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Resumen 

Esta tesis está compuesta por tres artículos originales relacionados con las habilidades 

blandas aprendidas en el alto rendimiento, así como por otras variables que influyen en el 

rendimiento deportivo.  

El primer artículo describe el proceso de consolidación del proyecto ELIT-in, el cual 

tiene el objetivo de promover y apoyar el desarrollo de competencias transversales en los 

deportistas de élite para prepararlos en su transición al ámbito laboral. Dentro de la formación 

del proyecto se creó un Programa de Formación e-Learning llamado “ELIT-in A road to the 

future”, el cual está compuesto por siete habilidades que son reconocidas por empleadores como 

relevantes. Asimismo, se creó el Cuestionario de Habilidades Aprendidas en el Deporte de Alto 

Rendimiento con una versión para deportistas y una para empleadores, el cual mide las 

habilidades aprendidas en el alto rendimiento y que pueden transferirse al campo laboral. 

El objetivo del segundo artículo fue validar en el contexto mexicano el Cuestionario de 

Habilidades Aprendidas en el Deporte de Alto Rendimiento en su versión para deportistas, a 

través de dos estudios. Los resultados del estudio 1, mostraron una fiabilidad y validez de 

constructo adecuada, con una estructura unifactorial. Mientras que, en el estudio 2 los resultados 

arrojaron una equivalencia de medida entre hombres y mujeres. Además, de que confirmaron 

de forma cuantitativa y cualitativa las habilidades que los deportistas consideraban como más y 

menos importantes para trasladarse al campo laboral.  

Por último, el objetivo del tercer artículo fue evaluar la interrelación entre las dinámicas 

de equipo desde dos perspectivas (Como jugador y Como si fuera entrenador) con los tipos de 

motivación y los factores de ansiedad en deportistas universitarios. Los resultados mostraron 

índices de ajuste adecuados para ambos modelos, así como cinco efectos indirectos, dos de ellos 

entre las dinámicas de equipo desde ambas perspectivas con la ansiedad somática y la 

desconcentración, teniendo como mediador la motivación autónoma y; los otros tres entre las 

dinámicas de equipo desde ambas perspectivas con la ansiedad somática, preocupación y 

desconcentración, teniendo como mediador la motivación controlada. 

Palabras clave: Cuestionario, propiedades psicométricas, habilidades blandas, alto 

rendimiento, dinámicas de equipo, motivación y ansiedad. 
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Abstract 

This thesis is composed of three original articles related to the soft skills learned in high 

performance, as well as other variables that influence sports performance.  

The first article describes the consolidation process of the ELIT-in project, which 

objective to promote and support the development of transversal competencies in elite athletes 

to prepare them for their transition to the workplace. As part of the project's formation, an e-

Learning Training Program called "ELIT-in A road to the future" was created, which is 

composed of seven skills that are recognized by employers as relevant. In addition, the Skills 

Learned in High Performance Sport Questionnaire was created with a version for athletes and 

one for employers, which measures the skills learned in high performance that can be transferred 

to the workplace. 

The objective of the second article was to validate in the Mexican context the Learned 

Skills Questionnaire in High Performance Sport in its athletes’ version, through two studies. 

The results of study 1 showed adequate reliability and construct validity, with a unifactorial 

structure. While in study 2 the results showed equivalence of measurement between men and 

women. In addition, quantitatively and qualitatively confirmed the skills that athletes considered 

most and least important for transferring to the workplace.  

Finally, the aim of the third article was to evaluate the interrelation between team 

dynamics from two perspectives (As a player and As if I were a coach) with the types of 

motivation and anxiety factors in college athletes. The results showed adequate fit indices for 

both models, as well as five indirect effects, two of them between team dynamics from both 

perspectives with somatic anxiety and deconcentration, having autonomous motivation as 

mediator and; the other three between team dynamics from both perspectives with somatic 

anxiety, worry and deconcentration, having controlled motivation as mediator. 

Keywords: Questionnaire, psychometric properties, soft skills, high performance, team 

dynamics, motivation and, anxiety  
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Resum 

Aquesta tesi és composa de tres articles originals relacionats amb les habilitats toves 

apreses a l'alt rendiment, així com per altres variables que influeixen en el rendiment esportiu. 

El primer article descriu el procés de consolidació del projecte ELIT-in, que té l'objectiu 

de promoure i donar suport al desenvolupament de competències transversals en els esportistes 

d'elit per preparar-los en la transició a l'àmbit laboral. Dins la formació del projecte es va crear 

un Programa de Formació e-Learning anomenat “ELIT-in A road to the future”, el qual està 

format per set habilitats que són reconegudes per ocupadors com a rellevants. Així mateix, es 

va crear el Qüestionari d'Habilitats Apreses a l'Esport d'Alt Rendiment amb una versió per a 

esportistes i una per a ocupadors, que mesura les habilitats apreses en l'alt rendiment i que es 

poden transferir al camp laboral. 

L'objectiu del segon article va ser validar en el context mexicà el Qüestionari d'Habilitats 

Apreses a l'Esport d'Alt Rendiment en la versió per a esportistes, mitjançant dos estudis. Els 

resultats de l'estudi 1 varen mostrar una fiabilitat i una validesa de constructe adequada, amb 

una estructura unifactorial. Mentrestant, a l'estudi 2 els resultats van donar una equivalència de 

mesura entre homes i dones. A més, es varen confirmar de manera quantitativa i qualitativa les 

habilitats que els esportistes consideraven com a més i menys importants per traslladar-se al 

camp laboral. 

Finalment, l'objectiu del tercer article va ser avaluar la interrelació entre les dinàmiques 

d'equip des de dues perspectives (Com a jugador i Com a entrenador) amb els tipus de motivació 

i els factors d'ansietat en esportistes universitaris. Els resultats van mostrar índexs d'ajust 

adequats per a tots dos models, així com cinc efectes indirectes, dos entre les dinàmiques d'equip 

des de les dues perspectives amb l'ansietat somàtica i la desconcentració, tenint com a mediadora 

la motivació autònoma; i els altres tres entre les dinàmiques d'equip, des les dues perspectives, 

amb l'ansietat somàtica, la preocupació i la desconcentració, tenint com a mediadora la 

motivació controlada. 

Paraules clau: Qüestionari, propietats psicomètriques, habilitats toves, alt rendiment, 

dinàmiques d’equip, motivació i ansietat. 
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Introducción 

Durante los últimos años, ha habido un incremento sustancial en investigaciones 

referentes a la Carrera Dual (CD), la cual es definida como la integración del deporte con los 

estudios o bien con el trabajo (Stambulova & Wylleman, 2014), y que además puede brindar 

múltiples beneficios para las personas que la practican, relacionados con la salud, entorno social, 

financiero, etc (Harrison et al., 2020), estos beneficios no solo se presentan durante la carrera 

deportiva, sino que también una vez finalizada esta, es decir, en la transición fuera del deporte 

(Comisión Europea, 2007, 2012). El combinar de forma óptima el deporte y los estudios ayudará 

a las personas que practican CD a lograr sus objetivos tanto académicos como deportivos, así 

como vivir una vida privada satisfactoria, ayudándolos a mantener su salud y bienestar 

(Stambulova, et al., 2015).  

Sin embargo, el practicar una CD puede llegar a causar algunas dificultades debido a la 

alta exigencia que esto representa, puesto que el estar estudiando, tratando de mantener buenas 

notas, así como el estar al pendiente de los entrenamientos puede producir problemas tales como, 

agotamiento, angustia psicológica (Rosen, et al., 2016; Sorkkila, et al., 2017), agotamiento 

emocional, despersonalización y reducida realización personal (Félix-Mena, et al., 2021; Tutte, 

& Reche, 2016). 

En este sentido, y con el fin de evitar algunas problemáticas relacionadas con la CD 

podemos encontrar investigaciones que proponen asesorías para los estudiantes-deportistas 

(Álvarez, P. & López, D., 2013; López de Subijana et al., 2015; Miró et al., 2017; Pallarés et 

al., 2011; Torregrosa et al., 2004; Vilanova, & Puig, 2013) con el fin de ayudarlos a compaginar 

los estudios con el deporte y potenciar su rendimiento en estos ámbitos, así como el desarrollo 

de habilidades que les faciliten su transición al campo laboral. 

Por otro lado, un tema de suma importancia y en el que también se ha hecho hincapié es 

en el retiro deportivo en deportistas profesionales, ya que en ocasiones este retiro suele ser no 

planificado (transición no normativa, Stambulova, 2000) debido a lesiones o bien por decisiones 

del club (Del Pan, 2019), acarreando ciertas dificultades en la transición que tienen estos atletas 

una vez que se retiran, encontrando dentro de estas dificultades sentimientos de nostalgia (Del 

Pan, 2019, Díaz, 2017), además de argumentar el haber vivido un proceso largo de adaptación 

a la vida fuera del deporte (Del Pan, 2019). 

Por otro lado, además de las problemáticas anteriormente mencionadas por el retiro 

deportivo, los deportistas deben enfrentarse a otro aspecto importante que es la transición al 

mercado laboral. Esta transición se dificulta aún más para aquellos deportistas que practicaron 

una trayectoria deportiva lineal (Pallarés et al., 2011), es decir, que invirtieron gran parte de su 

tiempo y esfuerzos al deporte. Como principal problemática que los deportistas encuentran en 

su inserción al campo laboral es la falta de experiencia (Del Pan, 2019; Díaz, 2017), y la falta 

de reconocimiento de su carrera deportiva como experiencia laboral (Del Pan, 2019), ya que 

actualmente esta última no es muy tomada en cuenta por las empresas. 

Asimismo, otra de las razones fundamentales por la que la investigación de la transición 

al mercado laboral de los deportistas ha estado creciendo es que, además de los beneficios que 

obtienen al practicar deporte, también les permite desarrollar ciertas habilidades que no son 

exclusivas de la escuela o la familia (Salazar et al., 2016) y que difícilmente pueden desarrollarse 

en otras áreas. Estas habilidades son denominadas habilidades para la vida y pueden ser de tipo 

conductuales, cognitivas, interpersonales e intrapersonales y que una vez desarrolladas en el 
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deporte pueden transferirse y aplicarse en entornos no deportivos (Danish et al., 2004). Esta 

transferencia puede entenderse como: 

El proceso continuo mediante el cual un individuo desarrolla o aprende e interioriza un 

activo personal (es decir, habilidad psicosocial, conocimiento, disposición, construcción o 

transformación de la identidad) en el deporte y luego experimenta un cambio personal a través 

de la aplicación del activo en uno o más dominios de la vida más allá del contexto donde se 

aprendió originalmente (Pierce et al., 2016). Es decir, que el deporte no solo se trata de ganar 

campeonatos, sino que también aporta en otras áreas de la vida que permite a los deportistas 

desarrollarse de una mejor manera. 

Por otro lado, el deporte profesional o de alta competición, ayuda a desarrollar en el 

deportista una serie de habilidades personales que les ayudan a cumplir sus objetivos deportivos, 

además estas habilidades a su vez son valoradas altamente por los empleadores (Goudas et al., 

2015), ya que a su vez favorecen el desarrollo de una función laboral y la integración en equipos 

multidisciplinares (Pallarés et al., 2011). Estas habilidades podrían ayudar a resolver la 

problemática de la falta de experiencia y el reconocimiento de la carrera deportiva mencionado 

anteriormente como una barrera en la transición del retiro deportivo al mercado laboral.  

La posesión de estas habilidades intra e interpersonales son esenciales para el desarrollo 

personal, la participación social y el éxito en el lugar del trabajo (Kechagias, 2011). Por otro 

lado, las habilidades blandas o habilidades para la vida se pueden aprender de manera efectiva 

en un ambiente de entrenamiento, pero este aprendizaje puede ser disminuido o erosionado en 

un ambiente operacional, donde se necesita un apoyo continuo y constante para integrar cambios 

(Gibb, 2014). 

En el ámbito deportivo dichas habilidades son indispensables para variables tales como 

la cohesión, ayudando a una mejor integración de los miembros del equipo; la motivación, 

ayudándolos a conseguir los objetivos individuales y de equipo; la ansiedad, desarrollando 

estrategias para resolver ciertas problemáticas, etc. 

Asimismo, además de poseer ciertas habilidades, también es importante tomar en cuenta 

que para desarrollar una CD equilibrada y gestionar las situaciones que se puedan encontrar 

durante la misma (por ejemplo, las transiciones de carrera) se debe tomar en cuenta el modelo 

propuesto por Wylleman y Lavalle (2004). Este modelo es visto desde un enfoque holístico y se 

ha utilizado para explicar las transiciones normativas a las cuales los atletas se enfrentan a lo 

largo de su carrera deportiva, en el cual se toman en cuenta cuatro niveles: el nivel atlético, 

individual, psicosocial y académico/vocacional (ver Tabla 1). 
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Tabla 1.  

Un modelo de desarrollo en las transiciones que enfrentan los atletas a nivel atlético, 

individual, psicosocial y académico/vocacional (Wylleman & Lavallee, 2004). 

 

Edad 10 15            20 25        30 35 

Nivel atlético Iniciación Desarrollo Maestría Discontinuidad 

Nivel psicológico Infancia Adolescencia Adultez (Juventud) 

Nivel 

psicosocial 

Padres 

Hermanos 

Compañeros 

Compañeros 

Entrenador 

Padres 

Pareja 

Entrenador 

Familia 

(entrenador) 

Nivel 

académico/voc

acional 

Educación 

primaria 

Educación 

secundaria - 

Preparatoria 

Educación 

universitaria 

Entrenamiento 

vocacional 

Ocupación 

profesional 

 

Como podemos observar en la Tabla 1 el primer nivel es el atlético, este nivel presenta 

las distintas etapas y transiciones que enfrentan los deportistas a lo largo de su carrera, las cuales 

son la iniciación, desarrollo, maestría y la etapa de discontinuidad que nos muestra que el 

deporte competitivo puede llegar a ser un proceso relativamente largo. El segundo nivel es el 

psicológico, el cual muestra las etapas de desarrollo tales como la infancia, la adolescencia y la 

edad adulta (joven), esta última reflejando el final de la carrera deportiva. El tercer nivel es el 

psicosocial, este presenta los distintos personajes que influyen en la carrera deportiva, tales 

como la familia, compañeros, entrenador-deportista, la pareja y otras relaciones interpersonales 

significativas para los atletas. El último nivel es el académico/vocacional, en este se incluyen la 

transición a la educación primaria/secundaria, la etapa de educación secundaria/preparatoria, la 

transición a la educación superior y la transición a la formación profesional y/o una ocupación 

profesional (estas también pueden ocurrir a una edad más temprana dependiendo la situación 

del deportista).  

Una vez detallados los puntos anteriores es que podemos comprender de mejor manera 

lo que viven los atletas a lo largo de su carrera deportiva.  

Es por esta razón y con base a los argumentos anteriores, que el objetivo general es 

identificar las competencias transversales que predominan en el contexto deportivo mexicano 

dentro de ambientes duales, así como relacionar las principales variables psicológicas que 

influyen en los equipos deportivos. 

Asimismo, para poder cumplir con el objetivo general, se plantean tres objetivos 

específicos correspondientes a cada uno de los artículos que componen esta tesis:  

• El primero de ellos titulado El proyecto Erasmus+ Elit-in: “Integración de los 

deportistas de élite al mercado laboral”, en el cual se da a conocer el proceso de formación del 

proyecto financiado por Erasmus llamado Elit-in, el cual tiene como objetivo promover la 

educación en el deporte a través de un enfoque basado en el desarrollo de habilidades, así como 

apoyar la implementación de las Directrices de la Unión Europea sobre Carreras Duales en 

deportistas, y que como productos tiene la creación de un cuestionario que evalúa habilidades 
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que empleadores consideran como relevantes, así como una página web mediante la cual se 

puede acceder a la plataforma online Elit-in A road to the future y que permite acceder a un 

curso con siete de las habilidades que tanto deportistas como empleadores consideraron como 

más importantes para transferir al campo laboral.  

• Una vez dado a conocer el proyecto a través del cual se construyó un cuestionario para 

medir las habilidades que los deportistas desarrollan a lo largo de su carrera deportiva, el 

segundo artículo titulado Cuestionario de Habilidades Aprendidas en el Deporte de Alto 

Rendimiento en México, versión para deportistas, tuvo como objetivo validar el cuestionario 

pero ahora en el contexto mexicano, para ello se realizaron dos estudios, en el primero de ellos 

se examinó la fiabilidad y la estructura factorial del cuestionario, mientras que en el segundo se 

analizó la invarianza factorial en función del género, esto para demostrar y corroborar la 

fiabilidad y validez del cuestionario. 

• Finalmente, una vez revisadas las habilidades que pueden desarrollarse a lo largo de la 

carrera deportiva y que pueden ayudar la mejora del rendimiento deportivo por medio de las 

dinámicas de equipo y otras variables relevantes, en el tercer artículo titulado Team dynamics 

perceptions, Motivation, and Anxiety in university athletes, se comprobó un modelo de 

ecuaciones estructurales que vinculó a las dinámicas de equipo desde dos perspectivas (como 

jugador y como si fuera el entrenador) con dos de las variables más importantes y estudiadas en 

el ámbito de la psicología del deporte, la motivación y la ansiedad (ver Figuras 1 y 2). 

 

Figura 1.  

Representación del modelo estructural hipotetizado de las dinámicas de equipo desde la 

perspectiva “Como jugador”. 

 

Nota. Las líneas contínuas representan relaciones positivas y las líneas punteadas representan 

relaciones negativas. 
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Figura 2.  

Representación del modelo estructural hipotetizado de las dinámicas de equipo desde la 

perspectiva “Como si fuera entrenador”. 

 

Nota. Las líneas contínuas representan relaciones positivas y las líneas punteadas 

representan relaciones negativas. 

 

Por último, es importante mencionar que, las características intrínsecas de la población 

con carrera dual, tanto desde el punto de vista deportivo como académico, señalan que las 

variables psicológicas que tienen mayor prevalencia son las que se estudian en el tercer artículo 

-ansiedad, motivación, dinámicas de equipos de trabajo y/o deportivos- y que por lo tanto son 

las que poseen mayor probabilidad de interactuar con las habilidades blandas que se han puesto 

en evidencia en los dos estudios anteriores.  
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Marco teórico 

Con el fin de explicar la importancia de la transferencia de habilidades aprendidas en el 

deporte de alto rendimiento a otras áreas de la vida es importante conocer cómo es que la 

evolución del concepto de inteligencia nos ha llevado hasta ellas o a lo que hoy en día 

conocemos como soft skills o habilidades para la vida.  

Es por ello por lo que, comenzamos con Binet y Simon (1904), ya que ellos fueron de 

los primeros autores en tratar de medir las capacidades intelectuales por medio de una escala 

con el fin de detectar si un niño era normal o sufría alguna deficiencia mental sin importar el 

origen de este y sin interesarse por realizar un pronóstico sobre el resultado de estos niños. 

Dentro de esta evaluación clasificaban a los niños como anormales en dos categorías: los 

retrasados de inteligencia y los inestables; los segundos, no presentaban una inferioridad 

intelectual, sino que carecían de cierta moralidad siendo su inteligencia afectada por su carácter. 

Es por ello, que por medio de esta escala introdujeron el concepto de edad mental, argumentando 

que si un niño podía resolver problemas para su edad entonces tenía su misma edad mental, caso 

contrario, que, si no podría resolverlos, entonces se diagnosticaba con retraso mental, es decir 

que su edad mental era inferior a su edad cronológica, afirmando así que una sensación o una 

percepción, son manifestaciones intelectuales tanto como lo es el razonamiento.  

Sin embargo, debido a que la inteligencia posee diferentes grados de desarrollo 

dependiendo la edad, no se puede diagnosticar correctamente a los sujetos de esta forma. Por 

ejemplo, si un niño de diez años con edad mental de ocho no es lo mismo que un niño con ocho 

años con seis años de edad mental pese a que ambos poseen dos años de retraso. Es por ello, 

que, debido a estos problemas con el diagnostico, Stern (1911) introdujo el concepto de 

coeficiente intelectual, el cual se obtiene multiplicando la edad mental en meses por 100 y 

dividiendo el resultado por la edad cronológica también expresada en meses, estandarizando los 

100 puntos como casos normales, casos inferiores como retrasados o por debajo de la media y 

puntuaciones más altas como superiores o encima de la media. 

Por su parte, anteriormente Spearman (1904) había propuesto que lo que él llama la 

inteligencia general se correlaciona con las habilidades mentales específicas. Después de haber 

afirmado esto, y, para ampliar y comprender de mejor forma esta afirmación, posteriormente, 

propuso dos factores de inteligencia, el primero de ellos llamado factor general o factor G, el 

cual es llamado así, ya que, aunque varia libremente de individuo a individuo, sigue siendo el 

mismo para cualquier individuo con respecto a todas las habilidades correlacionadas. Mientras 

que, el segundo de ellos es el llamado factor especifico o factor S, que, al igual que el factor G, 

no solo varía de un individuo a otro, sino que también lo hace para cualquier individuo de cada 

habilidad a otra (Spearman, 1927). Sin embargo, aunque ambos factores ocurren en cada 

habilidad, no necesariamente son igualmente influyentes en cada una de ellas. 

Mas adelante, Thurstone (1934) menciona que la formulación de Spearman respecto a 

la inteligencia es inadecuada para el problema de la multidimensionalidad de las capacidades 

mentales. Asimismo, afirma que la multidimensionalidad de la mente debe reconocerse antes 

de que se pueda avanzar hacia el aislamiento y la descripción de habilidades separadas. 

Este cambio de paradigma implica el paso desde un concepto de inteligencia única, muy 

relacionada con el rendimiento académico -y que planteaba muchas dificultades de evaluación 

transculturalmente o para predicción de rendimiento psicomotor- hacia un concepto de 

inteligencia mucho más modular, funcional y relacionado con la interacción de la persona y el 
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ambiente que le rodea (ya sea cultural o social). Asimismo, con el desarrollo de la teoría -como 

veremos más adelante- aparece la capacidad de aprendizaje y mejora de habilidades que tienen 

menor expresión en cada persona, y, posteriormente, la transferencia de esa habilidad aprendida 

en una determinada situación, a otra en la que se necesita o se puede adaptar mejor. 

Por otro lado, Thurstone menciona que cuando las habilidades mentales han sido 

definidas en términos de un gran número de pruebas elementales para cada habilidad, será de 

considerable interés determinar experimentalmente hasta qué punto el entrenamiento de una 

habilidad se transfiere a otra habilidad y relacionar tales efectos de transferencia con las 

conocidas correlaciones entre las habilidades que apuntaba Spearman. 

En otras palabras, afirmó que las habilidades intelectuales humanas son diversas, y 

estableció su teoría multifactorial de la inteligencia (1935) que se enfoca en las siete habilidades 

mentales primarias diferentes. Afirmó que cada individuo posee diferentes niveles de estos siete 

factores, y estos niveles no dependen unas de otras, y cada una de estas habilidades puede 

evaluarse por separado. Para ello, desarrolló una escala para poder evaluarlas (Thurstone, 1943). 

En esta misma línea de argumentación teórica respecto a la inteligencia y las habilidades 

humanas, Howard Gardnerd (1983) argumentaba que los métodos para evaluar la inteligencia 

no eran lo suficientemente precisos como para poder valorar el verdadero potencial de los 

individuos. Asimismo, afirmaba que había evidencias contundentes sobre la existencia de 

distintas competencias intelectuales humanas parcialmente autónomas, o como él las llama 

"inteligencias humanas". 

Asimismo, menciona que cada vez era más difícil negar la existencia de al menos algunas 

inteligencias parcialmente independientes entre sí, ya que las personas y las culturas podrían 

adaptarlas y combinarlas en una variedad de formas adaptativas. Es por ello, que propone que 

estas inteligencias operan en armonía en la vida cotidiana de los individuos que esa podría ser 

la razón por la que su autonomía no es visible. 

Asimismo, estas inteligencias ayudaran a los individuos a desempeñarse correctamente 

en las distintas áreas de su vida. Una vez que estas inteligencias se ponen en práctica, se dice 

que el o los individuos poseen habilidades para realizar cierta tarea.  

La evolución de estos conceptos anteriores conduce a la idea de las habilidades humanas. 

Así, una habilidad es definida como un "comportamiento bien organizado y dirigido a un 

objetivo que se adquiere a través de la práctica y se realiza con economía de esfuerzo" (Proctor 

& Dutta, 1995, p.18). 

Posteriormente, el concepto de habilidad ha ido evolucionando, dejando de ser genérico 

y siendo más específico, prueba de esto es la definición que hace la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) mencionando que las habilidades son 

“características individuales que impulsan al menos una dimensión del bienestar individual y el 

progreso socioeconómico (productividad), que pueden medirse significativamente 

(medibilidad) y que son maleables a través de cambios e inversiones ambientales 

(maleabilidad)” (OCDE, 2016, p. 34). 

Por otro lado, el deporte puede proporcionar un foro maravilloso para que los jóvenes 

aprendan sobre sí mismos y adquieran habilidades que pueden ayudarlos a lo largo de la vida 

(Petitpas et al., 2005), ya que pueden transferirse al ámbito académico (Petitpas, 2004) o a otras 
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áreas fuera del deporte (Weiss et al., 2016). Así como también se ha demostrado que desarrollar 

habilidades para la vida ayuda a mejorar el éxito deportivo (Gould et al., 2007) 

Asimismo, existen habilidades aprendidas en el deporte de alto rendimiento que pueden 

ser transferidas y aplicables a otro espacio distinto al que se aprendieron, tales como el trabajo 

o incluso en otras áreas de la vida (Petitpas et al., 1992).  

Por otro lado, existen las llamadas soft skills o habilidades blandas, este tipo de 

habilidades no son aprendidas en un ambiente escolar, sino que son aprendidas con poca 

información de manera formal, pero que es altamente enfocada y relevante, aunada a mucha 

experiencia en el mundo real y a una práctica dentro y fuera de la zona de confort. Este tipo de 

habilidades requiere continua y oportuna, retroalimentación, que sea relevante y constructiva de 

otras personas, donde las actitudes y sus consecuencias puedan ser observadas y comprendidas 

(McGurk, 2010). Este tipo de habilidades intra e interpersonales son esenciales para el desarrollo 

personal pueden adquirirse/desarrollarse mediante esfuerzos de capacitación adecuados, y 

también pueden combinarse para lograr resultados complejos (Kechagias, 2011). 

Este tipo de habilidades manejan una relación simbiótica con las habilidades duras que 

son necesarias para realizar un trabajo, es decir, son un complemento (Jackson, 2009). 

Asimismo, el poseer este tipo de habilidades podría ayudar a mejorar el desempeño laboral, 

impulsando así el éxito en el trabajo (Gibb, 2014; Kechagias, 2011; Vera, 2016).  

Tal y como hemos revisado en los conceptos anteriores este tipo de habilidades pueden 

aprenderse en ambientes no formales tal y como puede ser el deporte. De hecho, en los últimos 

años se han realizado diversos estudios respecto al aprendizaje de este tipo de habilidades en 

personas que practican una carrera dual (Miró et al., 2017; Pallarés et al., 2011). Este tipo de 

personas son aquellas las cuales estudian y hacen deporte o bien trabajan y hacen deporte 

(Stambulova & Wylleman, 2014). Por lo que Stambulova et al. (2015) mencionan que la 

combinación del deporte y los estudios de forma equilibrada ayudará a los deportistas a lograr 

sus objetivos tanto académicos como deportivos, permitiéndoles vivir una vida privada 

satisfactoria, así como mantener una buena salud y bienestar.  

Además, estas habilidades al ser desarrolladas dentro del entorno deportivo son 

importantes para los deportistas para afrontar las dificultades que se encuentran (como la del 

COVID 19), y no solo eso, sino que también son necesarias para el desarrollo de ciertas variables 

psicológicas (Clemente-Suárez et al., 2020; Fuentes-García, 2020; Leguizamo et al., 2021). 

Una de esas variables es la motivación la cual ha sido participe de diversas definiciones, 

coincidiendo gran parte de ellas en la intensidad y dirección del comportamiento o del esfuerzo 

tal y como apuntan Weinberg y Gould (1995). La motivación nos ayuda a entender por qué los 

individuos realizan ciertas acciones en distintos ámbitos de la vida (Balaguer et al., 2011) y al 

motivo por el cual se realiza la práctica deportiva (Castillo & Balaguer, 2001; Castillo et al., 

2007; Palou, et al., 2005). 

Para describir un poco más lo que es la motivación, es necesario hablar acerca de la 

Teoría de la Autodeterminación (SDT por sus siglas en inglés; Ryan & Deci, 2000a).  

La SDT examina el crecimiento psicológico, el compromiso y el bienestar por medio de 

la influencia de las condiciones biológicas, sociales y culturales, y si estas se mejoran o debilitan 

tanto de forma general como de forma específicas (Ryan & Deci, 2017). Además, plantea que 
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las personas poseen distintos niveles de motivo y de orientación, por lo que se podría decir que, 

la motivación manifiesta porqué los individuos realizan ciertas conductas (Ryan & Deci, 2000a).  

Según la SDT, específicamente la Teoría de la Integración Organísmica existen diversos 

tipos de motivación que representan formas cualitativamente diferentes en las que se puede 

regular un comportamiento. La teoría propone que estas formas de regulación se encuentran en 

un continuo (Tabla 2), presentando la regulación completamente no autodeterminada hasta la 

completamente autodeterminada (Deci & Ryan, 1985a, 2000; Ryan & Deci, 2000a).  

Por un lado (Ver Tabla 2) tenemos a la no motivación, que hace referencia a la falta de 

intención y sentido para actuar (Deci & Ryan, 1985b), argumentando que las personas con este 

tipo de motivación no valoran la actividad que realizan (Ryan, 1995), ya sea porque no se siente 

competente para realizarla (Bandura, 1986), o porque cree que no producirá el resultado que 

desea (Seligman, 1975). 

Mientras que, del lado contrario, tenemos a la motivación intrínseca, este tipo de 

motivación se considera como la más autodeterminada y en la que el individuo realiza una 

actividad por sus inherentes satisfacciones a buscar la novedad y el desafío, así como a ampliar 

y seguir ejercitando sus capacidades, etc (Ryan & Deci, 2000b).  

Por otro lado, la motivación extrínseca hace referencia al rendimiento de una actividad 

para lograr un resultado separable, lo que la permite contrastar con la motivación intrínseca, ya 

que la actividad se realiza para la satisfacción inherente de la actividad, aunque la motivación 

extrínseca varia en cuanto a su autonomía (Ryan & Connell, 1989; Vallerand, 1997). 

Asimismo, existen las llamadas conductas extrínsecamente motivadas, consideradas 

como menos autónomas y que son reguladas de forma externa, completando así el camino del 

continuo de autodeterminación que existe entre la no motivación y la motivación intrínseca.  

Este tipo de conductas externas están compuestas por la regulación externa, la cual 

implica participar en un comportamiento solo para satisfacer presiones externas o para obtener 

recompensas impuestas externamente. También tenemos a la regulación introyectada, la cual 

conlleva incluir este tipo regulación dentro de uno mismo, pero a su vez implica no aceptarla 

como propia totalmente. Este tipo de regulación implica conductas que son llevadas a cabo con 

el fin de evitar la culpa o la ansiedad o bien para beneficios del ego.  

Otro tipo de regulación más autodeterminada es la regulación identificada, la cual 

implica otorgarle un valor de forma consciente a un comportamiento o a un ajuste de la 

conducta, de modo que esta es aceptada o se considera personalmente importante. Por último, 

tenemos a la más autónoma de las regulaciones que forma parte de la motivación externa, la 

regulación integrada. Este tipo de regulación ocurre cuando las regulaciones identificadas se 

aceptan totalmente por el yo, ya que estas han sido evaluadas e introducidas dentro del sistema 

de valores y necesidades del individuo. (Ryan & Deci, 2000b). 
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Tabla 2. 

El continuo de autodeterminación que muestra los tipos de motivación con sus estilos 

regulatorios, el locus de causalidad, y los procesos correspondientes (Ryan & Deci, 2000b). 

Conducta 
No 

autodeterminado 
    Autodeterminado 

Tipo de 

motivación 
No motivación Motivación extrínseca 

Motivación 

intrínseca 

  Motivación controlada Motivación autónoma 

    

Tipo de 

regulación 
Sin regulación 

Regulación 

externa 

Regulación 

introyectada 

Regulación 

identificada 

Regulación 

integrada 

Regulación 

intrínseca 

Locus de 

causalidad 

percibido 

Impersonal Externa 
Algo 

externa 

Algo 

interna 
Algo interna Interna 

Proceso 

regulatorio 

relevante 

Sin intención, 

sin valor, 

incompetencia, 

falta de control 

Obediencia, 

recompensas 

externas y 

castigos 

Autocontrol, 

implicación 

al ego, 

recompensas 

internas y 

castigos 

Importancia 

personal, 

valoración 

consciente 

Congruencia, 

consciencia, 

síntesis con 

el Yo 

Interés, disfrute, 

satisfacción 

inherente 

 

Dicho esto, también podemos hablar de que la SDT reconoce dos tipos de motivación: 

motivación autónoma y motivación controlada. La motivación autónoma está compuesta por la 

regulación intrínseca y por los dos tipos de motivación externa más autodeterminadas como lo 

son la regulación integrada y la regulación identificada. Mientras que la motivación controlada 

está compuesta por la regulación externa y la regulación introyectada (Deci & Ryan, 2008).  

La SDT también propone que los tipos de motivación pueden llegar a tener 

consecuencias positivas y/o negativas para los individuos dependiendo del grado de implicación 

que estos tengan dentro de una actividad. Esto quiere decir que, las regulaciones más autónomas 

tenderán a mostrar un funcionamiento positivo mayor y de ajuste personal que las regulaciones 

menos autónomas (Deci & Ryan, 2000).  

Asimismo, en el ámbito deportivo se ha demostrado que el estar motivado 

autónomamente se asocia con la salud y el bienestar (Ryan & Deci, 2002) y con una mejor 

valoración sobre ellos mismos y una mayor satisfacción en sus vidas mejorando su autoestima 

(Balaguer et al., 2008). Mientras que, del lado contrario el estar motivado de forma controlada, 

así como el no estar motivado puede estar relacionado emociones negativas, tal y como lo es la 

ansiedad (López et al., 2011; Pineda-Espejel et al., 2015).  

El concepto de ansiedad fue definido por Spielberg (1966), pero no fue hasta Martens 

(1977) que se desarrolló este concepto específicamente para el deporte. Martens menciona que 

los deportistas tienen la tendencia a presentar ansiedad antes o durante la competencia. 

Posteriormente, Martens et al. (1990) plantearon que la ansiedad competitiva además de evaluar 

elementos somáticos también debía hacerlo con elementos cognitivos, para lo cual desarrolló la 

Teoría Multidimensional de la Ansiedad. Dicha teoría plantea que, si bien los elementos 
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somáticos y cognitivos coexisten e interactúan dentro del individuo, su naturaleza es distinta y 

debe ser medida por separado.  

Mientras la ansiedad somática es un estado emocional inmediato caracterizado por la 

aprensión y la tensión asociados a la activación del organismo que se produce en situaciones de 

competencia, la ansiedad cognitiva es el componente mental de la ansiedad y es causado por 

expectativas negativas sobre el éxito o por una autoevaluación negativa (Martens, 1990).  

Posteriormente, Smith et al., (1990) demostraron que el instrumento utilizado para medir 

la ansiedad a través del modelo Multidimensional (Martens, 1977) media la ansiedad somática, 

no así la ansiedad cognitiva especifica del deporte, por lo que, Smith et al., (2006) profundizaron 

en el tema de la ansiedad cognitiva desarrollando un instrumento fiable y que además de medir 

la ansiedad somática, también media la ansiedad cognitiva, proponiendo que esta se manifiesta 

en forma de preocupación y desconcentración.  

Como hemos visto hasta ahora, el entorno deportivo se presta para observar factores 

situacionales y conductuales, no solo a nivel individual, sino colectivo. Es por ello por lo que 

un tema importante a nivel colectivo son las dinámicas de equipo. 

Este término fue utilizado por Kurt Lewin (1939) para nombrar ciertos fenómenos que 

se llevan a cabo dentro de un grupo. Cirigliano y Villaverde (1966) mencionan que "la dinámica 

de grupo se refiere a las fuerzas que actúan en cada grupo a lo largo de su existencia y que lo 

hacen comportarse en la forma como se comporta. Estas fuerzas constituyen el aspecto dinámico 

del grupo: movimiento, acción, cambio, interacción, reacción, transformación, etc.; y se 

distinguen de los aspectos relativamente estáticos, tales como el ambiente físico, el nombre, la 

finalidad, la constitución, etc." (p. 64). Esto implica que la dinámica de los grupos se refiere a 

lo que sucede dentro de ellos, es decir, a la interacción que se da entre los miembros del grupo.  

Las dinámicas de equipo han sido estudiadas desde el punto de vista de la psicología 

social, haciendo hincapié en la participación de los miembros del equipo en la toma de 

decisiones y en las ventajas que los individuos tienen al cooperar dentro de sus grupos 

(Cartwright & Zander, 1971).  

Es a través de esta ventaja que tienen de participar los miembros que hace que el grupo 

se reúna para realizar una tarea en común y trabajen en conjunto para poder lograrla. El logro 

de los objetivos del grupo estará determinado en la medida en que la dirección y la fuerza de 

sus comportamientos estén dirigidos hacia la misma (Lewin, 1973).  

Por otro lado, las dinámicas de equipo también han sido estudiadas en el ámbito 

deportivo. Sin embargo, las dinámicas internas psicológicas de los equipos se han centrado en 

marcos teóricos inconsistentes, ocasionando una afectación a los fundamentos teóricos, así 

como a la intervención aplicada en la búsqueda de mantener o mejorar el rendimiento de los 

equipos (Taylor & Brown, 1979). Es por ello que, con el fin de dar respuesta a estas 

problemáticas, Olmedilla et al. (2016) propusieron un modelo que combina cinco marcos 

conceptuales principales relacionados con la dinámica psicológica del equipo cooperativo. 

Dichos marcos teóricos son: la coordinación, cohesión, cooperación, integración e identificación 

(ver Figura 3). Se presentan en forma piramidal ya que se van presentando de forma jerárquica, 

una vez que un equipo presente los cinco marcos teóricos en su conjunto obtendrá una dinámica 

capaz de mejorar el rendimiento colectivo. 
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Figura 3.  

Modelo jerárquico piramidal para la dinámica psicológica en equipos cooperativos 

(Olmedilla et al., 2016). 

 

La coordinación se entiende como esa disponibilidad de las acciones de los miembros 

del equipo, que combinadas pueden resultar en la consecución de objetivos de forma más 

efectiva. Para que este objetivo se cumpla, deben combinarse tres factores, tipo, momento y 

lugar, por lo que, dicho en otras palabras, la coordinación implicaría disponer las acciones de 

los miembros del equipo de modo que el tipo de acción o acciones se lleven a cabo en el 

momento y lugar correctos. Para ello, conseguir una acción de equipo puede requerir que cada 

miembro del equipo emprenda un tipo de acción concreto (Eccles, 2010). 

También tenemos a la cohesión definida por Festinger et al. (1950), como la suma de 

todas las fuerzas que influyen en que un grupo se mantenga unido. Por otro lado, Carron et al. 

(2002) definen la cohesión como un proceso dinámico que se refleja en la tendencia de un grupo 

a no separarse y permanecer unido con la finalidad de conseguir sus objetivos instrumentales 

y/o para la satisfacción de las necesidades afectivas de sus miembros, en la que se destacan dos 

categorías diferenciadas: los aspectos sociales y los aspectos de la tarea del grupo. 

El tercer concepto es la cooperación, esta es vista como un proceso social, el nivel de 

cooperación se evalúa y se recompensa a través del rendimiento obtenido de forma colectiva a 

través de la consecución de objetivos (Coakley, 1994). 

Asimismo, la cooperación se compone de dos factores básicos, el primero es llamado 

cooperación disposicional incondicionada, en donde los deportistas muestran tendencia o 

disposición a cooperar de forma más o menos incondicional. Mientras que la segunda es la 

cooperación disposicional condicionada y esta muestra la tendencia o disposición de los 

deportistas a cooperar en función de los objetivos que se quieran conseguir (García-Mas, 2001; 

García-Mas et al., 2006)  
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Por último, tenemos dos conceptos ligados a una teoría como lo son la integración y la 

identificación. Ambos conceptos se basan en la teoría de la identificación social definida por 

Tajfel (1981) como “aquella parte del concepto de uno mismo que tiene un sujeto derivado de 

su conocimiento de pertenencia a un grupo (o grupos) social junto con el valor y la importancia 

emocional unidos a dicha pertenencia” (p. 68). Posteriormente, Turner (2010) postuló que esta 

identidad social era de ser necesariamente entendida de forma diferente cuando se refería a 

relaciones grupales interactivas producidas dentro del propio grupo y no en su relación con otros 

grupos o el contexto social, en este caso estaríamos hablando de identidad grupal.  

Las principales premisas de la Teoría de la Identidad Social son que: a) la persona está 

motivada para crear y mantener un concepto positivo de sí mismo, y b) este deseo de positivismo 

se extiende a la evaluación de los grupos sociales de los que forma parte (Tajfel, 1981). 

Tomando estas premisas en conjunto, se desprende que los sujetos actuarán más favorablemente 

hacia los miembros de su grupo (al que se hace referencia como grupo excluyente) y / o 

discriminarán a los miembros de otros grupos (a los que se hace referencia como grupos ajenos) 

(Tajfel, 1981; Tajfel et al., 1971). 

Una vez descritos estos cinco marcos conceptuales por los cuales está compuesto el 

modelo jerárquico piramidal (Olmedilla, et al., 2016), cabe mencionar que dicho modelo está 

compuesto por cuatro factores que conforman la meta-dinámica psicológica que busca dar 

respuesta a las deficiencias en la calidad explicativa de esta teoría anteriormente mencionados, 

ya que la mayor parte del tiempo los líderes son analizados por separado de los miembros del 

equipo (Edwards, 1991).  

El primero de ellos, la Cooperación Global, este factor cubre los cinco conceptos de 

manera igualitaria; el segundo, es el Crecimiento Personal, este factor indica que el miembro o 

gerente del equipo apunta a su realización personal y/o su crecimiento profesional a través de 

su trabajo en el equipo; el tercero es la Cooperación Emocional, este factor indica que una 

persona trabaja en equipo, o la entrena, debido a las emociones positivas que conlleva su trabajo 

dentro del equipo. Finalmente, el cuarto es la Cooperación Condicional, este factor indica que 

un miembro de un equipo o un gerente de equipo considera su trabajo en el equipo como 

instrumental, principalmente para lograr sus propios objetivos, cualesquiera que fueran. A través 

de estos cuatro factores se desarrolló un instrumento el cual mide la dinámica de los equipos a 

través de dos perspectivas “Como jugador” y “Como si fuera el entrenador” (Ruíz-Barquín, et 

al., 2017). No obstante, para efectos de esta investigación, utilizaremos las dinámicas de equipo 

como un factor único. 

Por medio del instrumento creado a través este modelo, se trata de explicar hasta qué 

punto un equipo de trabajo tiene una orientación homogénea en la visión del trabajo colectivo 

de sus miembros, así como saber si los miembros del equipo y el personal tienen un ajuste 

interno entre sus creencias sobre el trabajo del equipo cuando lo observan con la visión de un 

gerente y cuando lo hacen desde el punto de vista de un miembro del equipo (Gilbert, et al., 

2015; Round et al., 1987). Todo esto con el fin de proporcionar información clara y precisa 

sobre las características psicológicas de los miembros del equipo, para que los entrenadores 

puedan manejarlos de la manera más efectiva. Asimismo, estos factores explican completamente 

un conocimiento implícito y latente sobre las motivaciones de las personas para formar parte 

y/o administrar equipos orientados al desempeño. 
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A continuación, y con el fin de justificar tanto la perspectiva Como jugador y Como si 

fuera entrenador, debemos hablar de dos teorías mediante las cuales se fundamenta: la teoría del 

ajuste y la disonancia cognitiva. 

La teoría del ajuste del trabajo (Dawis et al., 1964, 1968; Lofquist & Dawis, 1969) 

proporciona un modelo para conceptualizar la interacción entre individuos y entornos laborales. 

Es decir, se basa en el concepto de ajuste de la persona y el ambiente (P-E, por sus siglas en 

inglés [Person-Environment]). El ajuste, denominado "correspondencia", se define en términos 

de la interacción entre la personalidad del trabajo y el ambiente de trabajo. La correspondencia 

es una relación recíproca en la que la personalidad y el entorno laboral responden mutuamente 

con el individuo cumpliendo los requisitos del entorno laboral y el entorno laboral cumpliendo 

los requisitos del individuo. El proceso continuo y dinámico por el cual el individuo busca lograr 

y mantener correspondencia con el ambiente de trabajo se llama ajuste de trabajo. Por lo tanto, 

los resultados del ajuste laboral son una función de la correspondencia trabajo / personalidad-

trabajo / entorno.  

Por otro lado, la teoría de la disonancia cognitiva (Festinger, 1957) se centra en la idea 

de que si una persona sabe varias cosas que no son psicológicamente consistentes entre sí, 

intentará, en una variedad de formas, hacerlas más consistentes. Es decir, que si dos elementos 

de información que psicológicamente no encajan estos tendrían una relación disonante entre sí. 

Estos elementos de información pueden ser sobre comportamiento, sentimientos, opiniones, 

entorno, etc.  

La existencia de la disonancia, siendo psicológicamente incómoda podría llegar a causar 

un cierto grado de ansiedad, o bien podría motivar a la persona a tratar de reducir la disonancia 

y lograr la consonancia. 

Es decir, la disonancia cognitiva podría llegar a generar ansiedad o convertirse en un 

estado motivador, dependiendo de las expectativas que tenga una persona. Dichas expectativas 

ser generarán en gran medida por la cantidad de experiencias acumuladas a lo largo de nuestras 

vidas. Cuando tal expectativa no se cumple, ocurre la disonancia. Por ejemplo, un deportista 

que ha sido constante en sus entrenamientos y que se ha preocupado por todos los aspectos que 

influyen en su rendimiento (físico, técnico, táctico y psicológico) esperaría obtener mejores 

resultados en la competencia que cualquiera de sus compañeros que hizo todo lo contrario a él. 

Sin embargo, si sucediera lo contrario, existiría una disonancia entre estos dos datos, aunque 

por supuesto, como ya se mencionó anteriormente, esto dependerá de las expectativas de la 

propia persona. Asimismo, alguien que es muy seguro de sí mismo puede esperar tener éxito en 

lo que sea que haya intentado, mientras que alguien que tiene una baja opinión de sí mismo 

podría esperar fracasar. En estas circunstancias, lo que produciría disonancia para una persona 

podría producir consonancia para otra.  

Evidencia empírica 

A continuación, se muestra la evidencia empírica de las investigaciones previas que han 

analizado la relación entre las variables del presente trabajo de investigación. 

Como parte de los proyectos que se han implementado para apoyar a los deportistas de 

alto rendimiento podemos encontrar los siguientes:  

El proyecto “Be a Winner In elite Sport and Employment before and after athletic 

Retirement” (B-WISER, 2018), cuyo objetivo es facilitar la empleabilidad de los deportistas 
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activos, retirados y con empleo después de su carrera deportiva. Además de eso, también brinda 

asesoría a proveedores de apoyo profesional dual para comprender mejor las competencias y 

dar una asesoría de calidad a deportistas con carrera dual. 

Asimismo, podemos encontrar el Australian Institute of Sport (https://www.ais.gov.au/), 

el cual tiene como objetivo mejorar la salud y el bienestar de los australianos y construir 

comunidades más fuertes a través de la participación y el compromiso con el deporte. Todo esto 

trabajando junto con la industria del deporte y la comunidad en general para defender el papel 

que puede desempeñar el deporte en la participación de todos los australianos, 

independientemente de su edad, raza, género, antecedentes culturales y capacidad física. 

También podemos encontrar el UK Sports Institute (https://www.uksport.gov.uk), cuya 

misión es trabajar en asociación para llevar el deporte olímpico y paralímpico en el Reino Unido 

a un éxito de clase mundial, asumiendo múltiples responsabilidades, logrando a través de ellas 

conseguir apoyos en beneficio de los deportistas del Reino Unido. 

Del mismo modo, hay programas que asesoran a los deportistas con carrera dual tales 

como el Tutoresport-UAB (https://www.uab.cat/tutoresport/), el cual es un programa de tutela 

académica dirigido a deportistas de alto nivel que estudian en la Universidad Autónoma de 

Barcelona. Dicho programa dio inicio el curso 1996-1997, desde entonces ha contado con la 

participación de tutores y estudiantes de distintas facultades de esa universidad de forma 

ininterrumpida.  

Por otro lado, también se encuentra el Esport-Estudis, el cual fue inspirado por el 

Tutoresport-UAB. Este es un programa de apoyo académico para estudiantes-deportistas de élite 

del Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC), centro de Barcelona. Este 

programa se consolidó en el año 2014 y se creó con el propósito de facilitar la compaginación 

de los estudios universitarios en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte con la carrera en 

la élite deportiva. 

Habilidades blandas 

Con respecto a instrumentos que miden las habilidades adquiridas en el deporte podemos 

encontrar el Dual Career Competency Questionnaire for Athletes (DCCQ-A; De Brandt et al., 

2018) el cual mide las percepciones de los atletas sobre la importancia y posesión de 

competencias en la carrera dual en una escala tipo Likert de 5 puntos. Para la validación de este 

cuestionario participaron 3.350 atletas de 15 a 26 años (M = 18.6, SD = 2.5) de nueve países 

europeos. Dicho cuestionario dio como resultado un cuestionario de cuatro factores (gestión de 

la carrera dual, planificación de carrera, conciencia emocional, e inteligencia social y 

adaptabilidad) de 29 ítems con propiedades psicométricas satisfactorias: χ (296) = 2699, 

RMSEA = .049, CFI = .952, TLI = .934. Asimismo, se obtuvieron puntajes de consistencia 

interna adecuados para el cuestionario de forma general (alfa = 0,91) y sus cuatro factores (alfa 

= 0,75–87).  

Por otro lado, también encontramos el Cuestionario de Competencias de Deportistas para 

la Empleabilidad (ACQE; Smissmans et al., 2021). Para la validación del cuestionario 

participaron 954 sujetos (M = 26.74, SD = 9.90). El cuestionario consta de 28 items dividios en 

cuatro factores, los cuales son: Gestión de carrera y estilo de vida, Comunicación de Carrera, 

Resiliencia de carrera, y Compromiso y flexibilidad de carrera. Dicho cuestionario obtuvo 

puntajes aceptables: χ (272) = 1036, RMSEA = .055, CFI = .957, TLI = .94. Asimismo, se 

obtuvieron valores de consistencia interna de .71 a .85 entre los cuatro factores. 
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Dinámicas de equipo y motivación 

Cooperación y motivación 

Ponseti et al. (2016) realizaron un estudio en el cual analizaron la relación entre los 

niveles de motivación autodeterminada y los factores de cooperación deportiva en 270 jóvenes 

deportistas. Los datos fueron analizados por medio de una red bayesiana para conocer las 

relaciones de dependencia e independencia probabilística de las seis variables estudiadas. Los 

resultados indicaron que la cooperación incondicional y la motivación extrínseca son las 

variables probabilísticamente más independientes, y la motivación intrínseca depende 

directamente de las otras dos. La cooperación y la motivación condicional tienen los valores de 

probabilidad más bajos. Al final concluyeron que la cooperación y la motivación extrínseca son 

las dos raíces de la dinámica del equipo, como variables no relacionadas.  

Cohesión y motivación 

En una investigación realizado por Conde et al. (2015) se estudió la relación entre la 

motivación, las lesiones, la cohesión grupal y el sexo, sobre el compromiso deportivo, esto en 

146 jugadores universitarios de futbol en donde los resultados respecto a la relación entre la 

cohesión y la motivación arrojaron una influencia positiva y significativa entre ambas. 

Garcia-Calvo et al. (2008) establecieron una relación entre la motivación y la cohesión, 

en la cual participaron 492 jugadores de futbol pertenecientes a las categorías infantil, cadete y 

juvenil con edades entre 13 y 19 años. Los resultados mostraron relaciones positivas entre la 

cohesión y la motivación intrínseca y la motivación extrínseca identificada. Asimismo, se 

obtuvieron relaciones negativas entre la cohesión grupal y la motivación extrínseca 

introyectada, externa y no motivación. 

Por otro lado, Behnam y Taghizadeh (2018) realizaron un estudio en el que participaron 

64 hombres atletas en gimnasia aeróbica que participaron en competiciones nacionales. Los 

resultados mostraron que la motivación tuvo una relación significativa con la cohesión grupal, 

siendo capaz de predecir la cohesión de los participantes. Asimismo, la motivación determinó 

el 17 por ciento la posibilidad de cambiar la dinámica respecto a la cohesión grupal. Además de 

que la motivación podría predecir más del 41 por ciento del grupo cohesión. 

En otro estudio realizado por Fiorese et al. (2017) estudiaron la relación entre la cohesión 

grupal y la motivación en 141 jugadores de futbol profesional de Brasil. Los resultados 

mostraron una relación positiva de la integración social grupal con la regulación intrínseca, y 

una relación positiva entre la atracción grupal social se con la regulación identificada. 

Asimismo, por medio de un modelo de ecuaciones estructurales, encontraron que la motivación 

autónoma predice positivamente la cohesión tarea y la cohesión social, mientras que la 

motivación controlada predijo negativamente la cohesión social y cohesión tarea. 

Identificación y motivación 

Cassidy et al. (2014) realizaron un estudio a 271 estudiantes de ciencias del deporte (229 

hombres y 42 mujeres) con edades entre 18 y 38 años, en el cual encontraron relaciones positivas 

entre la identidad social del entrenador y la identidad social del equipo con la motivación. 
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Dinámicas de equipo y ansiedad 

Cohesión y ansiedad 

Eys et al. (2003) estudiaron la relación entre la cohesión y la ansiedad precompetitiva en 

392 jugadores de futbol, rugby y hockey sobre pasto. Los resultados mostraron que los atletas 

que percibieron su ansiedad somática como facilitadora tenían percepciones más altas de 

Integración grupal tarea. Mientras que los que percibieron su ansiedad cognitiva como 

facilitadora tenían percepciones altas de atracción individual al grupo y de integración grupal 

tarea. 

Cooperación y ansiedad 

En un estudio realizado por Pons et al. (2016) como parte de sus objetivos se analizaron 

las relaciones entre la ansiedad competitiva y la cooperación en 144 jugadores de baloncesto de 

entre 13 y 17 años. Los resultados de dicha investigación mostraron asociaciones positivas entre 

la cooperación condicionada y la ansiedad somática y desconcentración. Mientras que la 

cooperación con el entrenador y la cooperación incondicionada se relacionó negativamente con 

la desconcentración.  

 

Motivación y ansiedad 

Ramis (2013) realizó una investigación con 606 deportistas con edades entre 9 y 18 años, 

cuyos resultados por medio de un modelo de ecuaciones estructurales arrojaron que existe una 

capacidad de predicción negativa del índice de autodeterminación sobre la ansiedad somática y 

desconcentración, no así con la preocupación.  

Garcia-Mas et al. (2015) realizaron un estudio con 270 jugadores de fútbol, balonmano 

y baloncesto, en el que como arte del objetivo del estudio analizaron las relaciones entre la 

autodeterminación y su impacto sobre los componentes somáticos y cognitivos de la ansiedad 

competitiva por medio de una red bayesiana. Los resultados mostraron distintas relaciones de 

dependencia estadística entre la motivación autodeterminada, respecto de la ansiedad 

competitiva. 

En otro estudio realizado por Pulido et al. (2017), se analizó una muestra de 124 judocas 

con el fin de analizar la relación entre los distintos tipos de motivación con las necesidades 

psicológicas básicas y la ansiedad cognitiva, somática y autoconfianza. Parte de los resultados 

demostraron que la ansiedad somática se relacionó negativamente con la motivación intrínseca 

y positivamente con la no motivación. Mientras que la ansiedad cognitiva relaciono 

positivamente con la regulación introyectada y externa. 

En un estudio realizado por Ponseti et al. (2019) se analizó la relación entre la motivación 

autodeterminada y la ansiedad competitiva, a través de Redes Bayesianas. Los resultados 

mostraron la ansiedad por desconcentración (o falta de concentración) (la más responsable de la 

disminución del rendimiento) actúa como un "modulador" de la ansiedad provocada por el peso 

de la probabilidad de motivación externa, mientras que la ansiedad somática se convierte en el 

subproducto "final" de las otras variables. Por otro lado, se demuestra la escasa influencia sobre 

la ansiedad por la competencia generada por la motivación intrínseca, y el complejo efecto 

probabilístico de la regulación introyectada e identificada con respecto a la aparición de 

ansiedad debido a la preocupación por el rendimiento.  



34 
 

También Pineda-Espejel et al. (2020) en un estudio realizado a 239 deportistas de alto 

rendimiento quienes participaban en una variedad de deportes, encontraron que, la ansiedad 

cognitiva se relaciona con la desmotivación y la ansiedad somática se relaciona con la 

motivación controlada y la desmotivación. Asimismo, por medio de un modelo de ecuaciones 

estructurales se encontró que la no motivación predijo la ansiedad somática y la ansiedad 

cognitiva. 

 

Dinámicas de equipo, motivación y ansiedad 

Con respecto al conjunto de las tres variables de estudio, Reyes-Hernández (2018), 

realizó un estudio con una muestra de 674 deportistas de diferentes deportes de conjunto. Los 

resultados mostraron una relación entre las dinámicas de equipo con la ansiedad somática, 

preocupación y desconcentración en el deporte de basquetbol. Por otro lado, las dinámicas de 

equipo se relacionaron positivamente con todas las regulaciones motivacionales en el béisbol y 

el futbol rápido, mientras que en el balonmano y softbol también existió relación positiva con 

todas las regulaciones motivacionales a excepción de la no motivación.  
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Discusión general 

El presente trabajo tuvo un objetivo general y tres específicos, para dar respuesta a estos, 

se desarrollaron tres estudios. En cada uno de los estudios se desarrollaron discusiones para 

contrastar los resultados obtenidos en cada uno de ellos. Es por esto que, en este apartado se 

pretenden abordar los resultados obtenidos en cada uno de los estudios de forma global. 

El primer estudio tuvo como objetivo dar a conocer el proyecto Elit-in, el cual busca 

promover la educación en el deporte a través de un enfoque basado en el desarrollo de 

habilidades, así como apoyar la implementación de las Directrices de la Unión Europea sobre 

Carreras Duales en deportistas. Asimismo, a través del proceso de formación del proyecto, se 

creó un cuestionario para evaluar las habilidades que tanto deportistas como empleadores 

consideran importantes a desarrollar durante la CD y que pueden transferirse al campo laboral. 

Por otro lado, con el fin de consolidar el proyecto se creó una página Web mediante la cual se 

puede acceder a la información del proyecto, así como a la plataforma online Elit-in A road to 

the future, la cual permite acceder a un curso con siete de las habilidades que tanto deportistas 

como empleadores consideraron como más importantes para transferir al campo laboral.  

El segundo estudio tuvo como objetivo validar al contexto mexicano el cuestionario 

creado en el proyecto Elit-in, esta validación se creó a través de dos estudios, en el primero de 

ellos se examinó la fiabilidad y la estructura factorial del cuestionario obteniendo resultados 

satisfactorios. En primera instancia, se confirma la fiabilidad del cuestionario, al igual que las 

versiones previas (Garcia-Mas et al., 2020, Garcia-Mas et al., en preparación), mientras que, la 

estructura factorial también fue satisfactoria. En el segundo estudio se analizó la invarianza 

factorial en función del género, esto para demostrar y corroborar la fiabilidad y validez del 

cuestionario, los resultados mostraron una equivalencia de medida entre hombres y mujeres, 

además, las habilidades más y menos importantes no difieren de forma significativa entre 

ambos. Por otro lado, los deportistas consideraron que la disciplina y la responsabilidad eran 

habilidades que debían tener y desarrollar a lo largo de su carrera deportiva, por tanto, podrían 

ser tomadas en cuenta por los empleadores para una posible contratación.  

Por último, en el tercer estudio se puso a prueba un modelo de ecuaciones estructurales 

en el cual se pretendía relacionar las dinámicas de equipo desde dos perspectivas (como jugador 

y como si fuera el entrenador), con dos de las variables más importantes y estudiadas en el 

ámbito de la psicología del deporte, la motivación y la ansiedad. Los resultados mostraron la 

mediación negativa de la motivación autónoma con las dinámicas de equipo desde ambas 

perspectivas con la ansiedad somática y desconcentración, así como, la mediación de forma 

positiva de la motivación controlada entre las dinámicas de equipo desde ambas perspectivas 

con la ansiedad somática y la desconcentración. 

La evidencia obtenida en los tres estudios que componen este trabajo respalda la 

importancia del apoyo a los deportistas con CD para evitar que se produzcan situaciones de 

fracaso o de abandono por medio de tutores (Álvarez & López, 2013). Además, se recomienda 

un asesoramiento individualizado para una mayor eficacia (López de Subijana et al., 2015; 

López de Subijana et al., 2014; Miró et al., 2017; Vilanova & Puig, 2013). Este tipo de 

asesoramiento busca conectar con la verdadera motivación de los deportistas como ser activo, 

promoviendo una formación integral que le prepare para la vida y facilite sus transiciones vitales 

(Carlin & Garcés, 2012), ayudando a la mejora del proceso formativo y la adquisición de 
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competencias genéricas importantes para el desarrollo académico y profesional (Álvarez & 

López, 2013). 

Asimismo, el haber compatibilizado la CD ha contribuido al desarrollo de habilidades 

que les ayudaron no sólo a obtener éxito durante la CD (Miró et al., 2017), sino que también les 

pueden ayudar a desarrollar de mejor forma su labor en el campo profesional (Matsankos, 2020; 

Pallarés et al., 2011). 

Por otro lado, también se deja entrever lo fundamental que son los proyectos que apoyan 

a los deportistas profesionales inmersos en una CD, ya que cumplen la función de acompañarlos 

en el proceso de su carrera deportiva y en la transición fuera de esta, tales como el proyecto 

presentado en este trabajo, Elit-in. 

En segundo lugar, también se hace evidente la importancia de la creación de 

instrumentos que ayuden a los deportistas a identificar las habilidades que consideran 

importantes para trasladar al campo laboral una vez terminada su carrera deportiva, esto con el 

fin de ampliar los datos de medición y la teoría sobre las competencias desarrolladas durante la 

CD (De Brandt, et al., 2018), así como de optimizar su empleabilidad (Smissmans, et al., 2021). 

Por último, se recalca la importancia de la CD en el desarrollo de las habilidades 

transversales, siendo de gran importancia para el desempeño de los deportistas, ya que variables 

como las dinámicas de equipo, motivación y ansiedad pueden influir tanto en su rendimiento 

deportivo como en la transición al campo laboral.   
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Conclusiones generales 

Una vez analizado los resultados de los tres estudios, podemos concluir lo siguiente:  

• La importancia de crear y darle seguimiento a proyectos como Elit-in que apoyen 

a deportistas con CD para ayudarlos en la transición al campo laboral con el fin de disminuir la 

disonancia de percepciones y desequilibrios entre educación/formación y las necesidades del 

mercado laboral. 

• Asimismo, también se resalta la importancia de contar con instrumentos válidos 

y fiables que midan las habilidades transversales que se pueden aprender en el alto rendimiento 

y que pueden transferirse al campo laboral con el fin de que empleadores conozcan lo que los 

deportistas tienen para aportar a sus empresas para una posible contratación. 

• Las dinámicas de equipo cumplen un rol importante dentro de los equipos 

deportivos puesto que, los miembros del equipo se muestran comprometidos 

independientemente del punto de vista en el que se perciban (Como jugador/Como si fuera el 

entrenador), es decir que, al existir una simetría entres estas dos perspectivas los deportistas 

cooperaban dentro de sus equipos para el logro de objetivos generando síntomas de bienestar.   

• Por último, la posibilidad de presentar ansiedad precompetitva depende de la 

percepción de las dinámicas de equipo desde ambas perspectivas, ya que, pese a que los 

deportistas pueden tener el mismo compromiso independientemente del punto de vista en el que 

se perciban, aquellos con una motivación autónoma no eran propensos a presentar un tipo de 

ansiedad. Por el contrario, los deportistas con una motivación controlada son propensos a 

presentar ansiedad cognitiva y desconcentración, independientemente del compromiso de los 

jugadores en cuanto a sus dinámicas. Es decir, que la simetría encontrada en los deportistas entre 

estas dos perspectivas generaba motivación en ellos, sin embargo, dependiendo el tipo de 

motivación presentada eran propensos a síntomas de bienestar o malestar. 
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