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Resumen 

 

Marco teórico: La lesión deportiva se relaciona con 

muchos factores psicológicos siendo uno de ellos la 

resiliencia, factor que se relaciona con la autoestima, 

afrontamiento y apoyo social. Identificar las variables de 

resiliencia, autoestima, afrontamiento y apoyo social en 

una población de deportistas universitarios y comprobar 

si existe relación entre dichas variables y las lesiones 

deportivas con base en la presencia o ausencia de lesión. 

Métodos: Se presentan datos descriptivos de 137 

deportistas universitarios y un análisis de correlación de 

la variable lesión deportiva con las variables resiliencia, 

autoestima, afrontamiento y apoyo social. Resultados: 

Se obtuvieron puntuaciones altas en todas las variables y 

se encontraron correlaciones casi afines entre la 

resiliencia de los deportistas lesionados y no lesionados 

con las variables predictores de la resiliencia. 

Conclusiones: Los deportistas universitarios tienen una 

tendencia a presentar niveles altos de resiliencia haya o 

no la presencia de una lesión deportiva. 

Palabras clave: Lesión deportiva, resiliencia, 

autoestima, afrontamiento y apoyo social. 

 

 

Abstract 

 

Theoretical Framework: The sports injury is related to 

many psychological factors, one of them being 

resilience, a factor that is related to self-esteem, coping 

and social support. Objective. Identify the variables of 

resilience, self-esteem, coping and social support in a 

population of university athletes and check whether 

there is a relationship between these variables and 

sports injuries based on the presence or absence of 

injury. Methods: Descriptive data of 137 university 

athletes and a correlation analysis of the sport injury 

variable are presented with the variables resilience, 

self-esteem, coping and social support.  Results: High 

scores were obtained in all the variables and almost 

similar correlations were found between the resilience 

of the injured and non-injured athletes with the 

predictive variables of resilience.  Conclusions: 

University athletes have a tendency to present high 

levels of resilience whether or not there is a sports 

injury. 

Key words: Sports injury, resilience, self-esteem, 

coping and social support. 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia el deporte ha sido considerado como una característica 

del ser humano que involucra a un gran número de personas (Lawther, 1987) y aporta a 

quien lo practica beneficios como una mejor función cardiovascular, aumento en la fuerza 

y flexibilidad (Walker, 2010). Sin embargo, conlleva un considerable riesgo de lesiones 

en quienes lo practican, ya sea en el ámbito escolar o profesional (Olmedilla, García y 

Martínez, 2006), afectando negativamente la calidad de vida de los deportistas (Abenza, 

Olmedilla y Ortega, 2009). 

La lesión deportiva puede afectar otros ámbitos de la vida del deportista además 

del deportivo (Ortín, Olivares, Abenza, Gonzáles y Jara, 2014) y ocasionar un trauma más 

o menos grave debido a las cargas de dolor, ansiedad, dudas y miedos (Palmi, 2001). 

Respecto a sus consecuencias emocionales, estas suelen depender de la situación al igual 

que del tiempo de la lesión (por ejemplo, una lesión ocurrida en un momento clave de un 

campeonato) y de la persona (por ejemplo, un deportista que psicológicamente es 

vulnerable) (Wiese-Bjornstal, 2014). Por desgracia en la actualidad el número de 

deportistas lesionados va en aumento debido a factores como el incremento de 

practicantes, el alto nivel de exigencias que tienen los deportistas de alto rendimiento 

(Palmi y Solé, 2014), así como la profesionalización, la competitividad y la extensión de 

la práctica (Almeida, Olmedilla, Rubio y Palou, 2014).  

Existen muchos factores psicológicos relacionados con la lesión deportiva (Zurita, 

et al., 2009) y uno de ellos es la resiliencia, variable que se relaciona con la incidencia de 

lesiones deportivas puesto que investigaciones han determinado que a mayor resiliencia 

existe una menor posibilidad de sufrir una lesión (Zurita, et al., 2017).  

La resiliencia es un concepto que, en lo que al área de la psicología y la psiquiatría 

se refiere, no tiene una definición única. Sin embargo, en todas las definiciones se pueden 
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encontrar 2 componentes esenciales: 1) la facultad de protección de la integridad propia 

bajo presión y 2) la facultad de proyectar un comportamiento positivo pese a las 

situaciones difíciles (Pérez, 2009). Stefan Vanistendael, sociólogo y demógrafo que ha 

publicado varios trabajos respecto al tema señala que la resiliencia puede ser la capacidad 

(muy real pero no visible) para superar los problemas y construir una vida (Vanistendael, 

Vilar y Pont, 2009). En sí, es una variable que ha sido estudiada en diversos campos de 

la psicología, por lo que es de llamar la atención que no haya el mismo interés por parte 

de los psicólogos del deporte, debido a que, en el contexto deportivo son comunes las 

adversidades y el estrés (Gucciardi, Jackson y Coulter, 2011; Mellalieu, Neil, Hanton y 

Fletcher, 2009).  

Las teorías de la resiliencia se basan en gran parte, en poblaciones clínicas (Garcia, 

et al., 2014) y debido a lo especificas que son las conclusiones extraídas de los estudios 

en poblaciones generales, no pueden ser fácilmente aplicables a estudios que relacionan 

resiliencia y deporte por las características del contexto deportivo (Fletcher y Sarkar, 

2012; en García et al., 2014). Sin embargo, pese a lo anterior, hoy en día se sabe que la 

resiliencia es uno de los factores que permite al deportista alcanzar el éxito y superar las 

adversidades durante su carrera deportiva (García, Molinero y Salguero, 2016) ya que se 

ha observado que aquellos atletas con bajo nivel de resiliencia son, psicológicamente más 

vulnerables ante lo negativo que pueda acontecer en su realidad y tienden a reaccionar 

ante estas adversidades con agresividad o frustración (Dramismo, 2007; en Chacón, 

Castro-Sanchez, espejo-Garcés y Zurita, 2016). 

Entre las distintas características que se han encontrado en las personas resilientes 

se pueden mencionar un alto nivel de autoestima, capacidad de afrontamiento y apoyo 

social (Esquivel, 2008). La autoestima según diversas investigaciones es un factor 

predictor de la resiliencia debido a que por sus características, ayuda a las personas a 
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enfrentar mejor al mundo aprovechando de una mejor manera sus habilidades (Gonzáles-

Arratia, Reyes, Valdez y Gonzáles, 2010). En lo que al plano deportivo concierne, se ha 

visto que la autoestima está relacionada con el éxito deportivo (Hurtado, 2014). 

El estilo o estrategias de afrontamiento hace referencia a aquellas respuestas 

empleadas después de la evaluación de un evento estresante y se diferencia de la 

resiliencia en que esta última influye en cómo se valora el evento (Fletcher y Sarkar, 

2013). Dentro del contexto deportivo se ha observado que un alto nivel de resiliencia está 

asociado con estrategias de afrontamiento que podrían contribuir a una adaptación más 

efectiva a los desafíos y posibles fallas en los deportes competitivos (García, Molinero y 

Salguero, 2016). Respecto al tema, estudios realizados en la población yucateca 

demuestran que esta población se caracteriza por un estilo de afrontamiento revalorativo 

alto y un estilo evasivo y emocional negativo bajo, lo que indica que ante los problemas 

los yucatecos tienden a buscar una solución tratando de ver lo positivo de la situación y 

aprender de ella (Góngora y Reyes, 1999) destacando los aspectos más positivos de su 

personalidad (Góngora, 2010).  

El apoyo social, además de ser una de las variables psicosociales relacionadas con 

la resiliencia, parece tener una relación con la autoestima ya que se ha visto que en los 

adolescentes con baja autoestima actúa como un amortiguador del estrés en presencia de 

un autoconcepto y autovaloración bajos (Leiva, Pineda y Encina, 2013). En lo que al 

contexto deportivo respecta, el apoyo social es una de las variables de mayor influencia 

puesto que además de tener implicaciones en el rendimiento deportivo también ha 

demostrado su eficacia ante los trastornos de Burnout (Pedrosa, García-Cueto, Suárez-

Álvarez y Pérez, 2012). 

Entre los hallazgos generados a través de investigaciones sobre la resiliencia en el 

contexto deportivo se encuentran: la posibilidad de que el deporte ayude al desarrollo de 
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la resiliencia (Machida, Irwin y Feltz, 2013), la importancia de las estrategias de 

afrontamiento del deportista para el desarrollo de un perfil resiliente (Belem, Malheiros, 

Andrade, Lopes y Florese, 2014), la falta de influencia de la modalidad deportiva sobre 

la resiliencia del deportista (Chacón, 2016) y la influencia de la resiliencia en los niveles 

de burnout y optimismo de los deportistas (Vallarino y Garcia, 2016).  

En el deporte de alto rendimiento es común la presencia de factores tales como el 

estrés y un elevado esfuerzo físico que hacen más probable la ocurrencia de una lesión en 

el deportista (Olmedilla, Andreu, Ortín y Blas, 2009; Yuill, Pajackkowsky, Jason y 

Howitt, 2012). Para evitar trastornos relacionados con las lesiones en el periodo 

competitivo, es importante estudiar la capacidad que tienen los deportistas para hacer 

frente a este tipo de situaciones (Yabroudi e Irrigang, 2012). El caso de los deportistas 

universitarios podría diferir un poco de lo antes mencionado debido a que información 

obtenida a través de entrevistas a profesionales de las ciencias aplicadas al deporte señalan 

que estos deportistas presentan una significativa motivación intrínseca y algunos de ellos 

poseen características de personalidad que los hacen más tolerantes a una lesión (Moo, 

2015). 

La resiliencia no se relaciona únicamente con una menor incidencia lesiva. Los 

antecedentes de los deportistas también son una variable importante, ya que, por la 

naturaleza misma de la resiliencia, el haber padecido una lesión es un factor relevante 

para la superación de futuras lesiones de una forma más adecuada (Almeida, Luciano, 

Lameiras y Buceta, 2014). El nivel competitivo es otro factor importante ya que afecta de 

forma directa la capacidad de afrontar las lesiones, es decir, existe una mayor capacidad 

resiliente en deportistas que han competido en categorías altas. Capacidad que también 

depende de las capacidades y habilidades individuales del deportista (Castro et al., 2016). 

En relación a la información anterior se ha planteado el siguiente estudio con los 
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siguientes objetivos: 1) identificar las variables de resiliencia, autoestima, afrontamiento 

y apoyo social en una población de deportistas universitarios y 2) comprobar si existe 

relación entre los niveles de resiliencia de los deportistas lesionados y los deportistas no 

lesionados con los predictores de la resiliencia (autoestima, afrontamiento y apoyo 

social). 

 

MÉTODO 

Participantes 

Participaron en esta investigación de carácter exploratorio, descriptivo y 

correlacional un total de 137 deportistas universitarios de distintas modalidades 

deportivas de la ciudad de Mérida (53.3% hombres y 46.7% mujeres; rango de edad entre 

17 y 26 años, media = 20.65 y DE = 1.95). Todos ellos participantes voluntarios que 

firmaron el consentimiento informado para formar parte en el estudio. El muestreo que 

se utilizó fue no probabilístico, debido a que se buscaban ciertas características 

específicas en los sujetos. El reclutamiento se realizó de manera circunstancial, 

incluyéndose en la muestra practicantes de los siguientes deportes: balonmano (16 

deportistas), basquetbol (17 deportistas), béisbol (22 deportistas), esgrima (12 

deportistas), futbol (26 deportistas), gimnasia aeróbica (3 deportistas), halterofilia (9 

deportistas), rugby (6), softbol (11 deportistas) y voleibol (15 deportistas). Del total de la 

muestra 1.45% se encuentran en un proceso de lesión deportiva sin historial previo de 

lesiones, 24.08% se encuentran en un proceso de lesión y cuenta con antecedentes de una 

o más lesiones y 74.45% no está en proceso de lesión, pero cuenta con antecedentes de 

una o más lesiones.  
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Procedimiento 

Se contactó con la unidad deportiva de la universidad para presentar los objetivos 

del estudio y se pidió su colaboración para permitir realizar las aplicaciones dentro de las 

instalaciones. La administración de los cuestionarios se realizó durante el periodo agosto-

octubre siguiendo los pasos del protocolo de aplicación indicando a los deportistas el total 

anonimato de las respuestas y solicitando su firma de aceptación para participar en la 

investigación. Durante las aplicaciones se esclarecieron las posibles dudas o indecisiones 

de los deportistas. La recogida de datos se desarrolló durante la fase de evaluaciones que 

se realiza cada año con los deportistas.  

 

Medidas 

La presente investigación tomó como referencia las siguientes variables e 

instrumentos de medida: 

Proceso actual de lesión, determinado por la presencia o ausencia de una lesión 

deportiva durante la investigación. 

Nivel de resiliencia, para medir esta variable se utilizó el Cuestionario de 

Resiliencia (Gonzales-Arratia, 2011) que consta de 32 items de opciones de respuesta 

tipo Likert de cinco puntos dividida en tres dimensiones que son: Factores protectores 

internos, factores protectores externos y empatía.  

Autoestima, para medir esta variable se utilizó la Escala de Autoestima de 

Rosenberg en su versión española (Atienza, Balaguer y Moreno, 2000) que consta de 10 

items de opción de respuesta estilo Likert de cuatro puntos que puede ser interpretada de 

acuerdo a 2 modelos, un modelo unifactorial y uno bifactorial. Este último consta de 2 

factores o dimensiones que son: Autoestima positiva y autoestima negativa. 
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Afrontamiento a los problemas, para medir esta variable se utilizó la sub escala de 

enfrentamiento (a la vida) como rasgo que consiste en una escala de tipo Likert de 18 

reactivos en un rango de 1 a 7 que comprenden 4 factores, 1) directivo-revalorativo, 2) 

emocional-negativo, 3) evasivo y 4) apoyo social (Reyes y Góngora, 1998) 

Apoyo social, para medir esta variable se utilizó la Escala de apoyo social familiar 

y de amigos - AFA-R (Gonzales y Landero, 2014) que consta de 14 ítems de opción de 

respuesta estilo Likert que va de 1 a 5 y consta de dos dimensiones que son apoyo familiar 

y apoyo amigos.  

Todas las escalas utilizadas cumplen con al menos un alpha de 0.70 o mayor. 

 

Análisis estadístico  

Para el análisis de datos se utilizó el programa SPSS, mediante el cual se 

determinaron las medias y frecuencias necesarias para los análisis descriptivos. 

 

RESULTADOS 

Se presentan a continuación los datos obtenidos: a) los resultados descriptivos 

para las variables medidas y b) las relaciones de las variables autoestima, afrontamiento 

y apoyo social con la resiliencia de los deportistas lesionados y no lesionados. 

Análisis descriptivos  

Tal y como se muestra en la tabla 1, en la escala de resiliencia las medias que 

corresponden a los factores protector interno (M= 4.22 SD= .48), protector externo (M= 

4.49 SD= .38) y empatía (M= 4.11 SD= .55), de acuerdo con los niveles de resiliencia 

por factor presentados por la escala, son relativamente altas lo que significa que los 

deportistas tienen una resiliencia alta. Con respecto a la escala de autoestima, comparado 
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con la media teórica, el factor autoestima positiva (M= 3.45 SD= .45) obtuvo una 

puntuación alta y la autoestima negativa (M= 1.84 SD= .56) una puntuación baja lo que 

indica que los sujetos poseen un nivel adecuado de autoestima.  

 

Tabla 1.  

Medias y desviaciones estándar de cada uno de los factores de las pruebas empleadas 

   

Factor 
N 

Media 

obtenida 

Media 

esperada 

Desviación 

estándar Rango 

Protector Interno 137 4.22 2.35 - 3.64 .48 1-5 

Protector Externo 137 4.49 2.36 - 3.63  .38 1-5 

Empatía 137 4.11 2.42 - 3.71 .55 1-5 

Autoestima positiva 137 3.45 *2.5 .45 1-4 

Autoestima negativa 137 1.84 *2.5 .56 1-4 

Directivo-Revalorativo 137 5.78 *4 .79 1-7 

Emocional-Negativo 137 4.37 *4 1.06 1-7 

Evasivo 137 3.59 *4 1.21 1-7 

Apoyo social 137 4.50 *4 1.48 1-7 

Familia 137 4.04 *2.5 .83 1-5 

Amigos 137 4.11 *2.5 .70 1-5 

*Media teórica 

 

En relación a la variable afrontamiento, comparado con la media teórica, en el 

factor directivo-revalorativo (M= 5.78 SD= .79) se obtuvo una calificación alta, en el 

factor emocional-negativo (M= 4.37 SD= 1.06) se obtuvo una calificación relativamente 

alta, en el factor evasivo (M= 3.68 SD= 1.21) se obtuvo una calificación baja y en el 
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factor apoyo social (M= 4.70 SD= 1.48) se obtuvo una calificación relativamente alta lo 

que indica que los deportistas suelen hacer frente a sus problemas desde una perspectiva 

positiva apoyándose de otras personas aunque en ocasiones pueden surgir ciertos 

sentimientos o emociones que les dificulten la tarea. En vcuanto a la escala de apoyo 

social familiar y de amigos, comparado con la media teorica, los deportistas puntuaron 

alto en ambos factores: familia (M= 4.04 SD= .83) y amigos (M= 4.11 SD= .70) lo que 

indica que los deportistas cuentan con el apoyo de sus fuentes primarias y secundarias.  

 

Análisis inferenciales  

En la tabla 2 se pueden observar las correlaciones que indican que la resiliencia 

de los deportistas lesionados tiende a relacionarse con una autoestima positiva y, por 

consiguiente, también se relaciona de manera inversa con una autoestima negativa. De 

igual manera se relaciona con una tendencia a la elección de un estilo de enfrentamiento 

directivo-revalorativo y a una propensión a recibir el apoyo de sus familiares y amigos 

ante las dificultades.   

 

Tabla 2. 

Correlaciones entre los niveles de resiliencia de los deportistas lesionados con los factores 

que resultaron significativos de las pruebas empleadas. 

Deportistas 

lesionados 

Autoestima 

positiva 

Autoestima 

negativa 

Directivo-

Revalorativo 

Apoyo 

social 

Apoyo 

social 

familiar 

Apoyo 

social 

amigos 

Resiliencia .698** -.511** .647** .456** .571** .539** 

 

** Significancia 0.01 

* Significancia 0.05 
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En la tabla 3 se pueden observar las correlaciones que indican que la resiliencia 

de los deportistas no lesionados tiende a relacionarse con una autoestima positiva y, por 

consiguiente, también se relaciona de manera inversa con una autoestima negativa. De 

igual manera se relaciona con una tendencia a la elección de un estilo de enfrentamiento 

directivo-revalorativo y a la evitación de los estilos emocional-negativo y evasivo. La 

resiliencia de los deportistas no lesionados también guarda una relación con la tendencia 

a recibir el apoyo social de familiares y amigos ante las dificultades.   

 

Tabla 3. 

Correlaciones entre los niveles de resiliencia de los deportistas no lesionados con los 

factores que resultaron significativos de las pruebas empleadas. 

Deportistas 

no 

lesionados 

Autoest 

positiva 

Autoest 

negativa 

Directivo-

Revalorat 

Emocional-

Negativo 

Evasivo Apoyo 

social 

Apoyo 

social 

familiar 

Apoyo 

social 

amigos 

Resiliencia .547** -.384** .644** -.328** -.389** .226* .599** .509** 

 
** Significancia 0.01 

* Significancia 0.05 

 

DISCUSIÓN 

En la presente investigación realizada sobre los 137 deportistas universitarios de 

diferentes disciplinas se puede observar que al igual que se obtuvieron puntuaciones altas 

en la variable resiliencia se obtuvieron puntuaciones favorables en las variables 

autoestima, afrontamiento y apoyo social, lo cual concuerda con lo mencionado por 

Esquivel (2008) respecto a que las personas resilientes se caracterizan por tener una alta 

autoestima, capacidad de afrontamiento y apoyo social. Estos resultados podrían dar más 

fuerza a la teoría de Machida, Irwing y Feltz (2013) sobre que el deporte puede ayudar al 
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desarrollo de la resiliencia. Las puntuaciones más altas de los deportistas en la variable 

afrontamiento se encuentran en el factor directivo-revalorativo indicando una manera 

positiva de hacer frente a los problemas y la importancia del estilo de afrontamiento en el 

desarrollo de la resiliencia que señalan Belem et al. (2014). Estos resultados también 

concuerdan con los estudios realizados por Góngora y Reyes (1999) aunque es de llamar 

la atención que los deportistas también hayan obtenido puntuaciones relativamente altas 

en el factor emocional-negativo debido a que los autores antes mencionados encontraron 

que los yucatecos tienden a puntuar bajo en dicho factor. Sin embargo, la explicación 

posible a lo anterior podría ser la variable lesión. 

Sin embargo, peso a lo mencionado al final de párrafo anterior, se podría decir que 

las puntuaciones altas en la muestra en cuanto a la resiliencia están relacionadas con los 

datos obtenidos en los estudios de Góngora y Reyes (1999) sobre la prevalencia de un 

estilo de afrontamiento directivo-revalorativo y lo que Góngora (2010) señala como la 

capacidad de los yucatecos de destacar los aspectos más positivos de su personalidad ya 

que el estilo de afrontamiento según Esquivel (2008) y García, Molinero y salguero 

(2010) es un indicador de un alto nivel de resiliencia en los sujetos. 

En cuanto a la relación entre la resiliencia de los deportistas lesionados y no 

lesionados con los otros factores llama la atención que la única diferencia entre ambos 

grupos se encuentre en que la resiliencia de los deportistas no lesionados presentó una 

correlación negativa significativa con los factores emociona-negativo y evasivo de la 

variable afrontamiento, lo que podría indicar que la ausencia de lesión es un factor 

importante para un adecuado estilo de afrontamiento. 
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CONCLUSIONES 

Las diferencias encontradas en las correlaciones entre la resiliencia de los 

deportistas lesionados y la resiliencia de los deportistas no lesionados con los predictores 

de la resiliencia permiten inferir que ello se podría relacionar con los datos obtenidos en 

la investigación de Moo (2015) que refiere que los deportistas universitarios tienen una 

motivación intrínseca hacia el deporte, es decir, lo practican por el gusto de realizar dicha 

actividad. Tomando en cuenta lo anterior, entonces sería hasta cierto punto lógico, que 

quienes no se encuentran en un proceso de lesión obtuvieran mayores indicadores de un 

adecuado nivel de resiliencia.  

Limitaciones  

Entre las principales limitaciones que se han encontrado en el presente estudio se 

encuentra el número de deportistas, siendo interesante como perspectiva de una futura 

investigación ampliar el número de deportistas. Otra de las limitaciones a considerar es 

que no se hizo referencia a la diferencia por género dentro de la población de cada deporte. 

Por otro lado, sería interesante establecer otras variables más específicas en relación al 

proceso de lesión como la gravedad de las lesiones, así como la comparación de 

deportistas de universidades públicas con deportistas de universidades privadas donde los 

contextos son diferentes. 
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