ana Gabriela Guevara; Copame (Comité Paralímpico Mexi-
cano), con Liliana Suárez; el Comité Olímpico Mexicano (2021-2025) y la 
Comisión de Deporte en el Congreso de la Unión, con Mari José Alcalá 
Izguerra.

En dos décadas, la participación de las mujeres ha aumentado —no 
como se esperaba— pero ya no es extraordinaria su presencia en las diri-
gencias deportivas. Con la motivación de sumar a los estudios y reflexiones 
sobre la gerencia deportiva femenina, el objetivo del presente capítulo es 
analizar las características del modelo de liderazgo con perspectiva de gé-
nero (LPG) y los beneficios que tiene en la cultura organizacional, el per-
sonal y los usuarios de los servicios deportivos a través de un caso exitoso.

Metodología

La técnica de estudio de caso de tipo instrumental se utilizó para mostrar 
la influencia del modelo LPG durante el periodo de 2019-2021 en el Insti-
tuto Colimense del Deporte. Stake (1998, citado por en Bolívar Botía 2002) 
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define el estudio de caso como una técnica para profundizar en la particu-
laridad y complejidad de un caso singular para comprender su actividad en 
circunstancias relevantes. El tipo de estudio instrumental de caso se centra 
en aportar claridad en el aspecto teórico utilizando el caso como herramien-
ta para ilustrar o probar una teoría o hipótesis. En este estudio, se narra la 
situación contextual, se ubica las posiciones teóricas y se comprueban be-
neficios con evidencias como: actas de comités de ética, aumento en la de-
nuncia, escalamiento de las mujeres en el organigrama del instituto depor-
tivo, así como, el desarrollo deportivo alcanzado en este periodo (ver la 
página web de transparencia del Incode).1 

La información sobre la dirigencia del Incode en este periodo es una 
narración autobiográfica, que, según Stake (1998), para comprender mejor 
un caso, el informante participante puede fungir como una fuente informa-
tiva confiable. Para el caso, la directora que ocupó el Incode de 2019 -2021 
tiene una formación en educación física y áreas afines, así como capacita-
ciones en gestión, alimentación, entrenamiento deportivo, recreación y li-
derazgo con perspectiva de género. Es activista feminista e integrante de la 
Asociación Colimense de Universitarias, así como de redes de apoyo para 
mujeres; asimismo, cuando dirigió la Federación Colimense de Egresados 
participó en la solicitud de la Alerta de Género para el Estado de Colima, 
además de varias reformas al código electoral local para alcanzar la paridad 
en los puestos de elección y que las administraciones también consideraran 
el 50-50 en puestos de tomas de decisión. Su llegada al Incode se da el 1 de 
marzo de 2019 en un marco de quejas por violencia a deportistas y un clima 
organizacional con riesgo psicosocial importante2. La primera acción de la 
nueva directora realiza, al tener la primera reunión de trabajo con los cola-
boradores del Incode, fue anunciar su posición a favor de la cero tolerancia 
a la violencia de género y garantizó que su administración estaría liderada 

1  Página web de transparencia del Incode: www.col.gob.mx/Incode/contenido/NjkxMg==
2  Revisar la sección XXXV sobre las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del 

Estado mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos, así 
como las acciones que han llevado a cabo para su atención. De igual forma, revisar la secc-
ción XXXVI sobre las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos 
seguidos en forma de juicio, en que sea parte el sujeto obligado en www.col.gob.mx/Inco-
de/contenido/NjkxMg== 
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con un alto sentido de respeto a los derechos humanos y con perspectiva 
de género (Conade, 2020).3 

La estrategia de liderazgo con perspectiva de género implementada en-
tre 2019 y 2021 se basó en las siguientes acciones: 

a) Formar, sensibilizar y capacitar en materia de género a todo el per-
sonal de la dependencia, titulares de asociaciones deportivas, entre-
nadores y deportistas. 

b) Aplicación de protocolos para la atención del hostigamiento y acoso 
sexual de los servidores públicos. 

c) Atención total para solucionar y dar trámite a laudos y problemas de 
violencia de género de deportistas. Activar la unidad de género, los 
comités y actualización de normativas para favorecer la cultura de paz.

d) Transversalizar la perspectiva de género en todas las decisiones, 
misma oportunidad para todos en asignación presupuestal, contra-
taciones aplicando la regla de equidad, proyectos con perspectiva de 
género, incorporación de las sociedades deportivas (todos los colec-
tivos organizados que no están protegidos por el código civil).

e) Presencia de las mujeres de la organización en la toma de decisiones 
de sus jefaturas o responsabilidades; de igual forma, la representati-
vidad pública en eventos y reuniones. 

e) Promoción de actividades para incentivar la participación deportiva 
de las mujeres y las niñas de forma segura. 

f) Instalación de mecanismos de seguridad para las personas, mujeres 
y niñas en instalaciones deportivas (se instaló un botón de pánico y 
capacito a entrenadoras y deportistas para que pudieran utilizarlo). 

g) Campañas de difusión anual (8 marzo y 25 de noviembre) y mensual 
(el 25 de mes) para erradicar la violencia de género hacia las mu-
jeres. 

h) Utilizar en toda la correspondencia y notas periodísticas el lenguaje 
incluyente. 

i) Finalmente, escucha activa por parte de la directora y los responsa-
bles de la unidad de género y el comité de ética de la dependencia. 

3  Ver nota en la página web de Conade en https://www.gob.mx/Conade/prensa/tatiana-or-
tiz-karla-lanciego-ciria-salazar-y-carmen-vidaurri-abren-actividades-en-foro-de-Conade
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Resultados y discusiones

Por principio de cuentas, con el estilo de dirección y gestión deportiva con 
perspectiva de género, conforme al cual se consideró a la igualdad una he-
rramienta para impulsar el desarrollo humano y estratégico del Incode de 
2019-2021 se obtuvieron los siguientes beneficios. 

Luego de revisar las evidencias de las fracciones xxxv y xxxvi de los 
informes de transparencia, así como, los indicadores de la Matriz de Indi-
cadores de Riesgo de los años 2019, 2020 y 2021 y los cumplimientos del 
plan deportivo sexenal, podemos mencionar que el LPG tiene efectividad 
en las organizaciones deportivas. Para evidenciar sus beneficios, se han aco-
modado en cuatro campos a partir de las aproximaciones de los trabajos de 
Lupano y Castro (2011) y Palma et al. (2017).

En primer término a nivel prestación y contratación (ver figura 3), al 
aplicar el LPG, se promueve la igualdad de oportunidades y la diversi-
dad en la organización al cambiar la visión androcéntrica de las jerar-
quías impuestas en el conocimiento por el hecho de ser hombre, por que 
siempre lo han desarrollado las personas de sexo masculino o por la tradi-

Figura 3. Beneficios de la promoción de la igualdad en la organización deportiva

Promueve la igualdad de oportunidades 
y la diversidad en la organización.

Asegura procesos de selección y contratación justos, 
sin discriminación de género.

El acceso de las mujeres a puestos de liderazgo y
relevancia, en la misma medida que los hombres.

Mejora el clima organizacional y aumenta la 
percepción de seguridad de las personas que trabajan 
en la organización.

Evita cualquier tipo de discriminación o trato desigual 
por razón de género entre empleados.
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ción del rol que se juega en la organización (por ejemplo: la jefatura de al-
macén o de instalaciones deportivas siempre la han ejercido hombres; en el 
ejercicio 2019-2021, esos puestos fueron ocupados por mujeres).

En este artículo, se presenta un análisis exhaustivo del contexto situa-
cional, se describen las teorías relevantes y se comprueban los beneficios 
obtenidos con diversas evidencias in situ. Entre las principales evidencias 
utilizadas, se encuentran las actas de los comités de ética, el incremento en 
el número de denuncias, el escalamiento de las mujeres en el organigrama 
del instituto deportivo y el desarrollo deportivo alcanzado durante este pe-
riodo. Estos resultados se respaldan con datos obtenidos en la página web 
de transparencia del Incode. 

En lo relativo a la incorporación de la perspectiva de género a toda la 
estrategia deportiva y de servicio, el LPG aporta una visión única y valiosa 
al liderazgo al tomar en cuenta a todas las personas de la organización, sin 
distinción de su género, formación profesional o nivel socioeconómico. Un 
ejemplo de ello fue ascender a puestos y reorientar a personas con años de 
experiencia en la dependencia a las dirigencias, puestos con mayor jerarquía 
o exclusivos de servicio al usuario. Esto permitió aumentar la calidad de 
servicio y la resolución de problemas (ver figura 4).

Figura 4. Beneficios para el desarrollo de habilidades de liderazgo

Aporta una perspectiva única 
y valiosa al liderazgo.

Incorpora habilidades y enfoques tradicionalmente
asociados al liderazgo femenino, como la empatía, 
la orientación a las personas y el trabajo en equipo.

Contribuye a un estilo de liderazgo más diverso
e inclusivo, que combina fortalezas de diferentes 

estilos de liderazgo.
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  En cuanto al desempeño, la instalación del LPG mejora los resultados 
de la organización deportiva. Por principio de cuentas, dicha estrategia le 
permitió al Incode mejorar el clima organizacional; de igual forma, las re-
laciones entre las personas en la oficina mejoraron, su participación en pro-
yectos y participación voluntaria en actividades fuera del horario laboral 
aumentó, la confianza entre compañeros permitió avanzar y sacar adelante 
problemáticas que se agudizaban por el paso de la pandemia por COVID 
19, la quiebra económica y política del gobierno del Estado, las elecciones 
y el cambio de gobierno. El equipo se mantuvo unido sacando eventos de 
orden nacional e internacional, y procesos de competencia deportiva (ver 
figura 5). Medio año después, en 2022, se aplicó el Cuestionario de Percep-
ción de Clima laboral y No Discriminación, establecido en la Norma Mexi-
cana NMX-R-025-SCFI2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación 
encontrado que el 81% de las personas entrevistadas tienen una percepción 
de un trato respetuoso en su centro de trabajo en los niveles de siempre y 
con frecuencia (ICM, 20224). Esto deja notar que las formas

Figura 5. Los beneficios en el desempeño de la organización

4 Programa de Cultura Institucional para la Administración Pública Estatal. 2022-2027 (PCI). 
Disponible en: https://admiweb.col.gob.mx/archivos_prensa/banco_img/file_6412279 618-
7 95 _Pro grama_de_Cultura_Institucional_APE_2022_2027_1.pdf

Mejora el desempeño y los resultados 
de la organización.

Aumenta la creatividad, la innovación y la apariencia 
de la empresa u/organización.

Atrae y retiene mejor el  talento, tanto 
femenino como masculino.

Mejora la reputación y la imagen externa 
de la organización.

Incrementa los bene�cios �nancieros
de la empresa.
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de relación horizontal y vertical mejoran con la existencia del reconocimien-
to y visibilización, así como, mecanismos para la denuncia y protección, y 
las acciones formativas e informativas que se desarrollan al interior de las 
dependencias. 

Un cuarto beneficio que se pudo observar al aplicar el LPG en el Incode, 
fue erradicar los estereotipos y las barreras, lo que permitió incidir en la 
disminución de los comportamientos y las conductas violentas, normaliza-
ción de delitos y exclusiones por derecho por alguna vulnerabilidad social 
o de género. El LPG permitió aumentar la percepción de seguridad y auto-
estima en las mujeres y hombres con masculinidad no hegemónica (ver 
figura 4) durante el periodo mencionado. 

Figura 6. Beneficios de eliminar estereotipos y barreras para ejercer liderazgo

Conclusión 

La experiencia de Incode señala que es posible imprimir en el campo del 
deporte hipermasculinizado y altamente violento el liderazgo con perspec-
tiva de género para disminuir las violencias, estereotipos e inculcar el res-
peto al derecho de todas las personas de la organización a desarrollarse 
plenamente. 

Sin duda, el liderazgo con perspectiva de género aporta beneficios a 
nivel individual, organizacional y social, promoviendo la igualdad, la diver-
sidad y el desarrollo del talento femenino; por ello, será necesario que la 

Contribuye a eliminar estereotipos 
y barreras para el liderazgo femenino.

Ayuda a que las mujeres se vean a sí mismas en 
puestos de liderazgo y tengan más oportunidades
de desarrollo.

Combate los sesgos inconscientes y las di�cultades 
que enfrentan las mujeres para acceder a cargos de 
alta responsabilidad.
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persona que asuma el liderazgo, sea hombre o mujer, cuente con conoci-
mientos y destreza en el feminismo y la gestión con perspectiva de género. 
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Resumen

El presente estudio se planteó como objetivo valorar el nivel de autoestima 
de jugadores de baloncesto sobre silla de ruedas de la liga del estado de 
Sonora. Los participantes fueron 26 jugadores de baloncesto sobre silla de 
ruedas (BSSR) de las ciudades de Caborca, Nogales, Navojoa, Puerto Peñas-
co, Obregón y Los Mochis. El tipo de investigación fue cuantitativo descrip-
tivo, y el diseño fue transversal. El instrumento utilizado fue el Inventario 
de autoconfianza de Coopersmith (González, 2007), el cual consta de 25 
ítems, obteniendo solo respuestas dicotómicas. Como parte de los resulta-
dos; destacan al equipo de Los Mochis, el cual obtuvo un nivel de autoesti-
ma alto, con un 100%; el equipo de Nogales con un 80% en nivel alto de 
autoestima y un 20% en nivel medio; el equipo de Navojoa con un 50% en 
nivel alto y medio de autoestima; el equipo de Puerto Peñasco obtuvo el 
mismo 33.3% en el nivel alto, medio y bajo de autoestima, y el equipo de 
Obregón, con un 37.5% en nivel alto, 50% en nivel medio y 12.5% en nivel 
bajo. En porcentajes generales sobre el nivel de autoestima de los jugadores, 
presentaron 61% de nivel alto de autoestima, 31% con un nivel medio y un 
7.6% de nivel bajo. A manera de conclusión se puede afirmar que los juga-
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dores de baloncesto sobre silla de ruedas encuestados presentan niveles de 
autoestima favorables.

Palabras clave: Baloncesto sobre silla de ruedas, inclusión, deporte adaptado, 
discapacidad.

Introducción

El deporte es un medio que permite a la población interactuar de manera 
saludable y activa con otras personas, influye de manera positiva en el es-
tado físico, mental y socioemocional de las personas que lo practican. Como 
lo mencionan Maza y Sánchez (2012, citado en Roig, 2015), el deporte es 
una herramienta reconocida no sólo como actividad física, psíquica y 
competitiva, sino también como actividad social, cultural y política. El 
deporte tiene la llave para mejorar el estado emocional de las personas con 
discapacidad, debido a que mejora la autoestima a través de la superación 
del logro; asimismo, influye en el desarrollo personal, fortalece el autocon-
trol, la autoconfianza, la identidad y el autoconcepto positivo; mejora la 
autoestima, crea y regula hábitos. Entre los beneficios sociales que promue-
ve el deporte, se encuentran la socialización, el aprendizaje en equipo, el 
respeto de las reglas, la resolución de problemas y el control de impulsos 
(Muñoz, et al., 2017). 

Por su parte, Roig (2015) recopiló, analizó y relacionó los aspectos más 
relevantes en lo referente al deporte, la autoestima y la inclusión social me-
diante una búsqueda bibliográfica, donde señala que el deporte es una ac-
tividad que potencia y facilita la adquisición de hábitos saludables, a la vez 
que ofrece un contexto óptimo para el cambio de actitudes y comportamien-
tos. Asimismo, destaca el gran potencial en el campo del bienestar, ya que 
es una actividad motivadora que beneficia la salud psíquica y física.

Asimismo, Porras (2021) determinó la influencia de un programa de-
portivo en la mejora de la autoestima en deportistas con discapacidad de la 
ciudad de Huánuco, donde se señala que las personas que muestran interés 
en tener hábitos deportivos; pueden mejorar su desarrollo personal y social, 
pero en ese proceso, es fundamental contar con el apoyo de la familia, así 
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como los órganos e instituciones del estado que velan por estas personas, 
ya que al estar motivados en hacer deporte, lo utilizan como una herramien-
ta que los ayuda gestionar de una mejor manera sus emociones y sus habi-
lidades, y con ello presentar una buena autoestima desarrollando un estilo 
de vida saludable. 

De igual manera, Chango (2016) demostró que el deporte adaptado 
contribuye favorablemente a la autoestima de las personas con discapacidad 
física, por lo que se recomienda fomentarlo entre ellas. En su estudio, ana-
lizó la influencia del deporte adaptado en la autoestima de las personas con 
discapacidad física del Centro Comunitario Jesús Resucitado. Para esto, se 
aplicó el inventario de autoestima de Coopersmith a 30 personas con dis-
capacidad física que practican y no practican deporte, con lo que se pudo 
determinar que las personas con discapacidad física que practican deporte 
presentan niveles de autoestima altos, con un 73%, demostrando que son 
capaces de aceptarse a sí mismas, tienen capacidad de autocontrol, un ex-
celente autoconcepto y las relaciones interpersonales son adecuadas; en 
cambio, las personas con discapacidad física que no practican deporte, mos-
traron niveles de autoestima medios y bajos, con un 63%, lo cual evidencia 
problemas en el autoconcepto. En la interrelación social, su autoimagen no 
es buena y su nivel de aceptación es baja, evidenciándose la importancia del 
deporte adaptado en la autoestima de las personas con discapacidad.

De acuerdo con el Banco Mundial (2023), el 15% de la población mun-
dial, es decir, 1000 millones de personas, sufren algún tipo de discapacidad, 
y la prevalencia de la discapacidad es mayor en países en desarrollo. Entre 
los obstáculos para la plena inclusión social y económica de las personas 
con discapacidad se encuentran los entornos físicos y el transporte inacce-
sibles, la falta de disponibilidad de dispositivos y tecnologías de apoyo, los 
medios de comunicación no adaptados, las deficiencias en la prestación de 
servicios, y los prejuicios y estigmas discriminatorios en la sociedad. 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, establece claramente que la 
discapacidad no puede ser un motivo ni criterio para privar a las personas 
del acceso a programas de desarrollo y el ejercicio de los derechos humanos.

Camargo et al. (2020) señalan que, en los últimos años, diferentes estu-
dios han documentado la presencia de riesgo cardiovascular y enfermeda-
des no transmisibles en la población con discapacidad sedentaria y depor-
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tistas, en ocasiones asociadas a condiciones de base debido a la discapacidad, 
como las deficiencias cardiacas en algunas personas, pero en gran medida 
por la presencia de estilos de vida no saludables, inactividad física, seden-
tarismo, alimentación inadecuada, entre otros. 

Aunado al anterior comentario, se ha observado que los medios de ac-
ceso al deporte son limitados en población con discapacidad y, en ocasiones 
resulta casi imposible para esta población integrarse a un deporte, lo que 
aminora la posibilidad de realizarse como individuos a través del derecho 
de práctica deportiva; asimismo, se ha observado que son pocos los progra-
mas que promueven la inclusión social a través del deporte adaptado en el 
estado de Sonora. La participación de personal capacitado es escasa, los 
materiales, equipamiento adaptado e instalaciones accesibles también for-
man parte de las barreras que impiden la práctica deportiva de población 
con discapacidad. La insistente mención realizada de activar a esta pobla-
ción recae en los grandes beneficios para su desarrollo integral y, al no 
poder ofrecerlos, esta población aumenta sus posibilidades de presentar una 
mala calidad de vida.

Este estudio surge por el interés de conocer cómo se perciben los juga-
dores de baloncesto sobre silla de ruedas pertenecientes a la liga del estado 
de Sonora, ya que el entrenador solo conoce su rendimiento físico; sin em-
bargo, las emociones y la mentalidad de juego suelen pasarse de largo, ol-
vidando que dan seguridad, confianza y determinación en cada partido. Por 
ello, cada entrenador debe ser consciente de la gran contribución que pue-
de ofrecer al desarrollo integral del jugador al conocer su rendimiento físi-
co, mental y emocional. Torregrosa y Sanchez (2005) señalan que la influen-
cia de los factores psicológicos en el rendimiento deportivo está, en general, 
ampliamente demostrada. Sin embargo, existen pocos estudios relacionados 
al nivel de autoestima que presentan los atletas con discapacidad y con ello 
la autopercepción que tienen sobre sí mismos. 

El presente estudio se planteó como objetivo valorar el nivel de autoes-
tima de jugadores de baloncesto sobre silla de ruedas de la liga del estado 
de Sonora mediante el inventario de autoestima de Coopersmith para de-
terminar su autopercepción.
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Método

Tipo de estudio

El tipo de investigación es cuantitativa descriptiva. El diseño de la investi-
gación es no experimental de tipo transversal, ya que se aplicó el instrumen-
to en una sola ocasión, en la liga estatal de Sonora, realizada en la ciudad 
de Obregón. 

Participantes

Los participantes fueron 26 jugadores de BSSR, que integran los equipos de 
las ciudades de Caborca, Nogales, Navojoa, Puerto Peñasco, Obregón y Los 
Mochis. Los jugadores encuestados pertenecen a la rama varonil, enten-
diendo esto que todos son del sexo masculino, y compiten en la categoría 
libre, presentando un promedio de edad de 40 años, afiliados a la Liga del 
estado de Sonora, la cual tiene una duración aproximada de 6 a 7 meses, 
enfrentándose en torneos cortos de fin de semana, en distintas sedes.

En la tabla 1, se muestran los datos de los jugadores de baloncesto sobre 
silla de ruedas que fueron encuestados, describiendo la rama, la categoría, 
la ciudad de procedencia, la cantidad de jugadores encuestados por equipo 
y el promedio de edad que presentaban. Cabe mencionar que no todos los 
jugadores respondieron el inventario de autoconfianza de Coopersmith por 
motivos personales y equipos como Navojoa y Puerto Peñasco solo asistie-
ron con cuatro jugadores, señalando que, en el deporte adaptado, la cantidad 
de participantes es muy reducida en comparación con el deporte conven-
cional y no todos los jugadores cuentan con el recurso o el apoyo para 
asistir a las competencias. 
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Tabla 1. Datos de jugadores de baloncesto sobre silla de ruedas encuestados

Rama Categoría Ciudad Cantidad de jugadores 
encuestados Promedio de edad

Varonil
Varonil
Varonil
Varonil
Varonil

Libre
Libre
Libre
Libre
Libre

Obregón
Navojoa

Puerto Peñasco
Nogales

Los Mochis

8
4
3
5
6

42 años
52 años
35 años
35 años
34 años

Fuente: Elaboración propia.

La muestra fue no probabilística por conveniencia, ya que se seleccionó 
la muestra más conveniente para la investigación y, con ello, que los sujetos 
estén disponibles y presenten determinadas características; en este caso, ser 
jugadores de baloncesto sobre silla de ruedas, participar en una de las sedes 
de la liga de baloncesto sobre silla de ruedas del estado de Sonora y presen-
tar discapacidad física. 

Instrumento

El instrumento utilizado fue el Inventario de autoconfianza de Coopersmi-
th (González, 2007). El instrumento consta de 25 ítems, obteniendo solo 
respuestas dicotómicas, el objetivo que persigue este instrumento es cono-
cer el nivel de autoestima de los individuos. En cuanto a la validez de cons-
tructo y concurrente, Lara et al. (1993) señala en su estudio que el instru-
mento mostró una adecuada validez y confiabilidad para ser utilizado. El 
instrumento presenta una valoración de la autoestima en tres niveles, acor-
de a la cantidad de puntaje obtenida: nivel alto de autoestima, nivel medio 
de autoestima y nivel bajo de autoestima. Para la obtención del puntaje se 
otorga un punto en aquellos ítems que están redactados en sentido positivo, 
y a los cuales el sujeto responde afirmativamente “sí”, y cuando el sujeto 
contesta “no”, en cualquiera de los restantes ítems, se le asigna un punto (1) 
a ese ítem; al sumarlos, se le asigna el nivel de autoestima. 
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Procedimiento

Se aplicó el test en una de las sedes de la liga de BSSR de Sonora a todos los 
jugadores participantes. Se inició por reunir a los jugadores y hablarles so-
bre el propósito de la aplicación de los test y se firmó la carta de consenti-
miento informado. Una vez terminado alguno de sus encuentros deportivos, 
se instaló a los jugadores en un área y se les entregó el test para ser respon-
dido. Se recogieron los test ya respondidos, se agradeció al equipo y poste-
riormente se pasaron los datos al programa de Excel, para ser analizados y 
describir, el nivel de autoestima de los jugadores.

Resultados

La gráfica 1 describe los porcentajes según el nivel de autoestima que obtu-
vieron los equipos de baloncesto sobre silla de ruedas, donde el equipo de 
Los Mochis obtuvo un nivel de autoestima alto con un 100%; el equipo de 
Nogales con un 80% en nivel alto de autoestima y un 20% en nivel medio; 
el equipo de Navojoa con un 50% en nivel alto y medio de autoestima; el 
equipo de Puerto Peñasco obtuvo el mismo 33.3% en el nivel, alto, medio y 
bajo de autoestima, y el equipo de Obregón con un 37.5% en nivel alto, 50% 
en nivel medio y 12.5% en nivel bajo.

Gráfica 1. Porcentajes del nivel de autoestima obtenido por los equipos de la liga  
de baloncesto del estado de Sonora
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La gráfica 2 describe los porcentajes generales sobre el nivel de autoes-
tima de jugadores de baloncesto sobre silla de ruedas, los cuales presentan 
61% de nivel alto de autoestima, un 31% con un nivel medio de autoestima 
y un 7.6% de nivel bajo de autoestima. 

Gráfica 2. Porcentaje total en los niveles de autoestima de jugadores de baloncesto  
sobre silla de ruedas afiliados a la Liga del estado de Sonora
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Discusión

El presente estudio permitió valorar el nivel de autoestima de jugadores de 
baloncesto sobre silla de ruedas de la liga del estado de Sonora señalando 
que su autopercepción, a través del nivel de autoestima obtenido, fue favo-
rable. En cuanto al 61% de jugadores de baloncesto sobre silla de ruedas que 
presentan un nivel de autoestima alta, Chango (2016) determinó en su estu-
dio que las personas con discapacidad física que practican deporte presen-
tan niveles de autoestima altos, demostrando que son capaces de aceptarse 
a sí mismas, tienen capacidad de autocontrol, un excelente autoconcepto, y 
las relaciones interpersonales son adecuadas. De la misma forma, determi-
nó que las personas con discapacidad física que no practican deporte de-
muestran niveles de autoestima medios y bajos, lo cual evidencia problemas 
en el autoconcepto; en la interrelación social, su autoimagen no es buena y 
su nivel de aceptación es bajo. 
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Por su parte, Vea y Tolano (2018) señalan que jugadores de baloncesto 
sobre silla de ruedas, antes de a la competencia, no presentan baja autoes-
tima, sino niveles medio y alto de autoestima, indicando que, al momento 
de competir, los jugadores se sienten seguros de sí mismos y emocional-
mente se encuentran estables, se aceptan y se sienten eficientes confiando 
en sus posibilidades.

Asimismo, Camargo et al. (2020) mencionan que el deporte mejora 
hábitos saludables, potencia la inclusión, la socialización, trabaja con el otro 
y se afianza el reconocimiento con el otro. Adicionalmente, gracias a la 
actividad física, los niños, jóvenes y adolescentes mejoran su autoestima y 
desarrollan relaciones sociales, además de aprender a superar sus limitacio-
nes. Por otro lado, González y Macías (2022) aluden que jugadores de ba-
loncesto sobre silla de ruedas practican este deporte por motivaciones re-
creativas y sociales, encontrando beneficios ligados a la mejora de su 
condición física, a la superación de barreras, a la estabilidad psicológica y 
emocional, al apoyo mutuo y a la generación de nuevas relaciones sociales, 
aspectos que mejoran de un modo significativo su calidad de vida.

Por su parte, Cid (2008) señala que las actividades y competiciones 
deportivas contribuyen a la mejora del autoconcepto y la autoestima. 
A través del juego deportivo, la persona con discapacidad se enfrenta a 
nuevos retos y múltiples dificultades que se le plantean a diario en forma 
lúdica para resolver las circunstancias de su competición. Con ello vivencia 
que su discapacidad no le impide encontrar y alcanzar soluciones y triunfos. 
Por tanto, las actividades deportivas se convierten en una vivencia de espe-
cial significación para esforzarse y aprender a superar las dificultades que 
se presentan en la vida cotidiana y a enfrentarse con éxito a las mismas, 
mejorando así el concepto sobre sí mismo y sobre las propias posibilidades. 
De igual forma, Riog (2015) indica que el deporte es una actividad que 
potencia y facilita la adquisición de hábitos saludables, y ofrece un contex-
to óptimo para el cambio de actitudes y comportamientos. Además, también 
considerar su potencial en el campo del bienestar, ya que es una actividad 
motivadora que beneficia la salud psíquica y física.

Por su parte, Torralba et al. (2014) menciona que tradicionalmente se 
ha venido utilizando el deporte adaptado como procedimiento para la re-
habilitación de las personas con discapacidad. Si bien recientemente se le 
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está prestando mayor atención como elemento propio del desarrollo integral 
de la persona, atribuyendo al deporte los mismos beneficios para los depor-
tistas con discapacidad que sin ella, ya que se considera que desempeña una 
importante función en el desarrollo físico, psicológico y social de quien lo 
practica. De igual forma, Muñoz et al. (2017) señalan que las personas que 
tienen interés por el desarrollo de hábitos deportivos mejoran, a su vez, su 
desarrollo personal y social. A pesar la poca información encontrada sobre 
estudios realizados en jugadores sobre silla de ruedas relacionados con su 
nivel de autoestima y la autopercepción que tienen de sí mismos, se puede 
señalar que el deporte en personas con discapacidad puede convertirse en una 
herramienta que contribuya en la gestión de emociones y habilidades sociales 
y, con ello, poder elevar su autoestima y autopercepción, necesaria para desa-
rrollar un estilo de vida saludable, no solo físico, también mental y emocional. 

Conclusiones

El deporte es un medio que puede favorecer el desarrollo integral de la 
persona, impactando en el área físico-motriz, cognitiva, social y emocional. 
Se puede afirmar que los jugadores de baloncesto sobre silla de ruedas en-
cuestados presentan niveles de autoestima favorables, mayormente niveles 
altos y medios de autoestima, lo que puede contribuir de manera positiva 
en su autopercepción y, con ello, a una mayor posibilidad de presentar un 
estilo de vida saludable.

Por otra parte, se destaca que el equipo de Los Mochis y el equipo de 
Nogales presentan niveles mayores de autoestima que el resto de los equipos, 
situación que se ha reflejado en resultados deportivos, donde se ha obser-
vado una autopercepción favorable al mostrar seguridad y confianza en sí 
mismos a la hora de competir. Aunado a ello, estos dos equipos, cuentan 
con jugadores de gran nivel competitivo en el estado y en eventos naciona-
les, lo que no sucede con los otros equipos, pudiendo ser esto uno de los 
factores que origine una autoestima alta, corroborando que el rendimiento 
deportivo se acompaña no solo de rendimiento físico, también de rendi-
miento mental y emocional, necesario para mostrar actuaciones de deter-
minación favorable en el deporte. 
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Finalmente, se sugiere continuar con este tipo de investigaciones con 
atletas con discapacidad, ya que se cuenta con muy poca investigación en 
esta área, lo que dificulta las discusiones sobre el tema y los puntos de com-
paración con la autopercepción de otros jugadores. Asimismo, realizar estos 
estudios, podría contribuir a la generación de nuevos conocimientos y en 
la mejora del rendimiento en atletas del deporte adaptado. 
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Resumen 

Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores jubilados a través de ac-
tividades físicas y deportivas fue uno de los objetivos cumplidos con el 
programa denominado Actividad Física para Jubilados y Pensionados, im-
plementado durante cuatro meses con la participación de 14 adultos mayo-
res jubilados de la Universidad de Colima. En este capítulo, se exponen los 
múltiples beneficios que la actividad física aporta a este grupo de población, 
destacando la mejora de su capacidad funcional después de incorporarse al 
programa. Se incluye un análisis de los múltiples beneficios que se aportan 
no sólo en el aspecto físico, sino también en su salud mental y cognitiva. Se 
concluye que las actividades físicas y deportivas mejora su estado de salud 
y calidad de vida. 

Palabras Claves: Actividad físico-deportiva, capacidad funcional, adulto 
mayor.
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Introducción

El envejecimiento humano es un proceso biológico natural que se compor-
ta de cambios funcionales y estructurales, que aparecen de manera progre-
siva con el paso del tiempo y que se aceleran a consecuencia alguna enfer-
medad o accidente. Según el Informe Mundial sobre Envejecimiento y la 
Salud de la OMS (2015), cada vez más personas pueden aspirar a vivir has-
ta los 60 años y más, es decir, a nivel mundial hay una mayor esperanza de 
vida, por lo que se estima que habrá una gran cantidad de población adulta 
mayor a consecuencia de la caída de tasas de fecundidad y avances cientí-
ficos asociados a la conservación de la salud, como ejemplo de lo anterior, 
los avances en la tecnología médica han dado a las personas de 65 años una 
esperanza de vida promedio de 18.5 años adicionales en los Estados Unidos 
(Williamson, 2020), incluso una persona que tenga 60 años al comienzo de 
la década y este saludable puede esperar vivir en promedio 22 años más 
(OPS, 2020). Por lo anterior, es fundamental que durante este último tra-
yecto, se viva con calidad, en función de la salud física, cognitiva, emocional 
y espiritual. 

En México, en 2020 residían 15.1 millones de personas de 60 años o 
más, representando el 12% de la población total (Inegi, 2021), mientras que 
para, el año 2022, residían 17.9, correspondiente al 14% (Inegi, 2022), lo 
que representa un aumento en 2% bianual y, según estimaciones, para el 
año 2025 habrá un incremento acelerado, alcanzando un 21.5% (González, 
2015). En cuanto al estilo de vida, el Inegi (2021) reportó que el 42.7% de 
los hombres realizan actividad física tres días por semana, mientras que las 
mujeres un 22.2%, donde 4 de cada 10 personas presentan dificultad para 
conciliar el sueño (41.1%) y la mayor parte de su tiempo lo ocupan en ac-
tividades físicamente hipoactivas, tales como ver televisión (87.3%), hablar 
y mensajear por teléfono (84.0%) y actividades del hogar (63.3%) entre al-
gunas otras. 

La jubilación incluye el abandono del trabajo que fungió durante mu-
chos años como parte del estilo de vida, por lo que es normal que suponga 
un desajuste en la vida de las personas jubiladas, por lo que deberán de 
utilizar y reorganizar su tiempo de manera más adecuada. En este sentido, 
numerosos estudios han demostrado que las personas adultas mayores con 
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hábitos saludables y físicamente activas, en combinación con una sana ali-
mentación a lo largo de su trayecto de vida, logran vivir con una mayor 
calidad su jubilación, viven más años y conservan una mejor salud que las 
personas sedentarias y mal alimentadas. 

La actividad física se puede definir como cualquier forma de movimien-
to corporal que tiene una demanda metabólica significativa. La OMS (2015) 
reconoce en la actividad física una conducta saludable que coadyuva a man-
tener la capacidad funcional del adulto mayor (Kent, 2003). La capacidad 
funcional en esa población constituye la suma de capacidades para realizar 
por sí misma actividades indispensables para satisfacer sus necesidades 
(Duque, Ornelas y Benavides, 2020). Por lo anterior, un adulto mayor sano 
es aquel que tiene un estado de independencia funcional y para lograr ese 
estado es fundamental sostener una vida físicamente activa, que incluya 
ejercicio físico. 

Revisiones sistemáticas como las de Salazar (2022) y Fuertes (2023) 
han descrito los múltiples beneficios que tiene la actividad física sobre la 
salud de los adultos mayores en todos sus dimensiones; por ejemplo, el 
aumento de la tonicidad y fuerza muscular (Chávez, et al. 2023; Ortiz y 
Salazar, 2023), la mejora del equilibrio, de la resistencia cardiovascular, la 
flexibilidad, así como beneficios en la presión arterial y el control de la 
diabetes, sensación de alivio del dolor y limitaciones de movilidad provo-
cadas por artritis, así como en la capacidad cognitiva, disminución de la 
demencia (Bruijn, et al. 2013), mejora en la salud mental (Bustos-Viviescas, 
2024), estado de ánimo (Caicedo y Noscue, 2022), autoestima, integración 
social y funcionalidad para realizar actividades de la vida diaria. Todo lo 
anterior bajo consideraciones particulares, como las características de la 
población, su dinámica social, la estructura de las sesiones de intervención 
y sus objetivos —cuando así haya ocurrido—, cuestión que ha quedado 
poco clara, como lo manifiestan Vázquez, et al. (2023), pues se desconocen 
los niveles reales de ejercicio físico, de calidad de vida y de dependencia en 
dichas poblaciones en la mayoría de los casos reportados. 

En el contexto nacional, se han desarrollado investigaciones en pobla-
ción adulta mayor, relacionadas con la percepción de calidad de vida (Vi-
llareal, et al. 2021), sobre la descripción de los niveles de actividad física, de 
la composición corporal, masa y fuerza muscular (Enríquez-Reyna, et al. 
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2019; Enríquez, 2020), así como de la autovaloración relacionada a las ac-
tividades físicas, culturales y artísticas (Núñez, et al. 2020) también sobre 
los efectos de programas de actividad física con relación a los síntomas de 
depresión (Ortiz-Ortiz, et al. 2019), de incorporación de las tecnologías 
como los exergames en la capacidad funcional y cognitiva (Gómez-Miran-
da, et al. 2019), de asociación entre la función ejecutiva y la velocidad de la 
marcha en múltiples tareas (Enríquez-Reyna, 2013), de actividad física di-
rigida sobre la capacidad funcional (Rodríguez y Anguiano, 2018), por lo 
que desde hace algunos años, se han estudiado los múltiples beneficios del 
ejercicio en población adulta mayor mexicana; sin embargo, aún son pocos 
los estudios de intervención directa sobre las capacidades funcionales en 
esta población y, por lo tanto, existen muy poca bibliografía y orientaciones 
sobre qué tipo de actividades y cómo pueden ser desarrolladas para atender 
a una población especial. 

Por lo anterior, es necesario desarrollar intervenciones asociadas a la 
promoción de hábitos y estilos de vida físicamente activos y saludables, en 
un proceso de reeducación hacia el ejercicio físico en población adulta ma-
yor en etapa de jubilación, con el objetivo de incorporarlos, en la medida 
de sus posibilidades, a una cultura del movimiento. 

Metodología 

El tipo de investigación fue de tipo descriptivo con un diseño cuantitativo, 
longitudinal, con el objetivo de determinar el impacto de una intervención 
de actividades físico-deportivas en los niveles de capacidad funcional y per-
fil antropométrico de adultos mayores jubilados de una institución de edu-
cación superior. 

La población fue seleccionada de forma no probabilística, por invitación 
a participación al programa denominado Actividad Física para Adulto Ma-
yor, integrada por un total de 14 adultos mayores, ocho hombres y seis 
mujeres con promedio de edad de 60.80 ± 6.95. Todos los adultos mayores 
fueron incorporados considerando criterios de inclusión asociados al esta-
do de salud físico y adherencia al programa. 
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El programa Actividad Física para el Adulto Mayor tuvo una duración 
de cuatro meses, donde cada mes se desarrollaron las siguientes actividades: 
caminata, yoga y flexibilidad, cachibol y actividades acuáticas, con una fre-
cuencia de tres veces por semana y una duración de 60 minutos por sesión, 
completando 11 sesiones por mes. 

Se aplicó un diagnóstico inicial, así como mediciones posteriores a la 
intervención, considerando peso en kg con báscula Tanita UM-081, estatu-
ra en cm con estadímetro portátil Evanutri 315, e Índice de Masa Corporal 
utilizando la ecuación de Quetelet, así como la administración de la batería 
de pruebas denominada Senior Fitness Test (Rikli y Jones, 2002), que de-
termina el estado funcional del adulto mayor. Cada uno de los participantes 
estuvo de acuerdo en firmar un consentimiento informado y se cuidó en 
todo momento la información de los participantes, considerando la decla-
ración del Helsinki. 

Resultados

Posterior a la intervención de cuatro meses, donde se realizaron un total de 
44 sesiones de trabajo, los resultados obtenidos en las variables de la edad, 
peso, estatura e índice de masa corporal, los cuales se presentan en la tabla 1, 
evidencian que no hubo cambios estadísticos significativos en pre y post 
intervención, según su género. Se utilizó el software estadístico SPSS 26 y la 
prueba estadística Wilcoxon (p <0.05).

Tabla 1. Promedio, desviación estándar y p valor por género de la edad, peso, estatura e IMC  
en pre y post intervención

Sexo Parámetros n Preintervención Postintervención p valor

Masculino

Edad

8

57.7±5.52 57.75±5.96 1.000

Peso (kg) 168.50±1.77 168.50±1.91 1.000

Estatura (cm) 85.03±7.05 84.32±6.53 0.273

IMC 29.91±2.81 29.72±2.75 0.465

Femeninos

Edad

6

53.67±5.39 53.67±6.02 1.000

Peso (kg) 160.0±6.45 160.0±7.21 1.000

Estatura (cm) 67.17±5.68 67.35±6.43 0.285

IMC 28.25±1.81 26.30±1.89 0.285

x = promedio, d.e = Desviación estándar. p valor = Wilcoxon, 99% confianza. 
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En la tabla 2, no se observaron cambios estadísticos significativos en pre 
y post intervención en las pruebas del Senior Fitness Test según su género.

Tabla 2. Promedio y desviación estándar y p valor por género de batería  
de pruebas físicas del Senior Fitness Test en pre y post intervención

Sexo Prueba Preintervención Postintervención p valor

n x ± (d.e) x ± (d.e)

Masculino Levantarse y sentarse de la silla.

8

11.25±1.70 20.25±3.77 0.068

Flexión de codo con peso (bd). 9.50±4.20 16.00±2.16 0.068

Flexión de codo con peso (bi). 10.25±3.86 16.75±0.95 0.068

Flexibilidad en silla (pd). -7.25±11.70 2.38±1.49 0.144

Flexibilidad en silla (pi). -5.25±10.99 1.25±0.86 0.273

Rascarse la espalda (bi). -17.00±5.71 -14.25±6.23 0.066

Rascarse la espalda (bd). -22.00±9.76 -17.00±9.76 0.109

Levantarse y caminar (seg). 5.27±0.42 4.65±0.45 0.068

Caminara de 6 min. (m). 533.57±39.91 567.72±38.41 0.068

Femenino Levantarse y sentarse de la silla.

6

12.67±1.52 24.00±3.60 0.109

Flexión de codo con peso (bd). 6.67±0.57 23.00±3.00 0.109

Flexión de codo con peso (bi). 7.33±1.15 22.33±2.51 0.109

Flexibilidad en silla (pd). -8.33±10.40 8.67±11.93 0.109

Flexibilidad en silla (pi). -8.67±9.50 6.17±9.77 0.109

Rascarse la espalda (bi). -8.00±13.89 -4.00±17.19 0.593

Rascarse la espalda (bd). -14.33±20.42 0.50±14.75 0.285

Levantarse y caminar (seg). 4.87±0.12 4.54±0.05 0.109

Caminara de 6 min. (m). 544.93±26.57 578.36±56.75 0.285

x = promedio, d.e = Desviación estándar, p -valor = Wilcoxon pre y post intervención, 99% confianza. 

En la siguiente tabla 3, se dan a conocer los resultados de todos los su-
jetos que participaron en el estudio independientemente del género, no hubo 
cambios estadísticos significativos en pre y post intervención en los prome-
dios de edad, peso, estatura e IMC. 
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Tabla 3. Promedio, desviación estándar y p valor generales por edad, peso, estatura e IMC  
en pre y post intervención

Parámetros Preintervención Postintervención p valor

n x ± (d.e) x ± (d.e)

Edad

14

60.80±6.95 60.80±6.95 1.000

Peso (kg) 76.61±15.58 77.05±10.83 0.672

Estatura (cm) 162.93±8.58 164.86±6.30 1.000

IMC 28.61±4.08 28.26±2.88 0.866

x = promedio, d.e = Desviación estándar, p -valor = Wilcoxon pre y post intervención, 99% confianza. 

En la tabla 4, se presentan los resultados obtenidos del análisis estadís-
tico del pre y post en las pruebas de la batería del Senior Fitness Test inde-
pendientemente del género, encontrando diferencias estadísticas significa-
tivas en 7 de las 9 pruebas.

Tabla 4. Promedio, desviación estándar y p valor generales de batería  
en el Senior Fitness Test en pre y post intervención

Prueba Preintervención Postintervención p valor

n x ± (d.e) x ± (d.e)

Levantarse y sentarse de la silla.

14

11.87±1.59 21.86±3.93 0.018*

Flexión de codo con peso (bd). 8.80±3.14 19.00±4.39 0.018*

Flexión de codo con peso (bi). 9.27±2.93 19.14±3.38 0.018*

Flexibilidad en silla (pd). -5.53±8.45 5.07±7.73 0.028*

Flexibilidad en silla (pi). -4.73±8.27 3.36±6.25 0.063

Rascarse la espalda (bi). -10.00±9.57 -9.86±12.16 0.173

Rascarse la espalda (bd). -17.33±12.29 -9.50±14.41 0.046*

Levantarse y caminar (seg). 5.73±0.93 4.60±0.33 0.018*

Caminara de 6 min. (m). 515.28±38.14 572.28±42.93 0.028*

x = promedio, d.e = Desviación estándar, p -valor = Wilcoxon pre y post intervención. 99% confianza. 
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Discusiones y conclusiones 

Sobre los propósitos de la investigación: Se logra el objetivo principal de la 
investigación sobre determinar el impacto de una intervención de activida-
des físico-deportivas en los niveles de capacidad funcional, así como el per-
fil antropométrico de los adultos mayores participantes. 

No se encontraron diferencias estadísticas significativas cuando se com-
paran los grupos por género, así como tampoco cuando se comparan antes 
y después de la intervención de manera general independientemente del 
género en las variables de: edad, el peso corporal, estatura y e IMC (p -valor 
<0.05); sin embargo, se puede observar una disminución mínima en el peso 
corporal e IMC de manera general y, aun cuando no se manifiesta esa dis-
minución de manera significativa, esta se puede entender como un mante-
nimiento en los valores de dichas variables que suelen ser utilizadas por los 
entrenadores como indicadores de logro. Por lo anterior, se puede precisar 
que el impacto de la intervención en las variables antropométricas no fue 
significativo. 

Algunas de las razones que se ponen a consideración por los que efectos 
no hayan sido significativos puede deberse a que solo se cumplieron los días 
mínimos recomendados por el American College of Sports Medicine para el 
desarrollo de ejercicio; sin embargo, no se tomaron en cuenta las intensida-
des del ejercicio recomendadas, que para el mantenimiento de la resistencia 
debería de considerar de 8 a 12 repeticiones de ejercicio de fuerza y flexibi-
lidad por lo menos dos días a la semana e intensidad del 60% de la frecuen-
cia cardiaca máxima y de entre un 50 y 60% de consumo máximo de oxí-
geno para actividades aeróbicas según el American Heart Association; y que 
como ya es probado, una combinación de actividades de resistencia con una 
base aeróbica incide en la disminución de la grasa corporal y, por ende, en 
peso corporal y el IMC, lo que permite incrementar el estado de bienestar. 

Cuando se analizan los resultados del Senior Fitness Test divididos por 
género, no se observan diferencias estadísticas significativas antes y después 
de la intervención; sin embargo, se debe considerar una mejora de manera 
generalizada en los promedios de cada una de las pruebas, tanto en hombres 
como en mujeres, por lo que la intervención de cuatro meses de duración 
coadyuba a la mejora de los parámetros funcionales, tal como lo citó Gómez 
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(2018), sobre las diferencias en las pruebas de sentarse y levantarse, flexibi-
lidad y fuerza en miembros inferiores se modifica de manera positiva tras 
aplicar programas de actividad física con temporalidad superior a las 10 
semanas. 

Cuando se comparan los resultados del Senior Fitness Test antes y des-
pués, independientemente del género, se puede identificar una diferencia 
estadística significativa en siete de las nueve pruebas (p -valor <0.005); sin 
embargo, se deben considerar las diferencias en la cantidad de la población 
de estudio, las variaciones biológicas, el historial clínico, así como los hábi-
tos de alimentación y de prácticas físicas y deportivas previas, que fueron 
variables no consideradas y que pudieron influir en los resultados. 

Incidir en las variables antropométricas y el desempeño funcional, re-
quiere, por lo tanto, de programar actividades que incorporen el principio 
de la especificidad de la carga, así como considerar el control de las inten-
sidades de trabajo tomando en cuenta las que comprenden una intensidad 
de moderadas a vigorosas, como lo recomienda la Organización Mundial 
de la Salud y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados 
Unidos, los adultos de 60 años y más deben dedicar al menos 150 minutos 
semanales a realizar actividad física aeróbica moderada, o algún tipo de 
actividad física aeróbica vigorosa durante 75 minutos, o una combinación 
equivalente de estas dos y que incorpore actividades de fuerza y flexibilidad. 
Se deberá de programar en función de las características de los sujetos y tras 
un diagnóstico previo en el que se tomen en cuenta las orientaciones sobre 
el ejercicio físico del American College of Sport Medicine y el American 
Heart Association como parámetros fundamentales para el desarrollo y 
control de las actividades. 

Esta investigación permitió identificar que, en las variables antropomé-
tricas y de desempeño, funcional los adultos mayores presentan algunas 
mejoras; por ello, podemos mencionar que el impacto que trae consigo la 
realización de ejercicio físico es de suma importancia en esta etapa de la 
vida, ya que, como menciona Di Santo (2000),  la práctica de actividad fí-
sica desarrolla una mejor calidad de vida, mejorando capacidades físicas y 
funcionales, mientras que por otra parte, durante el proceso de envejeci-
miento es común que, con el avance de la edad cronológica, el ser humano 
se convierta en menos activo físicamente (Gobbi, et al. 2012; Matsudo, et 
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al. 2002), lo que nos lleva a comprender la importancia de elaborar y orien-
tar programas de ejercicio físico de más de 56 horas de trabajo en un lapso 
no menor a cuatro meses en este grupo de personas, si es que se busca 
mejorar el estado general de salud.

Son múltiples y variados los beneficios reportados que brinda el ejerci-
cio físico para las personas de la tercera edad, no sólo se pueden verificar 
las relacionadas con la capacidad funcional, independencia física e higiene 
postural, sino que también van más allá, coadyubando a la mejora de la 
capacidad cerebral, estimulando y mejorando la memoria, así como el es-
tado de ánimo, entre otros. Por lo que es fundamental continuar con pro-
puestas innovadoras que atiendan a la población adulta mayor que les per-
mita desarrollarse en plenitud en su etapa de jubilación. 
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5. Diferencias de género en estrés y recuperación 
  de deportistas universitarios del sur de Sonora
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Resumen

El objetivo del presente estudio fue determinar las diferencias en el estrés y 
la recuperación entre géneros en una muestra de deportistas universitarios 
del sur de Sonora, por medio del Cuestionario de Estrés-Recuperación para 
Deportistas (RESTQ-Sport, por sus siglas en inglés), para identificar estados 
de fatiga perjudiciales. La muestra estuvo compuesta por 95 deportistas 
universitarios de 20.3 ± 1.7 años de edad, seleccionados por conveniencia, 
de los cuales el 51.6% fueron mujeres. El enfoque del estudio fue de natu-
raleza cuantitativa, con un diseño observacional, de corte transversal y al-
cance descriptivo. El cuestionario RESTQ-Sport fue suministrado vía online 
a través de la plataforma formularios de Google. Los resultados mostraron 
que las deportistas femeninas obtuvieron valores más altos en las dimen-
siones de estrés que los deportistas masculinos, con diferencias significati-
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vas en el estrés general (p = .002) y estrés total (p = .007). Además, las 
mujeres mostraron valores más bajos en las dimensiones de recuperación, 
con una diferencia significativa en la recuperación general (p = .036). En el 
balance estrés-recuperación, los hombres presentaron niveles superiores a 
las mujeres (p = .006). No se encontraron diferencias significativas en el 
estrés y la recuperación específica del deporte. Se concluye que es esencial 
incorporar estrategias físicas y mentales en el deporte universitario para 
reducir el estrés y promover el bienestar general, considerando el género 
como un factor clave.

Palabras clave: Estrés, recuperación, fatiga, género, deporte.

Introducción

Uno de los aspectos clave para mantener un estado de salud óptimo es el 
balance entre el estrés y la recuperación del organismo del ser humano. En 
el deporte, además de buscar el estado óptimo de salud del deportista que 
facilite el cumplimiento de las sesiones de entrenamiento, se persiguen unas 
cotas de rendimiento máximo durante las competiciones, por lo que el ba-
lance estrés-recuperación se debe evaluar y monitorear constantemente a 
lo largo del proceso de entrenamiento, para evitar un desgaste que repercu-
ta en el rendimiento físico (Reynoso et al., 2016).

El estrés se define como un proceso complejo y multidimensional que 
se hace presente a través de alteraciones físicas y psicológicas desequilibran-
do al organismo y modificando su percepción del entorno y requiriendo 
adaptación (Becker et al., 2017). En el contexto deportivo, el estrés principal 
es causado por la carga de entrenamiento que, si se aplica de manera exce-
siva, superando los límites individuales y sin tomar en cuenta estrategias de 
recuperación adecuadas, puede conducir a una sobrecarga disfuncional 
y, en casos extremos, a un estado de sobre entrenamiento (Verdaguer et al., 
2021).

La interrelación entre los estados de estrés y las necesidades de recupe-
ración fue descrita por un modelo denominado de tijeras, el cual consiste 
en que el aumento de la recuperación se tiene que dar a la par cuando se 
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incrementa el estrés, favoreciendo el equilibrio estrés-recuperación, en don-
de el deportista puede hacer frente con éxito a las exigencias planteadas 
durante su preparación (Kellmann, 2010). En este sentido, es importante 
destacar que el deportista, además de ser sometido a estrés físico, experi-
menta diversos estresores psicosociales que impactan a nivel biológico, psi-
cológico y social (Salazar et al., 2017).

En este mismo orden de ideas, una revisión sistemática sobre enferme-
dades mentales en el deporte universitario encontró que identificarse como 
estudiante deportista mujer fue uno de los principales determinantes repor-
tados para el aumento de la depresión, ansiedad y el estrés (Beisecker et al., 
2024). De manera similar, Slavin et al. (2022) reportaron en una muestra 
de deportistas universitarios de Estados Unidos que las deportistas feme-
ninas reportaron tasas más altas de estrés y depresión a diferencia de sus 
similares masculinos. De igual forma, en una muestra de ocho disciplinas 
deportivas universitarias estadounidenses, se encontró que las mujeres per-
cibieron mayor estrés que los hombres (Holden et al., 2019). En contrapar-
te a estos resultados, en una muestra de 461 deportistas juveniles mexicanos 
de seis disciplinas se encontró que los deportistas de género masculino 
presentaron mayores niveles de estrés relacionado con el deporte y menores 
niveles de recuperación general y específica del deporte en comparación 
con las mujeres (Reynoso-Sánchez et al., 2021). Derivado de estas discre-
pancias, es necesario realizar más investigaciones focalizadas en estas dife-
rencias entre géneros y otras variables sociodemográficas para implementar 
procesos de intervención precisos que promuevan el mantenimiento del 
balance estrés-recuperación acorde al contexto.

Por lo tanto, el objetivo del presente estudio fue determinar las diferen-
cias en el estrés y la recuperación entre géneros en una muestra de depor-
tistas universitarios del sur de Sonora mediante el Cuestionario de Es-
trés-Recuperación para Deportistas (RESTQ-Sport, por sus siglas en inglés), 
para la identificación de estados de fatiga perjudiciales. Se hipotetiza que 
en los deportistas evaluados existirán diferencias entre géneros, con mayo-
res valores de estrés en mujeres que en hombres y menores valores de recu-
peración percibidos en las deportistas femeninas.
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Método

Diseño

El enfoque del estudio fue de naturaleza cuantitativa con un diseño obser-
vacional, de corte transversal y alcance descriptivo.

Participantes

Los participantes fueron 95 deportistas universitarios con una edad de 20.3 
± 1.7 años, de los cuales el 51.6 % fueron mujeres. Se incluyeron 17 disci-
plinas deportivas consideradas dentro del proceso deportivo universitario 
de México. Todos los deportistas pertenecían a los equipos representativos 
y se encontraban estudiando en el semestre de su universidad. La investi-
gación fue llevada a cabo acorde a la declaración de Helsinki y los partici-
pantes firmaron una carta de consentimiento informado en donde se les 
especificó que su participación era voluntaria y que en cualquier momento 
podían desistir.

Procedimiento

La recolección de datos se llevó a cabo en un solo momento durante la fase 
preparatoria dentro de su macrociclo de competencia. Se contactó a los 
entrenadores, primeramente, para plantearles los objetivos de la investiga-
ción y, posteriormente, se tuvo una reunión remota con los deportistas 
explicándoles las instrucciones del cuestionario RESTQ-Sport. Dicho cues-
tionario fue suministrado mediante la plataforma de formularios de Google, 
donde lo contestaron vía online de manera autoadministrada. Una vez 
que se respondió al cuestionario, se descargaron las respuestas a una hoja 
de cálculo para posteriormente manipularse en el software estadístico.
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Instrumentos 

Cuestionario RESTQ-Sport: para la evaluación del estrés y recuperación se 
utilizó el Cuestionario de Estrés-Recuperación para Deportistas (RESTQ- 
Sport) elaborado por Kellmann y Kallus (2001) y adaptado al idioma espa-
ñol por González-Boto et al. (2008). Dicho cuestionario consta de 76 ítems 
de escala tipo Likert en un rango del 0 (Nunca) al 6 (Siempre). Los depor-
tistas reportan la frecuencia de actividades potencialmente estresantes en 
las que han participado y sus consecuencias, así como situaciones de recu-
peración y sus efectos subjetivos, tanto en aspectos relacionados con el de-
porte como fuera de él, durante los últimos tres días y últimas tres noches. 
Los 76 ítems (28 específicos y 48 no específicos del deporte) se dividen en 
cuatro dimensiones: Estrés general (EG), recuperación general (RG), estrés 
específico del deporte (EED) y recuperación específica del deporte (RED). 
Estas cuatro dimensiones se conforman por 19 escalas agrupadas de la si-
guiente manera: dimensión de EG, conformada por las escalas de estrés 
general, estrés emocional, estrés social, conflictos/presión, fatiga, falta de ener-
gía y alteraciones físicas; dimensión de RG, formada por las escalas de éxito, 
recuperación social, recuperación física, bienestar general y calidad de sue-
ño; dimensión de EED, conformada por las escalas de periodos de descanso 
alterados, fatiga emocional y lesiones; y la dimensión de RED, formada por 
las escalas de estar en forma, burnout / logro personal, autoeficacia y autorre-
gulación.

A partir de las cuatro dimensiones ya mencionadas, se obtienen tres 
dimensiones más. Al sumar las dimensiones de EG y EED, se obtiene la di-
mensión de estrés total (ET) y sumando las dimensiones de RG y RED se 
calcula la dimensión de recuperación total (RT). Por último, al restar los 
niveles de RT de los niveles de ET, se obtiene el balance de estrés-recupera-
ción (BER). Un equilibrio positivo mayor entre la recuperación percibida 
sobre el estrés percibido se asocia con la capacidad de los deportistas para 
hacer frente a las demandas y exigencias producidas por el entrenamiento 
y el contexto en el que se desenvuelven (Reynoso-Sánchez et al., 2021).

Con respecto a la fiabilidad del RESTQ-Sport, se ha demostrado que es 
un instrumento válido y confiable con valores de alfa de Cronbach de 0.77 
aplicado en una muestra de deportistas españoles (González-Boto et al., 
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2008). Estos valores son similares a los encontrado en deportistas mexica-
nos, en donde se obtuvo un valor de alfa de Cronbach de 0.74 (Reynoso-Sán-
chez et al., 2021). En línea con estos valores de fiabilidad, en el estudio actual 
se obtuvo un alfa de Cronbach de todas las escalas de 0.76, lo que indica que 
el cuestionario presenta una consistencia interna adecuada al ser superior 
a 0.70 (Carvajal et al., 2011).

Análisis de datos

Para los análisis descriptivos, se utilizó la media y su desviación estándar. 
Para el análisis de normalidad, se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk. Las 
diferencias entre géneros se contrastaron por medio de la prueba t de Stu-
dent para muestras independientes, cuando los datos presentaron distribu-
ción normal, y la prueba U de Mann-Whitney, cuando no se cumplieron 
los supuestos de normalidad. Los análisis estadísticos se llevaron a cabo en 
el programa JASP (versión 0.17.2.1), utilizando un nivel de significancia 
de p < .05 para todas las pruebas.

Resultados

De manera general, las mujeres deportistas presentaron valores más ele-
vados en las dimensiones relacionadas con el estrés en comparación con 
los hombres; así, se encontraron diferencias significativas en la dimensión 
de EG (p = .002) y ET (p = .007). Por otro lado, las mujeres deportistas 
reportaron valores inferiores en las dimensiones sobre recuperación, resal-
tando una diferencia significativa en la dimensión de RG (p = .036). En 
cuanto al BER, se encontró una diferencia significativa (p = .006) a favor de 
los deportistas de género masculino (tabla 1). No se encontraron diferencias 
significativas en el EED, aunque las mujeres percibieron valores más eleva-
dos en comparación con los hombres (2.75 vs. 2.33). Tampoco existió una 
diferencia significativa en la RED, siendo ligeramente mayor en los depor-
tistas masculinos en comparación con las deportistas universitarias feme-
ninas.
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Tabla 1. Diferencias de las dimensiones del RESTQ-Sport según el género

Dimensiones Género Media Desviación estándar p 

Estrés general Femenino 2.68 1.03 .002**

Masculino 2.03 0.98

Recuperación general Femenino 3.28 0.76 .036*

Masculino 3.61 0.92

Estrés específico del deporte Femenino 2.75 1.03 .052

Masculino 2.33 1.05

Recuperación específica  
del deporte Femenino 3.95 1.08 .389

Masculino 4.18 0.91

Estrés total Femenino 2.71 0.95 .007**

Masculino 2.18 0.93

Recuperación total Femenino 3.61 0.81 .095

Masculino 3.90 0.81

Balance estrés-recuperación Femenino 0.89 1.44 .006**

Masculino 1.71 1.36

* p < .05; ** p < .01.

Discusión

El objetivo de este estudio fue determinar las diferencias en el estrés y la 
recuperación entre géneros en una muestra de deportistas universitarios del 
sur de Sonora mediante el RESTQ-Sport para la identificación de estados 
de fatiga perjudiciales. Con base en los resultados segmentados por género, 
se observa que las mujeres presentan mayores valores de EG y ET percibidos, 
así como un menor valor de RG y BER en comparación con los hombres. 
Estos hallazgos coinciden parcialmente con los ya reportados en deportistas 
juveniles de México (Reynoso-Sánchez et al., 2021), en donde también ob-
servaron menores valores de RG y BER en mujeres que en hombres, lo que 
puede deberse a las diferentes habilidades de afrontamiento para contra-
rrestar el estrés entre géneros, siendo en las mujeres la preferencia por bus-
car el apoyo social y en los hombres, el pensamiento positivo y la planifica-
ción de recursos precisos (Cabanach et  al., 2013). Siguiendo con las 
diferencias entre el estudio de Reynoso-Sánchez et al. (2021) y el actual, se 
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señala que ellos encontraron diferencias en el EED, mientras que en el pre-
sente estudio fue en EG y ET. En este sentido, es importante destacar dis-
crepancias en cuanto a la edad entre ambas muestras, ya que en nuestro 
estudio se evalúa a deportistas en promedio tres años mayores que en el 
estudio referido, lo que puede indicar que se puede percibir mayor estrés 
en estudiantes universitarios (David et al., 2022).

Siguiendo con las diferencias entre géneros, los mayores niveles de estrés 
percibidos por las mujeres se pueden deber a que perciben mayores valores 
de esfuerzo o carga interna de entrenamiento en comparación con los hom-
bres, lo que puede conducir crónicamente a una recuperación pobre y, como 
consecuencia, menores niveles de autoeficacia (di Fronso et al., 2013). Esto 
reafirma la necesidad de individualizar las cargas de entrenamiento y mo-
nitorear los efectos a nivel físico, psicológico, bioquímico y fisiológico, para 
la prevención de estados de fatiga agudos y crónicos en el proceso de pre-
paración del deportista.

El presente estudio manifiesta varias limitaciones, entre las que destacan 
el tipo de muestreo, ya que, al ser por conveniencia, puede tener una falta 
de representatividad de toda la población a estudiar. Otra limitación p es la 
falta de variables de confusión, como el nivel socioeconómico y la modali-
dad del deporte, que pudieran evitar introducir sesgos en los resultados. Por 
último, al ser un estudio de tipo transversal observacional, los resultados 
necesitan ser tomados con cautela, ya que el fenómeno del estrés es com-
plejo y multidimensional, por lo que se necesita abordar de una forma lon-
gitudinal y con mayor profundidad para lograr una mejor comprensión.

Las aportaciones de esta investigación se centran en las aplicaciones 
prácticas para los entrenadores principalmente, ya que el instrumento uti-
lizado se aplicó vía remota, obteniendo un nivel de fiabilidad aceptable. Esto 
se traduce en que puede ser aplicado mediante esta vía sin necesidad de 
tener que responderlo en forma física y se le puede dar seguimiento siste-
máticamente al término de cada ciclo de preparación, con la finalidad de 
obtener información relevante para el ajuste de cargas de entrenamiento y 
estrategias de recuperación para los deportistas.
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Conclusiones

En esta muestra de deportistas universitarios existen diferencias significativas 
en la forma de percibir el estrés y la recuperación que pueden deberse a dis-
tintos factores sociales, hormonales o condiciones individuales que es nece-
sario confirmar en investigaciones futuras. Es importante considerar estas 
diferencias entre géneros para implementar estrategias de ajuste a las cargas 
de entrenamiento y de recuperación dentro de los distintos ciclos de entre-
namiento y competencia. Se recomienda también ampliar la muestra y dife-
renciar entre deportes individuales y colectivos en investigaciones posteriores.

El perfil obtenido con el cuestionario RESTQ-Sport es útil para deter-
minar el estado que refleja el deportista en un momento en particular, por 
lo que se tiene que tomar en cuenta el momento de la temporada, así como 
otros factores personales que pudieran estar influyendo de manera signifi-
cativa en su rendimiento físico dentro del proceso de entrenamiento. Un 
aspecto importante para optimizar este proceso es el seguimiento interdis-
ciplinario del deportista, en el cual intervienen entrenadores, psicólogos 
deportivos, nutriólogos deportivos, médicos deportivos, entre otros profe-
sionales de las ciencias aplicadas al deporte.
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Resumen

Las pruebas de fuerza son importantes para los profesionales de la actividad 
física como lo son entrenadores, preparadores físicos y deportistas. Cual-
quier prueba es importante conocer el grado validez y la repetibilidad del 
método de evaluación. La fiabilidad de las mediciones hace referencia al 
rango de variación en mediciones repetidas en la misma persona en condi-
ciones iguales (es decir, la misma persona, el mismo evaluador y en condi-
ciones similares). 

Nuestro objetivo es saber si el test de la evaluación de la fuerza isomé-
trica es un método fiable para la evaluación de una de las manifestaciones 
de la fuerza como la fuerza isométrica.

Participaron 49 estudiantes deportistas de la Universidad de Sonora, con 
una edad promedio de 20.32 ± 2.83 años, de los cuales 28 fueron mu jeres y 
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21 hombres. Se evaluó la fuerza isométrica máxima de los participantes en 
una máquina de musculación mediante una galga extensiométrica modelo 
chronojump®. Los resultados en valores de repetibilidad fueron excelentes, 
tanto de forma bilateral como unilateral (ICC rangos 0.983 a 0.986). Se en-
contró que el instrumento de evaluación la galga extensiométrica es fiable 
para medir la fuerza isométrica en miembros inferiores y tanto en la evalua-
ción bilateral como en la unilateral también se presentan altos valores de 
fiabilidad. Se recomienda para futuras investigaciones aumentar el número 
de la muestra, así como realizar un análisis estadístico, como el error estándar 
de la media y el mínimo cambio detectable para saber a partir de qué por-
centaje se puede observar la diferencia significativa por medio de una inter-
vención.

Palabras claves: Fuerza isométrica, fiabilidad, evaluación.

Introducción

El rendimiento muscular es un buen indicador de la salud general tanto en 
niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Una buena aptitud muscular se 
ha relacionado con un perfil cardiovascular más saludable, mientras que 
unas tasas de aptitud física se asocian con un perfil metabólico bueno (Ar-
tero et al., 2011)(Cohen et al., 2014).

El entrenamiento de la fuerza hoy en día es uno de los métodos más 
populares y más utilizado para la mejora de la capacidad física de la fuerza 
tanto en el área de rendimiento como en el área de la salud. La fuerza es la 
capacidad de vencer una resistencia de manera concéntrica, contrarrestar-
la de manera excéntrica y manteniéndola de manera isométrica (Platonov 
y Bulatova, 2006). Para producir fuerza, hay elementos que influyen, como 
la activación, el tamaño y la arquitectura del músculo (Narici et al., 1996).

En cualquier test, es importante conocer el grado de validez y fiabilidad 
del método de evaluación. La fiabilidad de las mediciones hace referencia 
al rango de variación en mediciones repetidas en la misma persona en con-
diciones iguales (es decir, la misma persona, el mismo evaluador y en con-
diciones similares) (Hopkins, 2000; Kraber, 2017).
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Los test de fuerza son importantes para los profesionales de la actividad 
física, como entrenadores, preparadores físicos y deportistas, así como para 
los profesionales de la salud, como médicos, fisioterapeutas, pacientes, et-
cétera; las razones de la importancia de la fiabilidad son el grado de con-
fianza de la obtención de datos de las evaluaciones y la posibilidad de iden-
ti fi car los cambios que se producen entre una evaluación y otra en 
diferentes tiempos o momentos.

La fiabilidad es la cercanía de la concordancia entre lecturas sucesivas 
obtenidas por el mismo método para el mismo material y en las mismas 
condiciones (mismo operador, mismo aparato, mismo entorno y tiempo). 
La fuerza isométrica se ha utilizado como un método de evaluación y en-
trenamiento para inducir una sobrecarga, ya que la fuerza isométrica es 
mayor que la fuerza concéntrica (Oranchuk et al., 2019). Por lo cual la 
fuerza isométrica es una de las manifestaciones de la fuerza que se utiliza 
para evaluar y desarrollar en el ámbito del rendimiento deportivo

Nos formulamos la pregunta de investigación: “¿La evaluación de la 
fuerza isométrica es un método fiable para la evaluación de una de las ma-
nifestaciones de la fuerza como la fuerza isométrica en deportistas univer-
sitarios?”

Metodología

El diseño del estudio se realizó bajo el enfoque cuantitativo, un estudio 
observacional de corte transversal-descriptivo de mediciones repetidas. La 
prueba se realizó 24 horas después de la primera prueba y se hizo a ciegas 
(es decir, sin acceso al valor de la primera evaluación).

Con una captación de 49 participantes estudiantes deportista de la Uni-
versidad de Sonora, de los equipos representativos del deporte tochito. Con 
una edad promedio de 20.32 ± 2.83 años, de los cuales 28 fueron mujeres y 
21 hombres. Los criterios de inclusión fueron que se tratara de estudiantes 
de la Universidad de Sonora, con rangos de edades de los 18 a los 25 años, 
ser deportistas del equipo representativos de tochito, sin molestias físicas 
que les impidieran realizar la prueba. Los criterios de exclusión fueron par-
ticipantes que no realizaron las dos evaluaciones, deportistas que llegaron 
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a presentar molestias físicas al momento de realizar la prueba o que les 
impidiera hacerla. 

La evaluación de la composición corporal se realizó con un estadímetro 
SECA 213 para la altura; mientras que para la composición corporal se 
utilizó una bioimpedancia Tanita SC331S. La fuerza estática máxima en los 
miembros inferiores se evaluó por medio de una galga extensiométrica mo-
delo Chronojump®, sujetada a una máquina multiestación (BH® Nevada 
Plus, México) para la extensión de rodilla.

Para la evaluación de la fuerza isométrica máxima, los participantes se 
colocaron en la máquina de musculación (BH® Nevada Plus, México) (fi-
gura 1) en posición de sentados con una flexión de rodilla a un ángulo 100º 
entre el plano del asiento y el pie; donde se colocó una galga extensiométri-
ca modelo chronojump®(figura 2).

La evaluación de la fuerza isométrica se realizó de manera unilateral, 
(una pierna) primero con la pierna derecha y después con la izquierda, para 
terminar la evaluación de forma bilateral realizando dos intentos y toman-
do los valores más altos de cada prueba para su análisis estadístico. Se dejó 
pasar entre una ejecución y otra un lapso dos minutos, se les dio las indi-
caciones como el que no se despegaran del asiento de la máquina de mus-
culación al momento de llevar a cabo la prueba.

Figura 1. Evaluación de la fuerza isométrica Figura 2. Galga extensiométrica
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Para la estadística descriptiva de nuestros datos se ha utilizado la media 
y desviación estándar. El tamaño de la muestra se calculó usando una prue-
ba t para la diferencia entre dos medias dependientes, con un tamaño del 
efecto de 0.5 valor alfa de 0.05 y poder estadístico de 0.95, para un tamaño 
de muestra de 49 sujetos deportistas. Para determinar los límites de con-
fianza como medidas de confiabilidad absoluta, se utilizó el coeficiente de 
variación (CV) medio de los CV del test-retest individual. 

Las diferencias entre el test y el retest se analizaron mediante la prueba 
T de muestras emparejadas. El método más utilizado para el estudio de la 
repetibilidad de las mediciones es el coeficiente de correlación intraclase 
(ICC) (Faigenbaum et al., 2003). Se utilizó el programa informático SPSS®25.0, 
EE. UU. En todas las pruebas se exigió un nivel mínimo de significación de 
p≤0,05.

Resultados

En la tabla 1 se presentan las características descriptivas de la muestra en 
general y en función del sexo de la edad, peso, masa grasa, masa muscular, 
IMC, entre otras más. Al estudiar las variables entre sexos en cada una de 
las variables podemos observar que existen diferencias significativas en las 
variables de altura, peso, masa magra y masa muscular.

Tabla 1. Características generales de la muestra

  Total (49) Mujeres (28) Hombres (21)

Edad 20.32 ±2.83 20.04 ± 3.07 20.71 ± 2.49

Altura (cm) 165.97 ±10.36 158.50* ± 5.28 175.95 ± 6.07

Peso (kg) 65.60 ±15.81 57.42* ± 12.10 76.510 ± 13.53

Masa grasa (kg) 20.61 ±9.23 23.093 ± 9.77 17.314 ± 7.42

Masa Magra (kg) 51.43 ±11.39 43.06* ± 3.93 62.59 ± 7.86

Masa Muscular (kg) 48.84 ±10.85 40.87* ± 3.74 59.47 ± 7.48

Masa ósea (kg) 2.58 ±0.54 2.19 ± 0.20 3.119 ± 0.37

IMC (kg/m²) 23.55 ±4.15 22.732 ± 4.24 24.64 ± 3.85

IMC, índice de masa corporal; masa grasa expresado en kilogramos; masa magra expresado en kilo-
gramos; * p ≤ 0,05 = Diferencia Significativa entre sexos.
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En la tabla 2, se presentan los valores de promedio de los valores de 
fuerza isométrica en ambas piernas como de forma unilateral (derecha, 
izquierda). Encontrando valores de repetibilidad excelentes tanto de forma 
bilateral como unilateral (ICC rangos 0.983 a 0.986).

Tabla 2. Valores de fuerza isométrica bilateral y unilateral

Test   Media t-Test (p)   ICC 95% CI CV

Test fz max bilateral 511.35 ± 239.89
0.991 0.986 (0.975- 0.992) 0.467

Restest fz max bilateral 511.29 ± 238.14

Test fz max izq 316.37 ± 147.24
0.347 0.984 (0.971 - 0.991) 2.132

Retest fz max izq 320.16 ± 151.27

Test fz max dch 314.52 ± 146.64
0.320 0.983 (0.969 -0.990) 2.144

Retest fz max dch 310.46 ± 144.79

Media = valor promedio; t-test(p) = valor de la prueba emparejada t-test; ICC = coeficiente correlación 
intraclase; 95% CI = intervalo de confianza de ICC; CV = coeficiente de variación.

       En la tabla 3, se presentan los valores de fuerza máxima isométrica en 
mujeres, tanto de los valores de fuerza bilateral (ambas piernas) como el 
unilateral (pierna derecha y pierna izquierda). Encontrando valores de re-
petibilidad muy buenos tanto de forma bilateral como unilateral (ICC ran-
gos de 0.977 a 0.986).

Tabla 3. Evaluación de fuerza isométrica en mujeres test y retest

Test Media t-Test (p) ICC 95% CI CV

Test fz max bilateral 361.35 ±155.35
0.873

0.981 (0.958 - 0.991)
0.4303

Restest fz max bilateral 362.32 ±156.09

Test fz max izq 230.18 ±99.18
0.438

0.986 (0.970 - 0.994)
0.438

Retest fz max izq 232.8 ±103.93

Test fz max dch 230.56 ±97.32
0.984

0.977 (0.944 - 0.990)
0.433

Retest fz max dch 230.47 ±102.45

Media = valor promedio; t-test(p ) = valor de la prueba emparejada t-test; ICC = coeficiente de correlación 
intraclase; 95% CI = intervalo de confianza de ICC; CV = coeficiente de variación.

En la tabla 4, se observan los valores de fuerza máxima isométrica en 
hombres, tanto de los valores de fuerza bilateral como unilateral. Encon-
trando valores de repetibilidad muy buenos tanto de forma bilateral como 
unilateral (ICC rangos de 0.954 a 0.963).
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Tabla 4. Evaluación de fuerza isométrica en hombres test y retest

Test Media  t-Test (p) ICC 95% CI CV

Test fz max bilateral 716.63 ±173.71
0.899 0.959 (0.897 - 0.984) 0.239

Restest fz max bilateral 715.14 ±169.89

Test fz max izq 434.31 ±118
0.529 0.954 (0.887 - 0.982) 0.274

Retest fz max izq 439.71 ± 121.77

Test fz max dch 429.42 ±123.66
0.222 0.963 (0.909 - 0.986) 0.288

Retest fz max dch 419.93 ±121.57

Media = valor promedio; t-test(p ) = valor de la prueba emparejada t-test; ICC = coeficiente correlación 
intraclase; 95% CI = intervalo de confianza de ICC; CV = coeficiente de variación.

Discusión

En el estudio de Rhods et al. (2022) encontraron valores similares a los 
nuestros encontrando una buena repetibilidad en la valoración de la fuerza 
isométrica en el grupo muscular del soleo utilizando el instrumento de 
plataforma de fuerza de la misma manera se encontraron valores de ICC en 
el instrumento de evaluación de 0.89 similares a los de nuestra investigación.

Hartog et al. (2021), con instrumentos muy parecidos al de nuestra 
investigación, presenta resultados muy similares logrando valores muy bue-
nos de fiabilidad al evaluar los miembros inferiores por medio de la fuerza 
isométrica, pero con otro dispositivo electrónico.

Grootswagers et al. (2022) encontraron valores similares como en el 
coeficiente de correlación intraclase de 0.97 y 0.98 evaluando la fuerza iso-
métrica utilizando un dinamómetro de mano, valores similares al de nues-
tra investigación utilizando una galga extensiométrica.

En la revisión sistemática de Grgic et al. (2022), donde evaluaron la 
fiabilidad de la fuerza isométrica en miembros inferiores mediante la trac-
ción de la mitad del muslo, obtuvieron como resultado que la confiabilidad 
fue de buena a excelente tanto de forma bilateral como unilateral. Sus valo-
res de CCI fueron del 0.77 a 0.98 tanto en la evaluación bilateral como 
unilateral; presentando valores similares a los de nuestra investigación al 
evaluar a los miembros inferiores, solo que con diferente instrumento 
de evaluación.
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Conclusiones

Se encontró que el instrumento de evaluación, la galga extensiométrica, es 
fiable para medir la fuerza isométrica en miembros inferiores en estudian-
tes universitarios.

Tanto en la evaluación bilateral como en la unilateral también se pre-
sentan altos valores de fiabilidad.

La evaluación de la fuerza máxima isométrica en miembros inferiores 
mediante una galga extensiométrica se puede utilizar como una prueba 
confiable en la evaluación y práctica deportiva.

Se recomienda para futuras investigaciones aumentar el número de la 
muestra, así como los rangos de edades. También realizar un análisis esta-
dístico, como el error estándar de la media y el mínimo cambio detectable, 
para conocer a partir de qué porcentaje se puede observar la diferencia 
significativa por medio de una intervención.
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Resumen 

El futbol soccer actual requiere jugadores con alta capacidad fisiológica que 
les permita desempeñarse adecuadamente durante un partido completo. El 
uso de la frecuencia cardíaca como variable para estructurar la carga de 
entrenamiento evita efectos adversos en el rendimiento físico del deportis-
ta. Este estudio tuvo como objetivo correlacionar y comparar la FCmáx en 
futbolistas universitarios obtenida a través de la prueba de esfuerzo máximo 
en banda sinfín con 11 ecuaciones propuestas por diversos autores y orien-
tadas a distintos grupos poblacionales. Se trató de un estudio no experi-
mental de cohorte transversal y correlacional, realizado en 11 jugadores de 
futbol soccer universitario con edad entre 19 y 27 años. La FCmáx real fue 
de 191.58 ± 7.75 ppm y, en promedio, las teóricas estimadas oscilaron entre 
190 y 200.58 ppm. Se observó p > 0.05 al comparar la FCmáx real con las 
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estimaciones teóricas: Cooper (198.67 ± 1.87ppm vs 191.58 ± 7.75ppm), 
Karvonen (198.42 ± 2.23ppm vs. 191.58 ± 7.75ppm) y Miller (200.58 ± 
1.93ppm vs. 191.58 ± 7.75ppm). Se obtuvo una alta correlación: Londeree 
y las diferentes ecuaciones propuestas por Tanaka presentaron mayor re-
lación con la FCmáx real. Las ecuaciones de Lester, Londeree, Robinson, 
Rodeheffer, Tanaka y Whyte pueden emplearse para planificar las sesiones 
de entrenamiento en futbolistas universitarios, no se recomiendan las demás 
ecuaciones analizadas para evitar sobreestimación de la carga física que 
conduzca al sobreentrenamiento en los futbolistas.

Palabras clave: Futbol soccer, frecuencia cardiaca máxima, rendimiento físico.

Introducción

Actualmente, el futbol soccer precisa de jugadores con elevado desarrollo 
de capacidades físicas y condicionales (CFyC) para que cumplan con exi-
gencias propias del deporte durante entrenamientos y partidos (Patarón, y 
Caguana, 2021; Dambroz, Clemente y Teoldo, 2022; Obando, Martinez, Mo-
reno, Patarón y Caguana, 2021). Por tal razón, la planificación de las cargas 
físico-deportivas deben orientarse conjuntamente al rendimiento de todos 
los integrantes del equipo, así como a cada deportista, armonizando la den-
sidad, intensidad y volumen del entrenamiento (Hostrup y Bangsbo, 2023) 
con el fin de evitar sobrecarga fisiológica y psicológica que incite aumento 
del estrés e impida rendir adecuadamente durante un partido (Dellal, Lago- 
Peñas, Rey, Chamari y Orhant, 2015; Lago-Peñas, García y Gómez-López, 
2016; Rodrigues, Monteiro, Ferraz, Branquinho y Forte, 2023). Para esto, es 
común que la carga interna de los futbolistas sea controlada a través del 
consumo máximo de oxígeno (VO2máx), frecuencia cardiaca máxima (FC-
máx) y concentración de lactato sanguíneo (Caballero y Vázquez, 2020).

Para el caso de la FCmáx que puede adquirirse a través de pruebas de 
laboratorio o estimaciones teóricas (Rodríguez, Morales, Ríos, Pérez y Gó-
mez, 2017), actualmente sigue siendo más accesible la estimación teórica 
respecto a pruebas de laboratorio al momento de planificar cargas físicas de 
los deportistas (Owen et al., 2015). Sin embargo, para evitar efectos adver-
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sos al rendimiento es necesario utilizar ecuaciones que presenten mayor 
correlación o sean fiables respecto a resultados adquiridos en laboratorio 
(Pereira y Bouzas, 2012; Ariza, Villada y Jiménez, 2016). En este sentido, 
actualmente existen más de 50 ecuaciones que estiman la intensidad de 
entrenamiento a través de la FCmáx (Bouzas, Delgado y Benito, 2013; Ro-
dríguez, Morales, Ríos, Pérez y Gómez, 2017), pero cada una de ellas fue 
desarrollada en poblaciones específicas y considerando las características 
que presenta el futbol soccer en este momento, es necesario evitar aque-
llas que puedan generar efectos adversos en la adaptación del futbolista 
(Cabrera y Barrero, 2021; Póvoas et al., 2019; Rodríguez et al., 2019). 

Entre las estimaciones teóricas más utilizadas por la ciencia del depor-
te se encuentra la de Karvonen, Kentala y Mustala (1957) “220 – edad”, 
aunque existen otras que pueden ser más efectivas para organizar la inten-
sidad de entrenamiento (Marins, Fernández y Peinado, 2013). En este caso, 
la ecuación de Tanaka Monahan y Seals (2001) “208.75 - (0.73 x edad)” ha 
mostrado mayor precisión en individuos menores de 40 años (Miragaya y 
Magri, 2016). Por tal motivo, el objetivo de este estudio fue comparar y 
correlacionar la FCmáx de futbolistas universitarios obtenida a través de la 
prueba de esfuerzo en banda sinfín con 11 ecuaciones teóricas.

Metodología 

Participantes

Participaron 12 jugadores de futbol soccer con un rango de edad entre 19 
y 27 años pertenecientes a la selección de una universidad pública del mu-
nicipio de Cajeme, Sonora, México. La muestra fue seleccionada por con-
veniencia, incluyendo a dos porteros y jugadores titulares quienes se en-
contraban en preparación y experiencia en competencias universitarias 
nacionales.

Tipo de investigación

No experimental, de cohorte transversal, comparativo y correlacional.
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Variables e instrumento

La FCmáx fue estimada con un pulsómetro marca Polar®, modelo FT1 (Pa-
lacio y Trujillo, 2013) al finalizar una prueba de esfuerzo realizada en ban-
da sinfín a través del protocolo de Bruce modificado. Las ecuaciones anali-
zadas para este estudio fueron Cooper: “217-0.845 x edad”, Karvonen: 
“220-edad”, Lester: “205-0.41 x edad”, Londeree: “206.3-0.711 x edad, Miller: 
219-0.85 x edad, Robinson: 212-0.775 x edad, Rodeheffer: “214-1.02 x edad”, 
Tanaka “207-0.7 x edad”, “206-0.7 x edad”, “208.75-0.73 x edad” y Whyte 
“202-0.55 x edad” (Karvonen et al.,1957; Terry, Karageorghis, Curran, Mar-
tin y Parsons-Smith, 2020; Miller et al., 1993; Han et al., 2022; Marins, 
Marins y Fernández, 2010; Gellish et al., 2007; Tanaka et al., 2001).

Procedimiento 

Antes de iniciar con el proyecto de investigación se solicitó autorización de 
las autoridades encargadas del área deportiva de la universidad y cuerpo 
técnico del equipo de futbol soccer. Después de a la autorización, se esta-
bleció contacto con los futbolistas para invitarlos a participar tras explicar-
les el objetivo y las características del proyecto. A cada participante se le 
solicitó firmar un consentimiento informado cumpliendo con la declaración 
de Helsinki y el reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Inves-
tigación para la Salud. 

La prueba de esfuerzo fue realizada por un especialista en rendimiento 
físico y responsable del laboratorio de evaluación morfofuncional siguiendo 
el protocolo de Bruce modificado (Naspi y Li Yin Ong, 2021). Previo a rea-
lizar la prueba el laboratorio, se encontraba a temperatura controlada de 
25°C, a los participantes se les estimó la frecuencia cardiaca en reposo y se 
evaluó la tensión arterial para comprobar el adecuado flujo sanguíneo y el 
estado de salud, posteriormente realizaron un calentamiento general para 
activar los músculos y evitar lesiones. La prueba fue realizada en una banda 
sinfín marca Trackmaster, modelo TMX425, y apoyado por el analizador de 
gases marca Cosmed, modelo fitmate PRO Cardio Pulmonary Exercise Tes-
ting. La carrera consistió de siete etapas con duración de tres minutos cada 
una, la primera iniciaba a una velocidad de 2.7km/h sin inclinación, las 
cuales incrementaban hasta que el sujeto alcanzara su máximo nivel (Chang 
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et al., 2020) y durante el tiempo que se realizaba se estuvo monitoreando la 
frecuencia cardiaca con un pulsómetro marca Polar®, modelo FT1 (Palacio 
y Trujillo, 2013) para registrar FCmáx real obtenida al finalizar la prueba.

Análisis estadístico

Los resultados fueron analizados con el paquete estadístico Statistica 8.0. Se 
realizó estadística descriptiva con desviaciones estándar en variables antro-
pométricas y fisiológicas. Se realizó un análisis de varianza de una vía 
(ANOVA) en datos que cumplieron con los requisitos de normalidad, in-
dependencia, homocedasticidad y aleatoriedad, considerándose como di-
ferencias significativas valores con una p <0.05. Se analizó el coeficiente de 
correlación de Pearson para conocer el nivel de asociación entre variables, 
considerándola alta valores entre 0.7 a 0.89 y muy alta mayor a 0.9.

Resultados

Las características promedio en los sujetos de estudio fueron para la edad 
21.6 ± 2.23 años, el peso corporal de 72 ± 8.95 kg, la estatura de 174.5 ± 
6.82cm. La frecuencia cardiaca en reposo antes de iniciar la prueba de es-
fuerzo fue de 65.00±8.12ppm y el VO2máx posterior a la prueba fue de 57.41 
±7.53 ml/kg/min.

Tabla 1. Características biológicas según la posición de juego

Todos Defensas Medios Delanteros

Edad (años) 21.58±2.23 22.75±3.50 20.50±1.29 21.50±1.00

Peso corporal (kg) 71.98±8.95 72.50±5.74 69.25±12.17 74.20±9.79

Estatura (cm) 174.50±6.83 177.75±5.19 169.75±8.26 176.00±5.35

VO2máx (ml/kg/min) 57.41±7.53 55.23±5.16 62.13±9.79 54.88±6.38

FCreposo (ppm) 65.00±8.12 64.75±5.74 60.75±6.50 69.50±10.75

Nota: kg= kilogramos; cm= centímetros; VO2máx = Consumo máximo de oxígeno; ml/kg/min = mililitro 
de oxígeno por kilogramo de peso por minuto; FCreposo = frecuencia cardiaca en reposo; ppm = 
pulsos por minuto.
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El promedio de la FCmáx real fue de 191.58 ± 7.75 ppm y las teóricas 
oscilaron entre 190 y 200.58 ppm. Al compararse la FCmáx real con las 
teóricas, estimadas por posición de juego (tabla 2), no se observaron dife-
rencias significativas (p <0.05). En promedio, la FCmáx real fue de 197.25 
± 8.42 ppm en defensas, 185.50 ± 6.56 ppm en medios y 192.00 ± 3.74 ppm 
en delanteros oscilando entre los 177 ppm y los 203 ppm las FCmáx adqui-
ridas a través de las diferentes ecuaciones analizadas.

Tabla 2. Comparación de las FCmáx real y teóricas estimadas por posición de juego

Todos Defensas Medios Delanteros Valor p

Real 191.58±7.75 197.25±8.42 185.50±6.56 192.00±3.74 0.09

Cooper 198.67±1.87 200.00±1.15 197.25±2.36 198.75±0.96 0.11

Karvonen 198.42±2.23 200.00±1.15 196.75±2.87 198.50±1.29 0.11

Lester 196.00±0.85 196.50±0.58 195.25±0.96 196.25±0.50 0.08

Londeree 190.83±1.64 192.00±1.15 189.50±1.91 191.00±0.82 0.08

Miller 200.58±1.93 202.00±1.15 199.25±2.36 200.50±1.29 0.12

Robinson 195.33±1.83 196.50±0.58 194.00±2.45 195.50±1.29 0.15

Rodeheffer 192.33±2.46 194.00±1.15 190.50±3.32 192.50±1.29 0.13

Tanaka 1 191.83±1.64 193.00±1.15 190.50±1.91 192.00±0.82 0.08

Tanaka 2 190.83±1.64 192.00±1.15 189.50±1.91 191.00±0.82 0.08

Tanaka 3 192.83±1.64 194.00±1.15 191.50±1.91 193.00±0.82 0.08

Whyte 190.00±1.35 191.00±1.15 189.00±1.41 190.00±0.82 0.10

Nota: diferencia significativa = p<0.05.

En las comparaciones realizadas entre la FCmáx real con las teóricas 
estimadas (fig. 1), se observa que las FCmáx de Cooper, Karvonen y Miller 
fueron mayor (p>0.05). Los resultados obtenidos en cada una de ellas fue-
ron: Cooper (198.67 ± 1.87 ppm vs 191.58±7.75ppm), Karvonen (198.42 ± 
2.23 ppm vs 191.58 ± 7.75 ppm) y Miller (200.58 ± 1.93 ppm vs 191.58 ± 
7.75 ppm). No presentaron diferencias significativas (p>0.05) las FCmáx de 
Lester (196.00 ± 0.85 ppm), Londeree (190.83 ± 1.64 ppm), Robinson 
(195.33 ± 1.83 ppm), Rodeheffer (192.33 ± 2.46 ppm), Tanaka (191.83 ± 
1.64 ppm; 190.83 ± 1.64 ppm; 192.83 ± 1.64ppm) y Whyte (190.00 ± 1.35 
ppm).
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- FCmáx real
*: p < 0.05 comparada con la FCmáx real (191.58±7.5ppm).
Figura 1. Comparación de la FCmáx real con estimaciones teóricas.

En la tabla 3, se muestran las correlaciones (r) de la FCmáx real con las 
11 ecuaciones estimadas, se puede observar que varían entre 0.6017 y 0.7011. 
Las ecuaciones que presentan correlación alta son Londeree (1982) y las 
propuestas por Tanaka (2001) con r de 0.7011 y la más baja con r = 0.6017.

Tabla 3. Correlación de FCmáx estimadas respecto a la FCmáx real en futbolistas

r Valor p

Cooper .6339 0.027

Karvonen .6461 0.023

Lester .6464 0.023

Londeree .7011 0.011

Miller .6137 0.034

Robinson .6017 0.038

Rodeheffer .6225 0.031

Tanaka1 .7011 0.011

Tanaka2 .7011 0.011

Tanaka3 .7011 0.011

Whyte .6610 0.019

Nota: Se considera una correlación alta valores entre 0.7 a 0.89 y muy alta mayor a 0.9.

Discusión

En este estudio los sujetos evaluados fueron futbolistas universitarios con 
experiencia en torneos nacionales, se compararon y correlacionaron FCmáx 
obtenidas a través de la prueba de esfuerzo en banda sinfín y estimaciones 
teóricas que han sido propuestas por diversos autores y orientadas para 
diferentes grupos poblacionales, incluyendo deportistas. Los resultados des-
tacan que las ecuaciones de Cooper, Karvonen y Miller no son apropiadas 
para planificar la carga de entrenamiento en la población estudiada debido 
a que sobreestiman el resultado respecto a la FCmáx real. A pesar de esto, 
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es común observar que la misma ecuación suele ser utilizada para planificar 
la intensidad de entrenamiento en los futbolistas y debido a las altas exigen-
cias en este deporte, utilizarlas podría resultar negativo para la adaptación 
fisiológica, al generar fatiga mental y orgánica, lenta recuperación, aumen-
to de lesiones y pérdida de la agilidad que en deportistas jóvenes puede 
ocurrir hasta en el 30%, requiriéndose hasta semanas para lograr la recu-
peración (Cheng, Jude y Lanner, 2020).

Por tal razón, organizar la intensidad de entrenamiento utilizando ecua-
ciones fiables permite jugadores más aptos fisiológicamente y menos inci-
dencias de lesiones por sobreentrenamiento (Marulanda et al., 2020). En 
este sentido, Rodríguez et al. (2017) y Lorente, Medina y Marqueta (2016) 
destacan que la FCmáx es un parámetro básico para determinar la intensi-
dad de entrenamiento, optimizar el rendimiento y garantizar la salud car-
diovascular. Puesto que jugadores de futbol soccer contemporáneo llegan a 
recorrer hasta 14 kilómetros durante un partido a una intensidad del 80 al 
90%, puede significar que la capacidad aeróbica y adaptación cardiovascu-
lar deben ser adecuadas desde el inicio de la preparación física (López-Re-
velo y Cuaspa-Burgos, 2018) para permitir a los jugadores mejor funciona-
lidad al momento de realizar tareas específicas según la posición de juego 
(Obando et al., 2021) que en este estudio, los jugadores cuya posición era 
de medio fueron quienes presentaron mayor VO2máx, traduciéndose en 
menor frecuencia cardiaca de reposo y, por lo tanto, mejor condición física. 

Los resultados obtenidos de las correlaciones indican que las ecuaciones 
de Tanaka y Londeree presentan mayor asociación con la FCmáx real, pu-
diendo ser útiles para utilizarlas al momento de planificar o controlar la 
carga de entrenamiento en futbolistas universitarios. Larson, Clair, Sumner, 
Bannister y Proenza (2013) mencionan que, para mejor control de la carga 
de entrenamiento, aunado a la frecuencia cardiaca se debe considerar el 
monitoreo de parámetros como lactato sanguíneo, glucosa antes y des-
pués del entrenamiento, VO2máx y percepción subjetiva del esfuerzo. Ha-
lson (2014) hace referencia a la importancia de monitorear al lactato san-
guíneo como medida en los cambios de la intensidad y duración del 
ejercicio, analizándose otros factores como la temperatura ambiental, el es-
tado de hidratación, la dieta, el glucógeno muscular-hepático antes del estí-
mulo o entrenamiento. Aunque en este estudio no se contemplaron las va-
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riables anteriormente mencionadas, comparar y correlacionar la FCmáx 
real con ecuaciones utilizadas en futbol soccer permite mayor seguridad a 
entrenadores y preparadores físicos sobre qué ecuación utilizar para plani-
ficar la intensidad de entrenamiento grupal o individual.

Conclusiones

Las ecuaciones de Lester, Londeree, Robinson, Rodeheffer, Tanaka y Whyte 
pueden emplearse para planificar las sesiones de entrenamiento en futbo-
listas universitarios al presentar resultados similares a los obtenidos de la 
FCmáx real, aunque las ecuaciones de Tanaka y Londeree son las que pre-
sentan mayor asociación con la FCmáx real. 

Utilizar las ecuaciones de Cooper, Karvonen y Miller para planificar la 
intensidad de entrenamiento pueden ocasionar sobreestimación de la carga 
física, ocasionando sobreentrenamiento en los futbolistas.

Recomendaciones

Se recomienda otros estudios que contemplen mayor número de sujetos y 
estimaciones teóricas o ecuaciones, asimismo, evaluaciones bioquímicas 
como indicadores de posibles cambios durante la prueba de esfuerzo. Ade-
más, se puede valorar la variabilidad de la frecuencia cardiaca como indi-
cador de adaptación.
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Resumen 

La presente investigación se planteó como propósito general determinar el 
perfil funcional y antropométrico de atletas de taekwondo, baloncesto, pa-
tinaje y voleibol para el conocimiento de sus características y parámetros 
de desempeño acorde al deporte. La población de estudio estuvo compues-
ta por 37 sujetos, entre hombres y mujeres, divididos en lo deportes de 
taekwondo (N = 6), baloncesto (N = 8), patinaje (N = 6), voleibol de sala 
(N = 17). Se evaluó la fuerza explosiva en extremidades inferiores a través 
del SJ, CMJ, resistencia muscular, flexibilidad, agilidad y capacidad aeróbi-
ca. La composición corporal y somatotipo se determinó mediante métodos 
antropométricos. Se identificaron diferencias significativas (p < 0.05) en la 
fuerza explosiva, flexibilidad, agilidad y capacidad aeróbica, así como en el 
pliegue de la cresta iliaca y en diámetro del húmero. Los deportistas de 
taekwondo fueron quienes presentaron un mayor rendimiento deportivo. 
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bol, patinaje.

Introducción

La carrera deportiva puede llevar años para lograr los resultados deseados; 
en este sentido, en el deporte moderno una carrera deportiva se puede 
concebir como una creación individual de esfuerzo, voluntad, sacrificio y 
trabajo. En 1896, se hizo posible la restauración de los Juegos Olímpicos, a 
partir de ello, se puede considerar al fenómeno del deporte como la respues-
ta a intereses sociales y de clases muy específicos que cumplen determinadas 
funciones, como el movimiento, parte inherente del ser humano que atien-
de a tres dimensiones: la fisiológica, biomecánica y una propiamente cultu-
ral (Altuve, 2010). En el cumplimiento de estas dimensiones es donde sur-
ge el empleo del término rendimiento deportivo, el cual puede llegar a 
expresar el grado de asentamiento de un determinado nivel de desempeño 
deportivo–motor marcado por una compleja estructura de condicionantes 
derivadas de las capacidades del deportista para poner en marcha todos sus 
recursos (mentales y físicos) bajo condiciones determinadas por las reglas 
deportivas fijas (Billat, 2002, Weineck, 2005; Gil, 2013). 

El rendimiento deportivo adecuado esta influido por el desempeño efi-
cienciente de la energía, la fuerza, coordinación, economía del movimiento 
y factores cognitivos como la motivación y la técnica (Powers y Howley, 
2004), así como de características morfológicas (Sánchez, et al., 2022). Am-
bas situaciones dependen del entrenamiento deportivo, explicado como el 
proceso sistemático, organizado y complejo que es planificado cronológi-
camente por el entrenador y/o preparador físico mediante determinadas 
acciones y pasos a seguir (Bernal-Reyes et al., 2014; Benavides y García, 
2016).

La evaluación de la condición física permite conocer una o varias fun-
ciones de un deportista por medio del nivel de rendimiento y desarrollo de 
sus capacidades físicas, que sirven para estimar o pronosticar las posibili-
dades del mismo (Santiago, 2010). Por su parte, Vicente (2015) explica que 
las dimensiones antropométricas, abarcan una variedad de medidas del 
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cuerpo humano, como el peso, talla, pliegues cutáneos, circunferencias, lon-
gitud de extremidades y anchos, permitiendo así determinar las dimensio-
nes del cuerpo humano para el perfeccionamiento atlético y deportivo. Lle-
var un entrenamiento de acuerdo con la etapa de formación a largo plazo 
ayuda al deportista para lograr el estado físico y corporal adecuado. Es por 
ello y debido a lo explicado anteriormente la presente investigación se plan-
teó como objetivo general determinar el perfil funcional y antropométrico 
de atletas de taekwondo, baloncesto, patinaje y voleibol para el conocimien-
to de sus características y parámetros de desempeño acorde al deporte.

Método

El presente trabajo correspondió a una investigación de tipo cuantitativo, 
observacional, descriptivo, prospectivo y transversal. 

Descripción de los participantes

La población de estudio estuvo compuesta por 37 sujetos, entre hombres y 
mujeres, divididos en lo deportes de taekwondo, (N=6), baloncesto (N=8), 
patinaje (N= 6), voleibol de sala (N= 17).

Instrumentos o técnicas

Fuerza explosiva: se evaluó mediante el salto en squat (SJ) y salto con contra 
movimiento (CMJ), de acuerdo a los descrito por Bosco et al., (1983), para 
determinar la altura lograda en cada salto, se utilizó la app MyJump2 (Bal-
salobre et al.,2015).

Velocidad máxima 20 m: Esta prueba tuvo como objetivo medir la ve-
locidad de reacción y la velocidad cíclica máxima en las piernas recorrien-
do la distancia de 20m en el menor tiempo posible. (Martínez, 2006).

Agilidad: Se evaluó con la prueba de zigzag donde, el sujeto realizó un 
recorrido de ida y vuelta sobre el pasillo, rodeando cada uno de los postes 
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o marcas. Se cronometró el tiempo que tardó en completar el recorrido de 
ida y vuelta (Martínez, 2006).

Abdominales en un minuto: El sujeto se colocó en posición de decúbi-
to supino, piernas abiertas a la anchura de los hombros y las rodillas flexio-
nadas aproximadamente a 135°. Los brazos se colocaron al frente, cruzados 
y pegados al pecho. Se registró el mayor número de repeticiones en el in-
tervalo de tiempo (Martínez, 2006).

Flexiones de brazo por minuto (push ups): se colocó al sujeto en la po-
sición decúbito prono, con apoyo de manos en suelo y una separación apro-
ximada a la anchura de los hombros, los brazos permanecieron extendidos 
y los pies apoyados sobre el suelo, de forma que el cuerpo mantuviera una 
línea recta entre tobillos, cadera y la barbilla al suelo. Se repitió la acción el 
mayor número de veces durante un minuto y se registró el número mayor 
de flexiones durante el mismo tiempo (Martínez, 2006).

Prueba de Slalom con bote de balón: El sujeto se colocó detrás de la línea 
inicial en posición de salida, sosteniendo entre sus manos un balón de ba-
loncesto. El sujeto realizó un recorrido de ida y vuelta en zigzag, botando 
el balón entre los postes. Se registró el tiempo empleado por el ejecutante 
en realizar el recorrido de ida y vuelta. (Martínez, 2006).

Koernexl: El sujeto comenzó con un pie en el suelo y el otro apoyado 
sobre una tabla de 2 cm de ancho y 10 cm de altura. Las manos descansaron 
sobre las caderas. Cuando el evaluador dio la indicación, el sujeto levantó 
la pierna libre del suelo y trató de mantener el equilibrio el máximo tiempo 
posible con la pierna de apoyo sobre la tabla. Se cronometró el tiempo 
transcurrido desde la señal del controlador hasta que el sujeto apoyara la 
pierna libre en el suelo, o separara las manos de la cadera (Martínez, 2006).

Flexibilidad: Fue evaluada con la prueba de sit and reach: Al iniciar la 
ejecución, el sujeto permaneció sentado sobre el suelo, con las piernas jun-
tas y extendidas, debe estar descalzo, con los pies pegados a la caja de me-
dición, y los brazos y manos extendidos, manteniendo una apoyada sobre 
otra y mirando hacia adelante. Cuando el evaluador indicó, el sujeto flexio-
nó el tronco adelante, empujando con ambas manos el cursor del banco 
hasta conseguir la mayor distancia posible (Martínez, 2006).

Capacidad aeróbica: Se determinó con la prueba de Course Navette. El 
ejecutante se colocó detrás de una línea, de pie y en sentido del movimien-
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to hacia otra línea separada a 20 m; una vez puesto en marcha el reproduc-
tor, el sujeto realizó el recorrido marcado atendiendo a la señal sonora (Gar-
cía y Secchi,2014). Cuando concluyó la prueba, se contabilizó el número de 
recorridos realizados, hasta el último trayecto en el que el sujeto se vio 
obligado a abandonar la prueba. En jóvenes de ocho a diecinueve años, se 
emplea la fórmula siguiente:

Figura 1. Fórmula para determinar el VO2 máx.

VO2 máx. (ml/kg/min) = 31.025 + (3.238 x V) - (3.248 x E) + (0.1536 x V x E)

Pruebas antropométricas: Se determinaron medidas básicas de peso, 
talla, así como pliegues cutáneos, circunferencias y diámetros con base en 
el protocolo estándar de perfil restringido de la Sociedad Internacional de 
cineantropometría (Esparza-Ros, Vaquero-Cristóbal y Mafell-Jones, 2019). 
El porcentaje de grasa fue determinado con el método de Slaughter (1998). 
(véase figura 2).

 Figura 2. Método para determinar el porcentaje de grasa.

Aspectos éticos

A los tutores de los deportistas se les entregó un consentimiento informado 
de acuerdo con lo descrito en la declaración de Helsinki (Manzini 2000). 

Análisis estadístico

Se utilizaron medidas de tendencia central, media y desviación estándar, 
para poder describir a la población. Se realizó la prueba de normalidad de 
Kolmogorov Smirnof (p> 0.05), se aplicó ANOVA de un factor con Post 
Hoc de Tukey. Se utilizó el programa SPSS v 21.0.

M: PDFWB= .735 (tríceps + pantorrilla) + 1.0



 P E R F I L  F U N C I O N A L  Y  A N T R O P O M É T R I C O  E N  AT L E TA S  D E  D I F E R E N T E S  D I S C I P L I N A S  D E P O R T I VA S   106

Resultados

La población de estudio estuvo compuesta por 37 sujetos, entre hombres y 
mujeres, divididos en lo deportes de tae kwon do, (N = 6, 15.67 ± 2.73 años, 
peso de 54.71 ± 11.63, estatura 164.83 ± 6.5 e IMC de 19.97 ± 3.12), balon-
cesto (N=8, 12.38 ± 0.74 años, peso de 50.87 ± 9.76 kg, estatura 161.37 ± 
6.53 e IMC de 19.43 ± 2.85), patinaje (N = 6, edad 14.00 ± 1.78 años, peso 
51.48 ± 6.58, estatura 160.16 ± 6.11 e IMC de 19.98 ± 1.56), voleibol de sala 
(N= 17, edad de 12.94 ± 2.27 años, peso de 49.43 ± 13.81, estatura de 157.85 
± 14.20 e IMC de 19.47 ± 3.68).

Tabla 1. Análisis descriptivos de las variables por deporte

Variable / lDeporte Taekwondo
N = 6

Baloncesto
N = 8

Patinaje
N = 6

Voleibol sala
N = 17

Edad 15.67 ± 2.73 12.38 ± 0.74 14.00 ± 1.78 12.94 ± 2.27

Peso 54.71 ± 11.63 50.87 ± 9.76 51.48 ± 6.58 49.43 ± 13.81

Talla 164.83 ± 6.5 161.37 ± 6.53 160.16 ± 6.11 157.85 ± 14.20

IMC 19.97 ± 3.12 25.02 ± 17.67 19.98 ± 1.56 19.47 ± 3.68

Se identificaron diferencias significativas (p< 0.05) en las pruebas de SJ 
(TKD 26.80 ± 0.46; baloncesto 24.96 ± 5.37; patinaje 23.74 ± 6.68 y voleibol 
sala 17.75 ± 4.66), CMJ (TKD 29.03 ± 7.07 ; baloncesto 24.88 ± 6.25; pati-
naje 25.82 ± 7.80; voleibol sala 20.61 ± 4.80). El mayor rendimiento en sit 
and reach fue para el deporte de taekwondo (17.83 ± 10.36). Por su parte 
en la prueba de Koernexl el mayor rendimiento lo obtuvieron los depor tistas 
de voleibol de sala (39.14 ± 20.45). Por otra parte, en la resistencia muscu-
lar, los deportistas de taekwondo destacaron (22.0 ± 15.27). Y en el voleibol 
sala, sobresalieron en abdominales (41.70 ± 19.23). En la prueba de zigzag, 
el deporte con mayor desempeño fue baloncesto (14.53 ± 0.57), al igual que 
Slalom (6.45 ± 0.62). Mientras que en la prueba de velocidad de 20 m los 
deportistas de taekwondo fueron mejores (3.98 ± 0.36 seg.). Por último, el 
mayor resultado en el consumo máximo de oxígeno fue de baloncesto (62.87 
± 6.57).
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Tabla 2. Resultados obtenidos de las diferentes pruebas físicas en las distintas disciplinas

Variable / lDeporte Taekwondo
N = 6

Baloncesto
N = 8

Patinaje
N = 6

Voleibol Sala
N = 17

Sig.

SJ (cm) 26.80 ± 0.46* 24.96 ± 5.37 23.74 ± 6.68 17.75 ± 4.66 0.002

CMJ (cm) 29.03 ± 7.07* 24.88 ± 6.25 25.82 ± 7.80 20.61 ± 4.80 0.029

S y R (cm) 17.83 ± 10.36* 11.12 ± 7.14 15.85 ± 2.33 6.57 ± 6.17 0.004

Koernexl (seg) 20.16 ± 30.85 33.10 ± 19.92 52.22 ± 19.03 39.14 ± 20.45* 0.102

Push Ups (rep) 22.0 ± 15.27* 19.00 ± 6.32 14.66 ± 5.20 13.82 ± 10.09 0.298

Abd (rep) 39.33 ± 8.77 33.37 ± 2.44 35.16 ± 6.04 41.70 ± 19.23* 0.520

Zigzag (seg) 15.13 ± 0.76 14.53 ± 0.57* 16.46 ± 1.20 15.10 ± 1.29 0.021

Slalom (seg) 8.87 ± 1.96 6.45 ± 0.62* 11.58 ± 2.83 8.83 ± 1.87 0.000

20 m (seg) 3.98 ± 0.36* 4.14 ± 0.17 4.29 ± 0.20 4.45 ± 0.54 0.104

CN (mlO2.min.kg) 42.88 ± 6.43 62.87 ± 6.57* 46.80 ± 5.35 43.80 ± 5.22 0.000

Nota: Abd= abdominales, CN= Course Navette, SJ= Squat Jump, CMJ= Salto con contra movimiento
Post Hoc de Tukey * p< 0.05.

De acuerdo con los resultados obtenidos en relación a las variables an-
tropométricas, se encontraron diferencias significativas en el pliegue de la 
cresta iliaca (taekwondo 18.43 ± 5.04, baloncesto 12.37 ± 3.24, patinaje 
16.12±1.93; voleibol de sala 11.97±4.59), y diámetro humeral (tae kwon do 
6.25 ± 0.32, baloncesto 6.26 ± 0.25, patinaje 5.86 ± 0.60; voleibol de sala 5.67 
± 0.52). En lo relativo no se identificaron diferencias significativas en las 
demás variables antropométricas.

Tabla 3. Resultados de composición corporal por deporte

Variable / lDeporte Taekwondo
N = 6

Baloncesto
N = 8

Patinaje
N = 6

Voleibol Sala
N = 17

Sig

% Grasa 16.03 ± 4.93 16.48±3.90 19.50±5.24 16.03±6.60 0.621

P. Tríceps (cm) 10.0 ± 4.24 9.50±2.65 12.56±4.16 10.26±5.06 0.606

P. Subescapular (cm) 11.25 ± 2.91 8.65±2.52 9.91±2.37 9.12±3.69 0.449

P. Bíceps (cm) 4.58 ± 1.62 5.75±2.18 4.80±1.86 4.84±2.91 0.797

P. Cresta iliaca (cm) 18.43 ± 5.04* 12.37±3.24 16.12±1.93 11.97±4.59 0.008

P. Supraespinal (cm) 12.51 ± 2.97 9.53±2.83 12.41±1.53 9.91±3.73 0.143

P. Abdominal (cm) 14.93 ± 5.96 13.00±4.68 15.11±1.91 11.45±4.02 0.205

P. Muslo frontal (cm) 13.66 ± 6.33 13.18±4.64 12.91±3.01 11.59±4.28 0.734

P. Pantorrilla medial (cm) 8.91 ± 3.98 11.56±2.85 12.08±3.10 9.47±4.50 0.331

P. Brazo relajado (cm) 25.31 ± 3.69 23.57±3.00 24.98±1.87 24.02±3.34 0.695
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P. Brazo flexionado y en 
tensión (cm)

26.58 ± 3.30 25.42± 3.33 25.25±1.89 24.94±3.19 0.740

P. Cintura (cm) 70.28 ± 5.84 69.66± 6.57 68.96±5.36 66.46±7.10 0.527

P. Caderas (cm) 89.76 ± 7.96 84.45 ± 6.88 88.18±7.93 84.40±11.05 0.581

P. Pantorrilla (cm) 32.05 ± 3.33 32.32 ± 3.54 31.26±2.52 30.76±3.69 0.715

D. Humeral (cm) 6.25 ± 0.32 6.26 ± 0.25* 5.86±0.60 5.67±0.52 0.016

D. Femoral (cm) 9.08 ± 0.46 9.20 ± 0.34 8.75±0.56 8.81±0.73 0.394

Post Hoc de Tukey * p< 0.05.

En la clasificación del somatotipo, la cual se obtuvo mediante las medi-
ciones antropométricas de los deportistas, patinaje tuvo mayor inclinación 
en endomorfo (3.56±0.58), después taekwondo (3.42±0.92), voleibol de sala 
(2.92 ± 1.20) y baloncesto (2.77±0.84; p< 0.05). Por otra parte, para los 
mesomorfos baloncesto fue el que se inclinó más (4.29±1.18), posterior-
mente taekwondo (4.29±1.18), voleibol de sala (3.78±1.17) y patinaje 
(3.56±0.58; p< 0.05). De igual manera, baloncesto obtuvo resultados de 
ectomorfo (3.42±1.47), después taekwondo (3.42±1.47), voleibol sala 
(3.33±1.57) y patinaje (2.99±0.75; p< 0.05). 

Tabla 4. Resultados relacionados con el somatotipo

Variable / lDeporte Taekwondo
N = 6

Baloncesto
N = 8

Patinaje
N = 6

Voleibol de sala
N = 17

Sig.

Endomorfo 3.42 ± 0.92 2.77 ± 0.84 3.56 ± 0.58 2.92 ± 1.20 0.381

Mesomorfo 4.29 ± 1.18 4.29 ± 1.18 3.56 ± 0.58 3.78 ± 1.17 0.603

Ectomorfo 3.42 ± 1.47 3.46 ± 1.52 2.99 ± 0.75 3.33 ± 1.57 0.939

Discusión

El objetivo de esta investigación fue determinar el perfil funcional y antro-
pométrico de atletas de taekwondo, baloncesto, patinaje y voleibol para el 
conocimiento de sus características y parámetros de desempeño acorde al 
deporte. En lo relativo al nivel de aptitud física, el taekwondo fue del depor-
te con mayor rendimiento físico. Cardozo (2017) explica que el deportista 
de taekwondo presenta una aptitud física compuesta por diversas capaci-
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dades como la resistencia y potencia anaeróbica y aeróbica, fuerza potencia, 
fuerza máxima, velocidad, agilidad y flexibilidad, entre las que destacamos 
la fuerza potencia que el deportista utiliza en cada golpe. Por su parte Bri-
dge et al., (2014) explican que este deportista compite por categorías donde 
el peleador se desplaza constantemente y predominan los esfuerzos de las 
extremidades inferiores. A su vez Ojeda, et al., (2021) describe niveles en el 
CMJ previo al entrenamiento de 31.0 ± 5.8 y postentrenamiento de 30.3 ± 
3.5 cm. Bridge et al., (2009) indica que para este deporte se requiere una 
alta potencia en miembros inferiores, así como, la rapidez de ejecución en 
movimientos ofensivos y defensivos, como lo menciona Álvarez-Bedoya 
(2002), que considera la rapidez como la velocidad de reacción, agregando 
la fuerza máxima y fuerza resistencia, esto es debido a su mayor inferencia 
en la competencia. Apriantono, et al., (2020) evaluaron a taekwondoínes 
con una edad de 15 a 16 años, destacando un alto rendimiento deportivo 
en las repeticiones en el test de push ups por mi nuto. Mientras que la fuer-
za de resistencia en abdomen, para Díaz-Sarmiento y Gutiérrez, (2020) 
muestra una correlación positiva en la zona del core y, con ello, una mayor 
potencia en la ejecución de patadas. Campos et al., (2012) evaluó a 22 
deportistas, obteniendo valores de 45.00 ± 6.6 ml/kg/min y mientras que en 
este estudio fue de 45.67 ± 3.42 ml/kg/min, por lo que destacamos que los 
taekwondoínes de este estudio tienen un resultado similar. 

A diferencia de los atletas de taekwondo, los deportistas de balonmano 
deben de cumplir un partido que tiene una duración de dos tiempos de 30 
minutos con 10 minutos de descanso entre ellos (Sánchez, y Rodríguez, 
2017). Correa de Sousa, et al., (2011) menciona que, algunas de las carac-
terísticas que destacan en los atletas del balonmano es: la estatura, la cual 
encuentran importante para la ofensiva. Luque, y Nikolaidis, (2016) evalua-
ron jugadores de balonmano menores de 15 años, (17.6 ± 7.8 cm) con la 
prueba sit and reach, mientras que los jugadores reportados en este estudio 
fueron de 7.90 ± 7.89 cm. El balonmano exige una alta agilidad, Costello, y 
Kreis, (1993) mencionan que la agilidad se refleja en la capacidad de arran-
car con explosividad, desacelerar, cambiar de dirección, acelerar de nuevo, 
dichas capacidades se necesitan desarrollar en los jugadores de handball de 
acuerdo con los contras ataques, fintas y ofensivos efectuados en este de-
porte. De esta manera, Weineck (2005) agrega que, un buen desarrollo de 
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la agilidad permite que ahorre energía en la ejecución de los gestos depor-
tivos. Weineck, (1988) explica que la coordinación está determinada ante 
todo por los procesos de control y regulación del movimiento, lo cual, per-
mite al deportista dominar acciones motoras con cierta precisión, tanto en 
situaciones previstas o imprevistas. Por último, Molina, et al., (2020) eva-
luaron a jugadores de balonmano en la categoría juvenil, que va de los 14 a 
los 18 años, los cuales los dividieron por categorías, U14 40.4 ± 1.60, U16 
43 ± 3.29 y U18 44.9 ± 3.01, observando que ninguno de los tres grupos 
superó el máximo consumo de oxígeno de este estudio. 

De acuerdo con el baloncesto, Dal Monte et al., (1987) describen al 
baloncesto como un deporte aeróbico-anaeróbico. Ransone (2016) mencio-
na que, algunas de las capacidades físicas más utilizadas son: fuerza, poten-
cia y agilidad, sin dejar de lado la resistencia aeróbica que permite mantener 
los esfuerzos por tiempo prolongado. Rojas et al., (2019) reportaron niveles 
de CMJ de 31.27 ± 5.23 cm. Mientras que, Alarcón et al. (2018) evaluaron 
a diferentes disciplinas, entre ellas el baloncesto de edades de 11 a 17 años, 
en el cual obtuvieron niveles de 38.20 mlO2/kg/min 

Con respecto a la composición corporal, Sánchez et al., (2015) mencio-
nan que a medida que disminuye la grasa de depósito, aumenta la eficiencia 
funcional del organismo. El taekwondo es caracterizado por shuts rápidos 
y de alta precisión en la región del tronco y de la cabeza del adversario, el 
cual exige un intenso uso de los músculos extensores y flexores de la rodilla 
(Machado et al., 2010) de tal manera que se requiere una alta demanda de 
energía en la ejecución de las complejas técnicas. Bridge et al. (2014) repor-
to un porcentaje de grasa en los varones de taekwondo olímpicos, de 12 ± 
1.3, mientras que Ackland et al., (2012) explica que esto ocurre debido a los 
factores de los programas de entrenamiento y la nutrición que lleva el 
deportista. Por su parte, García et al. (2022) evaluaron 21 jugadores de 
balonmano por el método de la antropometría mediante el ISAK; obtuvie-
ron un resultado de 11.8% de grasa; mientras que en nuestros jugadores se 
obtuvieron 16.89 ± 5.50% por arriba del estudio comparativo. Corredor et 
al. (2022) relacionaron el rendimiento del baloncesto con las variables an-
tropométricas de peso, talla, IMC, masa muscular y el porcentaje de grasa, 
así como las características morfológicas del deportista. Por último, Cam-
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po (2016) encontró valores de 12.88 y 14.45% de la grasa corporal de los 
su jetos. 

Conclusiones

La presente investigación aportó información importante con respecto al 
perfil funcional y antropométrico en los deportivas. Con respecto al perfil 
antropométrico, las diferencias fueron significativas sólo en pliegue de la 
cresta iliaca y diámetro humeral, esta condición podría estar dada por el 
periodo biológico de desarrollo en el que se encuentran los sujetos de estu-
dio; sin embargo, debe de estudiarse con mayor detenimiento. En lo relati-
vo a la aptitud física los deportistas de taekwondo fueron quienes mostraron 
un mayor rendimiento físico con respecto a los deportistas que practican 
baloncesto, patinaje y voleibol de sala.

Limitaciones

La presente investigación presentó diferentes limitaciones; las cuales están 
dadas por la población con la que se logró recolectar la información por 
grupo de deporte, así como el material utilizado en las diferentes evaluacio-
nes, por ejemplo, las pruebas de salto vertical, las cuales fueron realizas con 
una aplicación celular y no una plataforma de salto, así como las pruebas 
de velocidad y agilidad, que fueron determinadas mediante cronometraje 
manual. 
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Resumen

Este trabajo está orientado al estudio de las neurociencias y su aplicación a 
la formación técnica y, de manera particular, a elaborar un esquema opti-
mizado de la formación técnica en la lucha olímpica, con base en la utilidad 
de las neurociencias. En la selección de este conocimiento, para su estudio, 
se contó con el enfoque cualitativo, a partir del análisis de contenido temá-
tico, con énfasis en los estudios descriptivos, inductivos y holísticos, sensi-
bles, no intrusivos y comprensivos. En su evaluación vertical, se establecie-
ron las fases: teórica (pre-analítica), descriptiva (analítica) e interpretativa; 
mientras en la horizontal, se emplearon la unidad de muestreo, el registro 
y el contexto, dando prioridad a los textos publicados en los últimos siete 
años. La revisión, en sus resultados, definió los aportes científicos en los 
campos de: la bioquímica, los estudios de las células, la fisiología humana, 
la genética, los principales avances tecnológicos para el estudio del cerebro 
y los principales estudios de las neurociencias en los siglos xviii, xix, xx, 
xxi, y ello hace posible revelar la utilidad de las neurociencias en la optimi-
zación del proceso de formación técnica en la lucha olímpica. Se denotan 
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mejoras, las cuales se expresan en sus aplicaciones prácticas (definir el es-
tado actual de las neurociencias, actualizar la fundamentación, conceptua-
lización, orientaciones neurodidáctica, y la representación modélica para 
la formación técnica en la lucha olímpica). Estas constituyen diligencias que 
favorecen en el futuro cercano el desarrollo de investigaciones relacionadas 
a la optimización del referido proceso.

Palabras clave: Neurociencias, neuroeducación, neurodidáctica, neuromitos, 
formación técnica.

Introducción

En el estudio de las neurociencias aplicadas al proceso de formación, en 
primer término, es oportuno referirse a los posicionamientos de Pardos y 
González (2018), quienes califican a la neuroeducación como la disciplina 
que busca acercar al aula, claves y herramientas para optimizar el aprendi-
zaje de los alumnos y mejorar la preparación de los docentes, basándose en 
la evidencia empírica. En tanto, con respecto a la neurodidáctica, estos au-
tores defienden el criterio de ayudar a optimizar los procesos de enseñanza 
utilizando los conocimientos sobre el cerebro, mientras Muchiut et al. (2018) 
la evaluaron la unión de las ciencias cognitivas y las neurociencias con la 
educación. Su objetivo radicó en diseñar estrategias didácticas y metodoló-
gicas más eficientes para asegurar un marco teórico y filosófico, y promover 
un mayor desarrollo cerebral (mayor aprendizaje) en términos que los edu-
cadores puedan interpretar. 

Estos criterios, a la luz de las exigencias del proceso de formación de 
niños y jóvenes, en el marco de los derechos humanos y la convención sobre 
los derechos del niño, permiten asumir posicionamientos útiles al derecho 
de los mismos, a una información y orientación que les facilite el acceso a 
los conocimientos técnicos y a los métodos modernos de enseñanza para 
su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social (Departamento de 
Información Pública de las Naciones Unidas, 2022).

Sobre la prevalencia de ideas pseudocientíficas y neuromitos entre los 
entrenadores deportivos alertan Bailey, et al. (2018). A tenor de ello, Mejía 
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y Zaldívar (2020), en sus estudios sobre la actividad deportiva, confirman 
el predominio de métodos tradicionales bajo un enfoque conductista, don-
de se integran escasamente los métodos constructivistas al proceso de en-
señanza-aprendizaje. Resultados coincidentes con los diagnósticos realiza-
dos por López et al. (2017), sobre las dimensiones e indicadores útiles al 
proceso de formación deportiva en la enseñanza-aprendizaje de la lucha 
olímpica.

Se impone alejarse de los neuromitos y acercarse a las ciencias consti-
tuidas, lo cual conduce el principal propósito de esta investigación: exponer 
los principales avances tecnológicos de las neurociencias útiles al proceso 
de formación técnica deportiva.

Método

Con este fin, se tuvo en cuenta el criterio de Díaz (2018) sobre la investiga-
ción cualitativa y el análisis de contenido temático, elaborada sobre la base 
de la revisión bibliográfica, organizada, sistematizada y analizada en fun-
ción de la temática histórica en un conjunto de artículos científicos, libros 
y textos (revisión sistemática). Las fuentes utilizadas, fueron seleccionadas 
a partir del criterio del Departamento Jurídico Independiente del Ministe-
rio de Educación Superior de Cuba (2020). Se manejó como herramienta 
el buscador Google Académico, bajo la temática de los principales descu-
brimientos científico-tecnológicos en los siglos xix, xx y xxi, las dos aristas 
del estudio histórico fueron los Premios Nobel en ciencias médicas y fisio-
lógicas y las personalidades que destacan por sus aportes a esta cultura 
científica. La investigación se caracterizó por ser ética, sensible, no intru siva, 
comprensiva, así como estructurada en su verticalidad por las fases: teórica 
(pre-analítica), descriptiva (analítica) e interpretativa y, en su horizontali-
dad, por las unidades de muestro, el registro y el contexto, dando prioridad 
a los textos publicados en los últimos siete años (2017–2023).
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Resultados 

La organización de los principales avances científico técnico, útiles al 
proceso de formación técnica en las luchas olímpicas se sustenta en el cri-
terio de Martínez (2011) sobre el paradigma de la complejidad de las cien-
cias, donde se destacó que:

[…] Nuestras realidades cambian según nos encontremos en un nivel de di-
ferente organización o campo (físico, químico, biológico, psicológico, social, 
cultural o espiritual), el tipo de tejido, de red o de trama, mantendrá su siste-
ma dinámico general, pero cambiará siguiendo aquel sabio adagio mutatis 
mutandis, válido para todas las analogías o modelos […]. [p. 58-59]

En este sentido, se reconoce que los avances científicos fueron estruc-
turados a partir de los aportes bioquímicos, estudios biológicos de las célu-
las, los fisiológicos del cuerpo humano, los genéticos, el desarrollo de tec-
nologías para el estudio del cerebro, y a partir de los siglos xviii, xix, xx y 
xxi se incorporan los estudios de las neurociencias. Los resultados alcan-
zados tuvieron en cuenta el criterio del exigente filtro de los años para va-
lorar si un descubrimiento, una hipótesis o una nueva línea de trabajo han 
fructificado en contribuciones duraderas y no meramente coyunturales. En 
este sentido, Mercado y Almanza, (2022) resaltan los aportes realizados por 
distintos Premios Nobel (PN) y otros con reconocida trayectoria en dife-
rentes campos de las ciencias, y los autores han seleccionado los vinculados 
al proceso de formación en general y la deportiva en particular:

El campo de la bioquímica

• Archibald Vivian Hill y Otto Fritz Meyerhof obtuvieron el PN en 
1922 por poner al descubierto los procesos energéticos que tienen 
lugar en la contracción muscular, al descubrir la constante relación 
entre el consumo de oxígeno y el metabolismo de ácido láctico a 
nivel muscular.
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• Christiaan Eijkman obtuvo el PN en 1929, compartido equitativa-
mente con Frederick Gowland Hopkings, por su descubrimiento 
de las vitaminas estimulantes del crecimiento y la importancia de 
las vitaminas A y del complejo B.

• Albert Szent-Györgyi von Nagyrapolt obtuvo el PN en 1937 por 
sus descubrimientos en los procesos de combustión biológica, en 
los que interviene la vitamina C y la catálisis del ácido fumárico.

• Carl Ferdinand Cori y Gerty Theresa Radnitz Cori, matrimonio de 
bioquímicos checos, por haber encontrado la explicación al proce-
so de conversión catalítica que se opera en el glucógeno. Compar-
tieron el PN en 1947 con Bernardo Alberto Houssay, quien descu-
brió la función desempeñada por la hormona del lóbulo anterior 
de la glándula hipófisis en el metabolismo del azúcar. 

• Philip Showalter Hench, Edward Calvin Kendall y Tadeusz Reichs-
tein, obtuvieron conjuntamente el PN en1950, por sus descubri-
mientos relacionados con la estructura y los efectos biológicos de 
las hormonas de la corteza suprarrenal.

• Axel Hugo Theodor Theorell obtuvo el PN en 1955, por haber lo-
grado importantes descubrimientos relacionados con la naturaleza 
y la actividad de las enzimas de oxidación.

• Ragnar Arthur Granit, Haldan Keffer Hartline y George Wald, ob-
tuvieron conjuntamente el PN en 1967, por sus hallazgos en re-
lación con los procesos fisiológicos y químicos primarios de la vi-
sión.

• Julius Axelrod, Ulf Svante von Euler y Bernard Katz, obtuvieron el 
PN en 1970, por sus hallazgos relativos a los transmisores humora-
les en las terminales nerviosas y al mecanismo que interviene en su 
almacenamiento, liberación e inactivación.

• Arvid Carlsson, Paul Greengard y Eric R. Kandel,obtienen el PN 
en el 2000, por sus descubrimientos sobre la traducción de señales 
del sistema nervioso, así como de la sustancia química considerada 
mediadora de la intercomunicación neuronal. Kandel esclareció el 
papel de los transmisores en el complejo proceso de la memoria y 
el aprendizaje.
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• Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash y Michael W. Young, obtienen el 
PN en 2017 con los descubrimientos relacionados a los mecanis-
mos moleculares que regulan el ritmo circadiano.

El campo de los estudios biológicos de las células

• Camillo Golgi desarrolló un método de tinción con cromato de pla-
ta; con este método identificó una clase de célula nerviosa dotada 
de extensiones que se conectan a otras células nerviosas. Compartió 
el PN (1906) con a Santiago Ramón y Cajal (padre de la Neurocien-
cia), al conceptualizar la sinapsis y la neurona como unidad estruc-
tural, funcional y de información del sistema ner vioso.

• Edgar Douglas Adrian ideó métodos para registrar los potenciales 
de acción. Charles Scott Sherrington, realizó estudios sobre los fun-
damentos neurales del comportamiento reflejo. Obtuvieron con-
juntamente el PN (1932) por sus descubrimientos con respecto a 
las funciones de las neuronas.

• Herbert Spencer Gasser y Joseph Erlanger, obtuvieron conjunta-
mente el PN (1944) por sus descubrimientos relacionados con la 
gran diferencia funcional de las distintas fibras nerviosas.

• Günter Blogel gana el PN (1999) al descubrir que las proteínas tie-
nen señales intrínsecas que gobiernan su transporte y situación en 
la célula.

• May-Britt Moser y Edvar I. Moser compartieron con John O´ Keefe 
el PN (2014), por los estudios sobre las células de lugar del hipo-
campo: una clase de neuronas rejilla o wi-fi, en la corteza entorrinal 
que codifican la ubicación espacial  permiten orientarse en el espa-
cio, las que conectadas con las neuronas de posición permiten inte-
grar el espacio. 

• William Kaelin, Gregg Semenza y Peter Ratcliffe ganan el PN (2019) 
por descubrir cómo las células se adaptan a niveles fluctuantes de 
oxígeno.
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En el campo de la fisiología humana

• Schack August Steenberg Krogh ganó el PN en 1920 por establecer 
el mecanismo que regula el intercambio gaseoso en la respiración y 
por descubrir la fisiología de los vasos capilares.

• Walter Rudolf Hess obtuvo el PN (1949) compartido equitativa-
mente con Antonio Caetano de Abreu Freire Egas Moniz, por el 
descubrimiento de la organización funcional del cerebro interme-
dio como coordinador de la actividad de los órganos internos.

• Earl Wilbur Sutherland obtuvo el PN (1971) por sus descubrimien-
tos en relación con los mecanismos de acción de las hormonas.

• Roger Guillemin y Andrew Victor Shally compartieron con Yalow 
Rosalyn Sussman Yalow el PN (1977) por sus descubrimientos con-
cernientes a la producción de hormonas peptídicas por el cerebro.

• David H. Hubel y Torsten N. Wiesel, por discernir el procesamiento 
de información que se produce dentro del sistema visual, compar-
tieron con Roger W. Sperry el PN (1981) por descubrir la especia-
lización funcional de los hemisferios cerebrales. Definieron la es-
pecialización hemisférica, la derecha abarca el cerebro intuitivo, 
sintético, que trabaja en paralelo, en el presente siempre; mientras 
la izquierda se manifiesta en serie, analítica, racional, del pasado al 
futuro, destacando la lateralidad (manual, pedal, auditiva y visual).

• David Julius y Ardem Patapoutian obtienen el PN (2021) por sus 
aportaciones en el campo de la neurofisiología de los órganos de 
los sentidos. 

El campo de la genética

• Thomas Hunt Morgan obtuvo el PN (1933) por sus descubrimien-
tos referentes a la función que desempeña el cromosoma en la he-
rencia.

• Francis Harry Compton Crick, James Dewey Watson y Maurice 
Hugh Frederick Wilkins, obtuvieron conjuntamente el PN (1962), 
por sus descubrimientos en relación con la estructura molecular de 
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los ácidos nucleicos y con su importancia para la transmisión de 
información en los seres vivos.

• Leland H. Hartwell, Tim Hunt y Sir Paul Nurse ganan el PN (2001) 
por sus descubrimientos sobre la regulación genética de la organo-
génesis y de la muerte celular programada.

• Elizabeth H. Blackburn, Carol W. Greider y Jack W. Szostak, obtie-
nen el PN (2009) por su descubrimiento relacionado con el análisis 
de la estructura molecular y la organización de los telómeros o ex-
tremos terminales de los cromosomas.

• John Gurdon y Shinya Yamanaka ganan el PN (2012) por su descu-
brimiento en la reprogramación del genoma de células diferencia-
das en mamíferos, estudio catalogado como la base de la medicina 
regenerativa del futuro.

El campo de las neurociencias

Siglos XVIII y XIX

• Franz J. Gall y su alumno Johann Gaspar Spurzheim, desarrollaron 
la frenología (del griego: φρήν, fren, ‘mente’, y λόγος, logos, ‘cono-
cimiento’), una antigua teoría pseudocientífica, sin ninguna vali-
dez en la actualidad, que afirmaba la posible determinación del ca-
rácter y los rasgos de la personalidad, así como las tendencias 
criminales, basándose en la forma del cráneo, cabeza y facciones. 
También, expuso la idea de que el cerebro poseía partes especiali-
zadas para cada función.

• Hermann von Helmholtz, descubrió que la generación de electrici-
dad por parte de los axones de las células nerviosas no es un pro-
ducto secundario de su actividad, sino un medio para transmitir 
mensajes de un extremo a otro. En 1859, logró medir la velocidad 
de propagación de los mensajes y llegó a la conclusión de que se 
propagan a 27 metros por segundo.
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• La evolución por selección natural, descubierta por Charles Darwin 
y Alfred Russell Wallace, los cuales ofrecen el marco conceptual 
para entender la historia natural de la vida.

Siglos XIX y XX

• Charles Scott Sherrington ejerció una gran influencia en el desa-
rrollo de las ciencias neurológicas, estudió los fundamentos neura-
les del comportamiento reflejo.

• Karl Wernicke descubrió el área de Wernicke, el hemisferio izquier-
do y el área motora del lenguaje hablado. Impulsó al estudio de la 
localización de funciones. 

• William James estableció la corriente filosófica del pragmatismo. 
Fundó la psicología experimental fue recursor de la neuroplasti-
cidad.

• Julius Bernstein, discípulo de Wilhelm Helmholtz, propuso la hipó-
tesis de la membrana porosa para describir el proceso de conduc-
ción eléctrica en las neuronas. Dedujo que hay una diferencia de 
potencial entre el interior y el exterior de la célula nerviosa, incluso 
cuando la célula está en reposo (potencial de acción y de reposo).

• Walter Bradford Cannon desarrolló el concepto de homeostasis si-
guiendo la lógica de Bernard. Asimismo estableció la “respuesta de 
pelea o escapa” (fight or fly response), donde los mecanismos de 
estímulo respuesta (E→R) y las retroalimentaciones generalmente 
negativas logran mantener el equilibrio del medio interno.

• Janos Hugo Bruno “Hans Selye” desarrolló las investigaciones en 
medicina sobre el estrés, al cual conceptualizó como la “reacción 
del organismo ante estímulos que desafiaban la homeostasis”. Esta 
reacción podía tener tres etapas: alarma, adaptación y agotamiento.

• Constantin Freiherr von Economo, conocido por su descubrimien-
to de la encefalitis letárgica. Importante fue el descubrimiento de 
las neuronas fusiformes (neuronas Ven).

• Lev Semyonovich Vigotsky trabajó en la psicología del desarrollo, 
introdujo la noción del principio de desarrollo cercano en el apren-
dizaje de los niños (zona de desarrollo próximo).
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• Jerzy Konorski desarrolló, junto a Miller, la idea de los reflejos condi-
cionados de Pavlov, al descubrir experimentalmente el reflejo operante.

• Donald O. Hebb desarrolló una teoría que permitió construir el  
principio de neuroplasticidad funcional: las neuronas que trabajan 
juntas se cablean juntas, concepto clave que niega el dogma de in-
mutabilidad del sistema nervioso

• Burrhus Frederic Skinner estableció el principio del reforzamiento. 
Codescubridor del aprendizaje instrumental. Precursor de la neu-
roplasticidad funcional junto a Konorski y Hebb. 

Siglos XX y XXI

• Joseph Altman demostró, con técnicas histoquímicas, la neurogé-
nesis en hipocampo de roedores adultos. Fue la demostración de 
Neuroplasticidad y el cierre del dogma de inmutabilidad.

• Paul y Rita Bach realizaron estudios de restauración neurológica y 
el desarrollo de un sistema de ejercicios (Brainport), impulsaron la 
recuperación del lenguaje y los movimientos tras un evento arte-
rio-vascular.

• Fernando Notebohm, estudiando el canto de canarios, encontró 
neurogénesis. La inyección de testosterona contribuyó con la recu-
peración.

• Jill Bolte Taylor, dedicada al estudio de cerebros postmortem, com-
probó las diferencias de sus dos hemisferios. El izquierdo (donde 
tuvo una lesión), responsable del lenguaje, razonamiento, del “yo” 
separado de otros “yos” y del mundo, con pensamiento lineal en 
serie, analítico y con posibilidad de moverse del presente al pasado 
y al futuro. El diestro, intuitivo con procesamiento en paralelo, sin-
tético, sin separación del mundo de energía en que se vive. Ella tuvo 
una recuperación total en ocho años de su lesión original, con ejer-
cicios físicos realizados por y la motivación de hacerlos, demostran-
do finalmente el poder de la mente para regenerar sus funciones.

• David H. Hubel y Torsten Wiesel realizaron descubrimientos sobre 
las características del procesamiento de la información visual.
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• Karl von Frisch, Konrad Lorenz y Nikolaas Tinbergen obtuvieron 
conjuntamente el PN (1973) por sus descubrimientos concer-
nientes a la organización de los patrones de conducta individual y 
social.

• Terje Lømo y Timothy Bliss en 1973, publicaron el resultado más 
importante e influyente de la plasticidad sináptica. En 1973, ambos 
dieron a conocer la primera caracterización de la potenciación de 
larga duración en el hipocampo de conejo.

• Rodolfo Llinás y sus colaboradores durante los años 80 del pasado 
siglo, cambiaron el dogma establecido desde que Santiago Ramón 
y Cajal enunció la ley de la polarización sobre el aspecto funcional 
de las neuronas.

• MacLean, en 1990 publica su teoría de los tres cerebros (el cerebro 
triúnico: el automático o de reptil, el emocional y el cognitivo), que 
constituyó su tesis filogenética, estudiada también por Newman J.D. 
y Harris J.C. (2009).

• Giacomo Rizzolatti y sus colaboradores, en 1996, 2001 y 2004, pro-
mueven sus descubrimientos sobre los grupos neuronales de im-
portancia singular como las neuronas en espejo. Se sugiere que son 
la base de la empatía, de la adquisición por imitación del lenguaje 
humano y de actividades motoras como la marcha.

• Antonio Alcalá Malavé, en el 2002, descubrió que las áreas cerebra-
les 17,18 y 19 de Brodmann, además de inducir que el fenómeno 
físico y químico de la visión, sirven para informar del riesgo car-
diovascular y algunas demencias.

• Masao Ito publica sus estudios de la depresión duradera (LTD) y 
los del hipocampo, los cuales permitieron explicar muchas interro-
gantes de la memoria en los aprendizajes.

• Edward Taub publica sus contribuciones dirigidas a la recupera-
ción de pacientes paralizados en las extremidades, restringiendo la 
extremidad sana en la rehabilitación de pacientes.
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Avances tecnológicos para el estudio del cerebro

• Allan MacLeod Cormack y Godfrey Newbold Hounsfield obtuvie-
ron conjuntamente el PN (1979) por el desarrollo de la tomografía 
computadorizada asistida.

• Paul C. Lauterbur y Sir Peter Mansfield ganaron el PN (2003) por 
sus descubrimientos concernientes a la obtención de imágenes por 
resonancia magnética.

Discusión

Los resultados significativos alcanzados permiten actualizar por los autores, 
desde una concepción desarrolladora, el proceso de formación desde la 
actividad deportiva, de paradigma ecológico, donde el hombre es un ser 
biopsicosocial García-Lirios (2019); Díaz-Canel (2019); Morales (2020); 
Saborido (2021); Velázquez (2021); Ros (2021) y González, Carreño y Ga-
llardo (2022). Fundamentado desde los siguientes aspectos:

• Social, a través de las teorías del desarrollo humano, los factores 
biológicos, psicológicos, socioculturales y del ciclo vital (Freud, 
Erickson, Piaget, Vigotsky, Kohlberg, Bamdura, Chomsky, Bowlby, 
Watson-Skinner, Brofenbenner y otros).

• Multidimensional, considerando el desarrollo humano a partir de 
las dimensiones del proceso de formación en las que se reconocen 
como básico el desarrollo: social, cognoscitivo, emocional o socio- 
afectiva y el físico.

• Multidisciplinario, por su abordaje desde el estudio de disciplinas 
como la Filosofía, Historia, Biología, Fisiología, la Medicina, Neu-
rociencias, Pedagógico-Educativas, Psicología, Sociología Evoluti-
va y la Cibernética, entre otros.

• Psicológico, soportado en el enfoque histórico cultural, las teorías 
de la actividad, la comunicación y la personalidad. Considerando 
las leyes de la genética fundamental, la situación social o dinámica 
del desarrollo, la mediación de lo psíquico y del carácter cuali-
ta tivo superior de la psicología humana, en comparación con el 
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animal. Desde las categorías de vivencia, zona de desarrollo próxi-
mo, niveles de ayuda, períodos sensitivos y los principios del ca-
rácter reflejo de la psiquis humana, la determinación socio históri-
co cultural del desarrollo de la psiquis en el hombre, la relación 
entre lo biológico y lo social y el papel activo del sujeto en su pro-
pio desarrollo.

• Didáctico, partiendo del posicionamiento de una educación des arro-
lladora que conduce y va delante del mismo (guiando, orientando y 
estimulando) proceso mediado, donde intervienen alumnos, profeso-
res, personal de apoyo, la familia y las tecnologías de la información 
y la comunicación, y que tiene en cuenta el desarrollo actual para 
ampliar continuamente los límites, promoción del desprendimiento 
progresivo para dar paso a la autonomía progresiva del sujeto, sus-
tentado en los principios de desarrollo y de la práctica, proceso de 
enseñanza caracterizado en las situaciones, el problema y los ele-
mentos mediatizadores que ayuden a formar desde la concepción 
del alumno un sujeto activo con capacidad para construir sus pro-
pios aprendizajes, cuya competencia fundamental sea la creatividad 
y la innovación.

• Contextualizado, a partir de los estudios realizados desde los re-
querimientos didácticos (verticalidad, horizontalidad, cientificidad, 
actualidad y asequibilidad). En virtud de todo ello, González, Ca-
rreño y Gallardo (2022) valoran tres dimensiones a tener en cuenta 
en la actualidad del proceso de formación técnica que dan origen a 
un esquema conceptual, y que optimiza el mismo, asociado a las 
correspondientes orientaciones neurodidácticas.

Estos criterios resultan oportunos a los autores para reconstruir el concep-
to del proceso de formación a través de la actividad deportiva, desde los 
criterios de Ibarra (2019); Alarcón et al. (2018); Alfonso (2019) y Unite 
World Wrestling (2022), visualizándolo de la manera siguiente: un proceso 
guiado, humanista, que favorece la educación social científica-pedagógica- 
deportiva, de formar convicciones y actitudes en la personalidad del depor-
tista, regido por sus leyes, principios y métodos, caracterizado por ser dia-
léctico e histórico, diverso, en igualdad de clases y géneros, donde los 
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elementos fundamentales que interactúan son la familia, profesores, estu-
diantes y personal de apoyo que participan en la transmisión y apropiación 
de conceptos, valores, capacidades, hábitos y habilidades que son construi-
dos y reconstruidos, sustentados en contenidos significativos direccionados 
a lo conceptual, experiencial y afectivo–valorativo.

Los contenidos, al proponerse, deben ser seguros, apoyados en métodos 
y medios dirigidos al logro de los objetivos. La finalidad suprema es la au-
togestión progresiva, a partir del criterio de aprender a aprender, soportado 
en los pilares del aprendizaje (conocer, hacer, convivir y ser) y en los reque-
rimientos de cientificidad, actualidad, asequibilidad, verticalidad y horizon-
talidad, con un carácter sistémico que se materializa en los conocimientos 
y capacidades, hábitos y habilidades, experiencia en la actividad creadora, 
normas y relaciones de la disciplina dada. 

El sistema de contenidos en la actividad deportiva, comprende la for-
mación teórica, psicológica, física, técnica, táctica y competitiva, las cuales 
se erigen culturalmente desde la experiencia social, deportiva y científica, 
soportada en las potencialidades psicomotrices y socio-motrices del prac-
ticante, en la actividad y su interacción con otras personas, generando un 
rendimiento deportivo. El aprendizaje del contenido parte de un trabajo 
prospectivo-apropiativo que se revela en su ejecución (de forma emergente, 
única e irrepetible) durante entrenamientos y competencias, asociada a los 
cambios anatómicos, estructurales y funcionales (relativamente duraderos 
y generalizables), que le permiten al deportista adaptarse a los problemas 
de la realidad deportiva y transformarla.

A partir de la actividad motriz, se genera la integralidad de la formación 
de la personalidad, al favorecer la mejora de las áreas del desarrollo huma-
no (la social, la cognición y las emociones), la conducta integral y el desem-
peño de sus funciones. Permitiendo ponderar la efectividad de la emergen-
cia técnica, aportar transparencias al análisis del proceso con énfasis en la 
formación de la técnica.

Los autores, elaboran una representación modélica (figura 1) para ges-
tionar de forma óptima la formación técnica en la lucha olímpica, apoyados 
en tres dimensiones (la dirección del proceso de formación técnica, los 
contenidos científico técnicos y los análisis de factores claves, útiles a la 
formación técnica en la actividad deportiva).
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Fig. 1. Esquema optimizado de la formación técnica en la lucha olímpica.

En este modelo de formación se integran los criterios neurocientíficos de 
Hernández (2018), así como de Trejo y Sanfeliu (2020), para la formación 
de la técnica deportiva. Estos se enuncian a continuación:
• Estimular el cerebro al adquirir una habilidad deportiva, a coordinar gru-

pos musculares, cuando se presenta la emoción de miedo en la hora cero.
• Percibir mejor los procesos mentales humanos, conscientes e incons-

cientes.
• Comprender cómo los cerebros (cognitivo y emocional) organizan patro-

nes con el cerebelo, para producir secuencias complejas de movimientos.
• Considerar estrategias para enfriar la amígdala, controlando y relajan-

do la respiración, lo que logra disminuir la frecuencia cardíaca, un in-
dicador del nivel simpático-parasimpático para evitar el miedo a fallar.
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• Detectar el hemisferio dominante para así entrenar el equilibrio y evi-
tar el predominio de uno sobre el otro, lo cual contribuye a tener ma-
yor éxito.

• Considerar los principios de periodicidad del entrenamiento y super-
compensación (ley de Hebb del cableado de neuronas, el uso repetido 
de impulsos nerviosos similares refuerza la intensidad de las conexio-
nes y posibilitan que lo practicado con cierta frecuencia e intensidad se 
incorpore al repertorio motor, si va acompañado de la alimentación, el 
descanso y el sueño apropiado).

• Reconocer, por los entrenadores, la función de las neuronas en espejo 
y en huso (vitales en los circuitos de la empatía para conformar el tra-
bajo en equipo); así como las neuronas de posición y las células en re-
jilla del hipocampo y de la región entorrinal (explican la localización 
en el espacio —los ocupados y los vacíos—).

• Estimular, con medios externos, las áreas de la corteza (la región pa-
rietal estimulada incrementa la resistencia, el área motora estimulada 
aumenta la fuerza y disminuye la fatiga, la región occipital mejora la 
atención, mientras que la región prefrontal estimulada favorece el equi-
librio).

Conclusiones

El presente acercamiento muestra las tendencias en la investigación de las 
neurociencias, con formulaciones tributarias de los requerimientos didác-
ticos necesarios para la gestión de las diferentes actividades sociales. Tam-
bién, consideraciones convertidas, con el paso del tiempo, en ciencia cons-
tituida, elementos que proporcionan desde una concepción desarrolladora, 
la posibilidad de actualizar los criterios sobre la formación deportiva. La 
misma, desde la verticalidad y horizontalidad en el proceso de la prepara-
ción técnica, permite definir tres dimensiones: la dirección pedagógico de-
portiva (mediación en el proceso), los contenidos científico técnicos (cono-
cimientos) y los análisis de factores claves (observación de la técnica 
deportiva). Ello asumido como modelo donde se aprovechan los avances 
tecnológicos de las neurociencias en forma de orientaciones neurodidácti-
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cas, útiles al requerimiento de asequibilidad en su propósito de contribuir 
a la enseñanza aprendizaje. 
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Resumen

El voleibol es un deporte de alta intensidad y poco descanso donde se com-
prometen distintos segmentos del cuerpo, por lo que es fundamental que el 
entrenador dirija adecuadamente la preparación física del deportista, maxi-
mizando el rendimiento del atleta. El objetivo del estudio fue analizar la 
técnica del remate del voleibol en dos deportistas del selectivo Itson para la 
identificación del movimiento y la técnica mediante indicadores cinemáti-
cos. El tipo de muestreo fue no probabilístico por conveniencia, seleccio-
nando dos voleibolistas diestras de categoría universitaria, haciéndose tomas 
de video para el análisis cinemático en el programa Kinovea v9.5. Se obtu-
vieron variables de trayectoria, colocación de las piernas respecto al cuerpo, 
rotación del hombro, así como ángulos de extremidades inferiores y supe-
riores. Los resultados mostraron deficiencia en la fase dos, no tuvieron una 
flexión dorsal pronunciada y las rodillas estaban flexionadas en una ángulo 
de 65°, provocando que no se transfiera la fuerza y no se realice un remate 
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efectivo, así como en la fase cuatro, donde al momento del contacto con el 
balón no realizaron el movimiento completo. Esto influyó en la velocidad a 
la que salió el balón; además, las rodillas no se encontraban en la flexión 
adecuada, por lo que no se realizó efectivamente su ataque. Es importante 
que el entrenador tome en cuenta la deficiencia en las fases, ya que el rema-
te es el gesto técnico que más expone a sufrir una lesión, es un movimiento 
que compromete las distintas estructuras de la articulación a torsiones y 
estiramientos a alta velocidad.

Palabras clave: Análisis, cinemática, fases, remate.

Introducción

El voleibol es un deporte apasionante por la tensión de la lucha que se des-
envuelve en él. Se distingue, desde su surgimiento, como un espectáculo 
deportivo por su belleza, como juego rápido y combinado, dado por la ma-
nifestación de acciones técnico-tácticas  que  ponderan  el  papel  conductor  
de  la  preparación en el entrenamiento (Arronte y Ferro, 2021). Lo practican 
jóvenes que tratan de lograr el máximo rendimiento deportivo y es indis-
pensable recorrer un camino bastante largo de preparación técnica y táctica; 
esta preparación comienza desde los primeros pasos del jugador de voleibol. 

Bernal-Orellana et al. (2024) mencionan que es un deporte de alta ve-
locidad, explosivo y de fuerza. Entre las distintas acciones que se desarrollan 
a lo largo del juego, se encuentran principalmente con cambios de dirección 
y saltos en sus diferentes fundamentos (ataque, bloqueo, saque), englobadas 
en una actividad de alta intensidad y poco descanso. 

El ataque o remate, por la complejidad de su técnica y la exigencia físi-
ca del atleta, necesita ir de la mano de la biomecánica. García y Hernández 
(2023) mencionan que el remate es la técnica más agresiva del voleibol y se 
ejecuta con una elevada frecuencia durante el juego, pudiendo, los jugado-
res profesionales, llegar a repetirlo hasta 40,000 veces a lo largo de un año.

Para Song et al. (2023) en el voleibol es imposible evitar que todas las 
articulaciones participen en el deporte, siendo las lesiones del hombro las 
más comunes. Pese a que las lesiones por sobreuso del hombro no supongan 
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la ausencia inmediata del jugador del campo, tienden a mantenerle alejado 
de la competición entre cuatro a seis semanas, siendo esta lesión la que 
causa mayores bajas (García y Hernández, 2023). 

Shicay-Arias y Moscoso-García (2021) en su investigación, “Análisis 
biomecánico de la técnica del remate en voleibolistas juveniles”, analizaron 
a siete voleibolistas, aplicando un análisis biomecánico de los parámetros 
de variación angular en codo, hombro y rodilla, así como de velocidad de la 
mano al momento del impacto con el balón y altura de salto, basado en esto, 
los resultados evidenciaron un promedio en la subfase del paso de freno de 
0.9m; en el ángulo del hombro en extensión un promedio de 55.6° en la 
misma fase y una media de 51.8 cm de altura en la fase de salto que se podría 
mejorar. Se concluyó que el uso de imágenes, videos y ejemplos de ejecución 
es importante para el aprendizaje, ya que la técnica del remate es un proce-
so largo que se debe ir evaluando constantemente con el fin de evitar errores 
en su ejecución; aunque cada deportista tiene su propio estilo, es necesario 
guiarlo mediante la caracterización de distintas fases y subfases. 

Al igual Shicay (2018), en su investigación “Aplicación de la biomecá-
nica en el análisis de la técnica del remate en voleibol”, se estudió a 10 de-
portistas de sexo femenino de la disciplina del voleibol de la Unidad Edu-
cativa La Asunción, en edades comprendidas entre 10 a 12 años, mediante 
un estudio biomecánico e implementación de mejoras a la técnica en cues-
tión, para lograr un mejor gesto deportivo y un mejor rendimiento del 
deportista. Los resultados fueron los siguientes: los valores de la carrera de 
aproximación varían significativamente teniendo un menor valor de 1.52m/s 
y uno mayor de 3.18m/s; esto posiblemente se debe a que muchas de las 
deportistas aún no hacen correctamente la técnica de ataque, simplemente 
saltan haciendo un paso; otras sí realizan los tres pasos y adquieren mayor 
velocidad. Si se compara el valor medio de 2.4 m/s con el valor de la técni-
ca ideal 3.2m/s; se concluye que hay que mejorar en esa acción, ya que debe 
aumentar la velocidad para tener mayor alcance en el salto.

Montalvo (2021), en su investigación “Valoración de la potencia del 
golpeo y la altura de salto en el remate del voleibol mediante el dispositivo 
Vert y MotusQB”, analizó el rendimiento de 10 jugadores pertenecientes al 
equipo universitario de voleibol de la UAH (seis mujeres y cuatro hombres) 
en el salto vertical de remate, mediante dos dispositivos, Vert y Optojump,; 
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mientras que la velocidad de la pelota en el remate se midió simultánea-
mente por medio del Motus QB y del radar. En ambas pruebas, los partici-
pantes realizaron tres intentos, teniendo en cuenta la mejor marca. Como 
resultado se encontró una correlación altamente significativa entre ambos 
dispositivos para el salto vertical (r = 0.886, p = 0.001), mientras que la 
velocidad de la pelota no mostró correlación estadísticamente significativa 
entre ambos dispositivos. Con base en los resultados, se concluye que el 
dispositivo Vert parece válido para gestionar la carga de entrenamiento, 
aunque no se recomienda cuando se necesite precisión en las medidas. La 
principal limitación del presente estudio es que se realizó a 10 jugadores de 
voleibol, por lo que es necesario repetirla con una población mayor, a fin 
de contrastar la validez del dispositivo Motus QB, como un dispositivo tec-
nológicamente más avanzado que el radar.

Por su parte, Garrido-Castro et al. (2017), en su “Investigación caracte-
rización cinemática 3D del gesto técnico del remate en jugadoras de volei-
bol” analizó a tres jugadoras experimentadas, las cuales juegan en diferentes 
equipos de superliga y liga nacional. En dicho estudio se analizaron 38 pa-
rámetros cinemáticos, entre ellos: tiempos entre eventos, posición del cen-
tro de masas, velocidades y altura del remate. Se describieron parámetros 
como tiempo de vuelo, velocidad de impulsión vertical, salida del balón y 
rango de movimientos en el brazo ejecutor. Para concluir que este estudio 
permitió definir un protocolo y modelo de informe como herramienta para 
el entrenamiento personalizado en función de las deficiencias observadas 
previniendo posibles lesiones a medio/largo plazo. 

Debido a que las rematadoras han adquirido nuevas y diferentes técni-
cas del remate en voleibol, también se han presentado diversas lesiones, 
sobre todo en el tren superior, arriesgando su salud y participación en even-
tos deportivos importantes, además de que el remate es uno de los factores 
que determinan un ataque, afectando significativamente los resultados del 
juego (Suhadi et al., 2023).

Es por eso, que se plantea la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los indica-
dores cinemáticos de la técnica del remate en el selectivo de voleibol de Itson? 
Siendo el objetivo de la investigación analizar la técnica del remate del volei-
bol en dos deportistas del selectivo Itson para la identificación del movimien-
to y la técnica mediante indicadores cinemáticos.
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Método

El tipo de investigación se realizó con un enfoque cuantitativo con diseño 
no experimental con alcance descriptivo de corte transversal y tipo de mues-
treo no probabilístico por conveniencia. Para el proyecto, se seleccionó a 
dos voleibolistas universitarias del Instituto Tecnológico de Sonora, las cua-
les son jugadoras con nueve años de experiencia y no presentaban ninguna 
molestia o lesión. Se hizo una revisión documental en la que se investigó la 
técnica del gesto según Shicay (2018), Guzmán-Vargas et al. (2022), García 
y Hernández (2023) y Thibodeaux (2023) y con esa información se elaboró 
una lista de cotejo. El movimiento se dividió en cinco fases donde se expli-
có la realización del gesto técnico y se realizó una validación de la lista de 
cotejo por expertos en voleibol basados en su experiencia. 

Se siguió el protocolo de filmación, el cual incluye hacer pruebas días 
antes para el reconocimiento del terreno, la ubicación de las cámaras, ilumi-
nación y ambiente en general, además de coincidir con Guzmán-Vargas et 
al. (2022) en algunas consideraciones a tener en cuenta antes de grabar, como  
la perspectiva, la distancia y el uso de trípode, así como la calibración del 
espacio. Para la toma de video, se ubicaron las cámaras en la parte lateral 
derecha en la zona de tres metros, como se muestra en la imagen (figura 1). 

Figura 1. Montaje de la cámara

Fuente: Elaboración propia.
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Los sujetos asistieron con ropa cómoda, que permitía apreciar los puntos 
anatómicos a analizar. Los puntos se señalaron con marcadores pasivos 
(figura 2), como lo indica Acero (2013), para una mejor apreciación en vi-
deo. Se hicieron tres tomas del lateral derecho de cada voleibolista. 

Figura 2. Esquema internacional para el marcaje corporal,  
sistema de 14 segmentos corporales SC-14

Nota: Acero, J. A., (2 de febrero de 2024). Sistemas corporales segmentarios. Grupo Sobre Entrenamiento. 
https://gse.com/sistemas-corporales-segmentarios-bp-D57cfb26d321f9
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La toma de video se realizó con un celular iPhone XR de 60 fotogramas por 
segundo (fps) y se analizó en dos dimensiones (2D) en el programa Kinovea 
v9.5. Se obtuvieron los fotogramas del lateral derecho de cada fase y poste-
riormente las variables cinemáticas de trayectoria de los segmentos, la co-
locación de las piernas respecto al cuerpo, rotación del hombro, así como 
también los ángulos de las extremidades inferiores y superiores; por último, 
se comparó la técnica del remate de las voleibolistas con la técnica de la 
lista de cotejo. Toda la metodología y el protocolo de filmación se cotejó con 
Pons et al. (2023) en su investigación utilización del software Kinovea a la 
técnica de pitcheo en el béisbol y con el estudio de López et al. (2024), don-
de se encontraron similitudes en todo el proceso de filmación. 

Resultados y discusión

Una vez elaborado el procesamiento de los datos con ayuda del software 
Kinovea v9.5 (figura 3) y la lista de cotejo del gesto técnico, se presentaron 
los siguientes resultados:

Figura 3. Ejemplo análisis cinemático en Kinovea v9.5, sujeto 1
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En la primera fase, carrera de aproximación se observó que ambos su-
jetos hicieron correctamente la técnica con base en la lista de cotejo que se 
realizó, con una duración de 0.85 segundos para el sujeto uno y 1.42 segun-
dos para el sujeto dos en dicha carrera, mientras que Garrido-Castro et al. 
(2017) mencionan en su investigación que los resultados cinemáticos fueron 
de 1.34, 1.25 y 1.77 segundos, respectivamente. Montalvo (2021) menciona 
que una buena velocidad en la carrera de aproximación al remate propor-
ciona una mayor fuerza explosiva, por lo tanto, una mayor altura de salto 
para la siguiente fase, además que la velocidad angular en las piernas y el 
balanceo de los brazos influyen en la altura del salto.

En la fase dos, salto o batida, se observó que el sujeto uno realizó la 
técnica correctamente, flexionando las rodillas en un ángulo de 42° hacien-
do la rotación interna del pie izquierdo, con un salto explosivo vertical.  Ya 
en el aire, tuvo una flexión dorsal pronunciada y las rodillas flexionadas a 
89°, obteniendo una duración de esta fase de 0.38 segundos. 

Por otro lado, el sujeto dos tuvo una duración de 0.48 segundos, mien-
tras que Garrido-Castro et al. (2017) hacen mención que sus sujetos tienen 
una duración promedio de 0.38 segundos. Al momento de hacer el salto 
vertical, el sujeto dos, ya en el aire, no realizó una flexión dorsal pronuncia-
da y las rodillas estaban flexionadas a 65°, no cumplió con la flexión de 
rodillas a 90° aproximadamente, esto provocó que no se transfiriera la fuer-
za adecuadamente y, como consecuencia, no se realizara un remate efectivo. 
Aunque García et al. (2019) mencionan que el ángulo de la columna verte-
bral no influye en la técnica del remate.

Montalvo (2021) menciona que cuanto mayor sea la altura de salto du-
rante el remate, el jugador conseguirá un mayor tamaño efectivo del campo 
y una trayectoria de remate más corta a alta velocidad y, a su vez tendrá una 
mayor probabilidad de superar el bloqueo más fácil.

En la fase tres, preparación de golpeo, los sujetos realizaron la técnica 
correcta. El sujeto uno tuvo una duración de 0.32 segundos y el sujeto dos, 
0.20 segundos. Por el contrario, Garrido-Castro et al. (2017) mencionan 
que sus sujetos tienen un promedio de 0.30 segundos en esta fase. En cuan-
to a la flexión del codo por detrás de la cabeza, debe ser de 90° aproxima-
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damente por lo que sí cumplieron con ese punto. García et al. (2019) men-
cionan que el ángulo del codo influye considerablemente en la ejecución 
del remate generando mayor fuerza al golpeo. Es importante mencionar que 
el hombro juega un papel importante, ya que, si no se hace la técnica co-
rrectamente, tanto en la rotación externa como en la interna, se pueden 
producir lesiones, como lo menciona Montalvo (2021). El dolor del hombro 
puede ser provocado por pinzamientos, tendinopatía del manguito rotador, 
inestabilidad glenohumeral o neuropatía supraescapular, pero la más común 
es la lesión del manguito rotador.

En la fase cuatro, golpeo, ambos sujetos contaron con errores técnicos 
que podrían afectar la eficiencia de la técnica y, por ende, del golpeo. En el 
sujeto uno, se pudo observar que el brazo con el que hace contacto con el 
balón no llega a bajar completamente por lo que influye en la velocidad a la 
que va el balón. Por otro lado, el sujeto dos no tenía las rodillas flexionadas, 
por lo que no se realizó efectivamente su ataque; comete este error desde la 
fase de batida. 

Ambos sujetos, en la fase cinco, caen con un solo pie al no caer con los 
dos y tienden a desarrollar algunas lesiones. Montalvo (2021) menciona que 
las lesiones agudas del tobillo o rodillas son las más frecuentes en el voleibol. 
La más destacada es la tendinopatía rotuliana o rodilla del saltador, produ-
cida por el gran número de saltos del rematador ya sea en entrenamiento o 
partidos. Todo el análisis anterior se representa en la tabla 1.

Tabla 1. Resumen análisis cinemático del remate

Fases Cumple No cumple Observaciones

Fase 1 1,2

Fase 2 1 2 - Flexión de rodillas a 90 grados aprox.
- Flexión dorsal pronunciada

Fase 3 1,2

Fase 4
1,2 - Bajar el brazo dominante (derecho)  

   al lado del cuerpo
- Piernas ligeramente flexionadas

Fase 5 1,2 - Caída con ambos pies y el pie izquierdo queda
   ligeramente enfrente del pie derecho
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Estas deficiencias en las fases del gesto coinciden con Meneses et al. (2023), 
quien constató en su investigación que el traumatismo de rodilla en las 
jugadoras de voleibol se produce en aterrizajes con una sola pierna después 
de saltos horizontales y laterales con contramovimiento. La cadera presen-
ta abducción más de 45° del miembro inferior que no apoya en el suelo 
antes y durante el aterrizaje, mientras que se realiza el apoyo en el suelo con 
el antepié y el tobillo con plantiflexión. Se recomienda aplicar estrategias 
que disminuyan el riesgo de lesión traumática de rodilla que involucren 
reacciones rápidas de cambios de cinemática en el aterrizaje (p.16).

Conclusiones y recomendaciones

Al iniciarse en la carrera en el voleibol desde edades tempranas, es muy 
importante tener en cuenta la técnica en los diferentes gestos. El remate 
somete al deportista a movimientos de alta velocidad y fuerza explosiva, por 
lo que el entrenador no debe trabajar empíricamente, sino con tecnología 
que le permita una mejor apreciación del gesto, acercándose al modelo ideal 
por medio de un proceso de entrenamiento en el que se enseña a automa-
tizar dicho gesto.

Es importante que cada uno de los sujetos analizados y el entrenador 
tomen en cuenta los errores de los indicadores cinemáticos de cada fase 
(carrera de aproximación, salto, preparación de golpeo, golpeo y caída, que 
se detectaron en la investigación, como flexión de las rodillas, ubicación de 
los segmentos corporales por fase, distancias de los segmentos corporales, 
etcétera, ya que el remate es el gesto técnico que más expone a sufrir lesión, 
es un movimiento que compromete las distintas estructuras de la articula-
ción a torsiones, estiramientos a alta velocidad y a ángulos agudos; además 
de ser repetitivo, hasta 250 saltos por partido, produciendo importantes 
sobrecargas mecánicas en el tren superior, en las articulaciones de codo y 
hombro; y en el tren inferior, en rodillas y tobillos.
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El deporte se desenvuelve en un mundo dinámico y que se 
transforma constantemente, ante lo cual la innovación se 
erige como un factor fundamental para adaptarse con éxi-

to a los desafíos de la sociedad globalizada, donde la creciente 
conciencia social exige liderazgo ante la diversidad. Más allá de la 
competencia surge la necesidad de repensar el deporte desde una 
perspectiva inclusiva. 

Este libro, titulado Estrategias innovadoras en el deporte: 
Liderazgo, inclusión y rendimiento, tiene como objetivo explorar 
estas transformaciones y proporcionar una visión integral sobre 
cómo las nuevas formas de liderazgo y la inclusión pueden influir 
positivamente en el rendimiento deportivo y en las organizaciones 
deportivas.
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