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RESUMEN

El balonmano es un deporte que se caracteriza por ser muy competitivo y exigente tanto a nivel
físico como mental, además requiere de habilidades tanto cognitivas, como emocionales y motrices. Por
lo que, en este estudio se pretende analizar la influencia que tienen las variables psicológicas en el
rendimiento deportivo de jugadoras profesionales y jugadores de balonmano, con el propósito de
identificar tanto los puntos fuertes como los débiles de estos deportistas en el ámbito psicológico. El
estudio se realizó durante el mes de diciembre de la temporada 2022-2023 de los deportistas. Para
llevarlo a cabo, se utilizó una muestra compuesta por dos equipos de jugadores y jugadoras de
balonmano (n=36), con una edad que osciló entre los 18-31 años, con un promedio de 21,64 años (dt =
3,41), de los cuales el 52,8 % eran mujeres y el 47,2 % hombres. Se empleó el Inventario Psicológico de
Ejecución Deportiva (IPED), una herramienta validada en el ámbito deportivo, que evalúa diferentes
dimensiones psicológicas relacionadas con el deporte, como la autoconfianza, control atencional, control
de afrontamiento, control visuoimagintavo, motivación y control actitudinal. Los datos obtenidos se
prepararon en una hoja de Excel y se realizó un análisis descriptivo para variables cualitativas, valores
mínimos, máximos, media y desviación típica a través del programa SPSS (Producto de Estadística y
Solución de Servicio). Además, se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson para conocer las
correlaciones entre variables; y la prueba “t” de Student de medidas independientes para determinar las
diferencias de las variables en función del género. Los resultados destacan que los jugadores de
balonmano del estudio tienen un alto control en: afrontamiento positivo, control actitudinal y nivel
motivacional, mientras que es bajo su nivel atencional. Asimismo, los datos obtenidos muestran que no
existen diferencias significativas entre ambos géneros en prácticamente ninguna de las variables, y
también reflejan la existencia de correlaciones positivas significativas entre las variables psicológicas
estudiadas. Los resultados de este estudio pueden ser de utilidad para entrenadores, psicólogos
deportivos y otros profesionales involucrados en el ámbito del balonmano, a fin de diseñar
intervenciones psicológicas efectivas que mejoren el rendimiento y el bienestar de los deportistas.

Palabras clave: Perfil Psicológico | Balonmano | Rendimiento deportivo.
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ABSTRACT

Handball is a sport which is characterized for being very competitive and demanding, not only
physically but also mentally. It also requires cognitive, emotional, and motor skills. Hence, this study
intends to analyse the influence that the psychological variables have on the sports performance of
professional handball players, with the purpose of identifying the strengths and weaknesses of these
players at a psychological level. This study was conducted during December of 2022/23 season. To carry
it out, a sample of two handball teams (n=36) was used, with an age that varies between 18 and 31
years, with an average of 21,64 (sd=3,41), of which 52,8% were women and 47,2% men. The
Psychological Inventory of Sports Performance (IPED) was used, it is an acceptable tool at the sport’s
field. It assesses different psychological dimensions related with the sport, such as: self-assurance,
attentional control, confrontation control, visual-imaginative control, motivation, and attitude control.
The obtained data was prepared in an Excel spreadsheet and a descriptive analysis of the qualitative
variables, maximums, minimums, median and standard deviation through SPSS program (Statistics
Product and Service Solution). Moreover, the correlational Pearson coefficient was used to know the
correlation between the variables; and the “t” de Student test of independent measurement was used to
establish the differences between the variables taking the gender into account. The results stand out
that the handball players of the study have a high control in positive confrontation, attitude control and
motivational level. Furthermore, the obtained data shows that there are no significant differences
between both genders in almost any variable, and it also reflects the existence of positive significant
correlations between the psychological and the studied variables. The obtained results can be useful for
coaches, sport psychologists and other professionals who are involved in handball, in order to design
effective psychological interventions that improve the performance and well-being of the players.

Key words: Psychological Profile | Handball | Sports performance.
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INTRODUCCIÓN

Anteriormente cuando se hablaba de los factores necesarios que debía tener un deportista de
alto nivel para maximizar su rendimiento deportivo y continuidad con la práctica deportiva, se focalizaba
la atención sobre todo en esas capacidades más físicas y habilidades técnico-tácticas. Con el paso de los
años, cada vez más, los deportistas de alto nivel y en este caso jugadores/as de balonmano, se someten
diariamente a mucha carga de trabajo, muchas horas de entrenamiento, una o varias competiciones por
semana, viajes para jugar los partidos, etc. Esto les conlleva a que puedan padecer ciertas variables
psicológicas negativas como son el estrés, la ansiedad, probabilidad de lesión y falta de control de
afrontamiento que pueden influir negativamente en su rendimiento. En investigaciones anteriores han
reportado que entre el 40 y el 90% del éxito deportivo se debe a factores mentales (Reyes-Bossio,
Raimundi y Gómez, 2012).

Así pues, examinar las habilidades psicológicas de los deportistas de alto nivel es cada vez más
relevante para conseguir los mejores resultados deportivos, y de ahí su importancia de que sean factores
determinantes a la hora de detectar o seleccionar talentos deportivos (Reddy y Berhanu, 2016). Los
rasgos psicológicos junto a esas capacidades físicas y técnico-tácticas, tienen un gran peso dentro del
rendimiento de los deportistas en los entrenamientos, pero sobre todo en las competiciones y pueden
afectar positiva o negativamente al rendimiento (Mahamud, Tuero y Márquez, 2005).

El estado psicológico se va a ver reflejado en todos los procesos cognitivos y afectivos del
deportista, ya sea cuando tienes que estar concentrado, para tomar decisiones rápidas y precisas,
realizar una ejecución de manera correcta como es un armado o un lanzamiento en balonmano, en la
nitidez de la percepción visual y en la coordinación de la ejecución (García, 2006; Reyes-Bossio et al.,
2012).

La formación de un deportista requiere del aprendizaje de múltiples conocimientos y
habilidades, entre las cuales tiene gran relevancia las psicológicas. Además, estudios como el de Reyes
Bossio et al., (2012); Maldonado, Martín-Tamayo y Chirosa (2015); Ruiz-Barquín y Lorenzo, (2008) han
observado que cuanto mayor es el nivel al que compiten estos deportistas, más oportunidades van a
tener para adquirir y mejorar estas habilidades psicológicas que influyen en el rendimiento deportivo.
Relacionado con esta idea, en un estudio que realizaron García-Mas, Palou y Gili (2008) encontraron que
los deportistas de élite de diferentes deportes, incluyendo el balonmano, presentaban niveles más bajos
de ansiedad y estrés que los deportistas de nivel inferior.

Independientemente de ello, cuando nos centramos en un deporte colectivo de alto nivel, en
este caso el balonmano, investigaciones anteriores han observado que estos deportistas presentan
características de la personalidad que los diferencian de los individuos que no hacen deporte (Schur,
Ashley y Joy, 1977). A pesar de ello, cuando hacemos una comparación entre estos deportistas ya sea de
diferente o misma disciplina deportiva, vemos que cada persona utiliza unas estrategias y habilidades
mentales propias y que no existe un perfil único que diferencie a estos deportistas (Weinberg y Gould,
2010).

Es por ello, que a día de hoy, es objeto de estudio identificar esas habilidades mentales y
conductas que los jugadores/as de balonmano de alto nivel utilizan para llevar a cabo las competiciones.
De esta manera, podremos diseñar protocolos de entrenamiento psicológico individualizados y realizar
una intervención psicológica idónea con el fin de potenciar conductas positivas y de eliminar o controlar
las negativas y así, favorecer el rendimiento deportivo (Lagally y Costigan, 2004).
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Durante las últimas décadas se han realizado numerosas investigaciones con el objetivo de
aclarar cuál es la importancia de los aspectos psicológicos y sobre cómo pueden afectar al rendimiento
de los deportistas. Observando los resultados de los estudios realizados con deportistas en etapas
profesionales, la mayoria mostraron un perfil psicológico bueno o muy bueno para la práctica deportiva y
la competición de alto nivel (López-Gullón et al., 2011; Olmedilla et al., 2010, 2015; Rasmus y Kocur,
2006; Waples, 2003).

Gee, Dougan y Marshall (2007) llevaron a cabo un estudio en jugadores profesionales de hockey
y observaron que existía una relación entre estos rasgos de personalidad de los jugadores/as como la
autoconfianza, competitividad y orientación de equipo que tengan, y un mayor o menor éxito deportivo.

Más adelante, realizaron varios estudios con el objetivo de ver cuáles eran las características
psicológicas que influyen en el rendimiento deportivo de jugadores/as profesionales de balonmano.
Olmedilla et. al (2010) observaron que las variables que más puntuación tuvieron fueron control del
estrés ante situaciones estresantes en la competición e influencia de la evaluación del rendimiento, y las
que menor puntuación tenían fue el factor motivación y cohesión de equipo. En el estudio que hicieron
Ramírez-Siqueiros et. al (2020) del perfil psicológico de los deportistas, las puntuaciones mayores fueron
para la autoconfianza y el control de afrontamiento positivo y las menores para control atencional y
control de afrontamiento negativo.

Existen muchos factores psicológicos que afectan al rendimiento de un deportista, pero una de
las variables más estudiada en estos últimos años y que puede influir en el éxito deportivo ha sido el
factor de la dureza mental (Biglari et al., 2015). Definida por Loehr (1990) como “la cualidad mental
superior de un atleta” (Gucciardi, Gordon y Dimmiock, 2009, p.263), es decir, la capacidad que tiene un
deportista para superar situaciones negativas, que le generan una ansiedad como es una competición, y
afrontarlas como un reto de manera calmada y no como un problema.

La dureza mental engloba cualquier característica psicológica positiva del deportista que le
pueda llevar al éxito deportivo como es la autoconfianza “creencia en sí mismo, en sus características
físicas y emocionales” (González-Campos et al., 2015, p.263). Esta variable es difícil intervenir sobre ella,
ya que muchas veces depende del resultado del rendimiento que el deportista está teniendo. Por ello, es
muy importante el planteamiento de objetivos y que el logro de ellos pueda reforzar la autoestima y
autoconfianza del jugador.

Las investigaciones han encontrado que otro de los factores que más afecta al rendimiento de
los deportistas es la ansiedad (Han, Kim y Zaichkowsky, 2013; Molina, Sandín y Chorot, 2014). La
ansiedad es una emoción negativa muy presente en los deportistas cuando van a afrontar una
competición. En balonmano es muy común ver que muchos jugadores/as sufren ansiedad ya que es un
deporte que presenta mucha incertidumbre en el resultado y en lo que puede ocurrir, sobretodo cuando
el partido se resuelve en los minutos finales e incluso en los penaltis, además de la importancia que
tiene cada competición y de la confianza que tengan en las propias capacidades o habilidades para
afrontarla adecuadamente (Andrade, Lois y Arce, 2007).

Para evitar el desarrollo de estos estados de ansiedad competitiva es importante desarrollar
habilidades psicológicas, especialmente estrategias de afrontamiento de situaciones negativas, y de esta
manera que haya una mejora de la percepción del deportista para manejar diversas situaciones de la
competición o del entrenamiento. En estos casos, también es importante el papel de los entrenadores ya
que a veces con sus comentarios y sus acciones pueden contribuir a presionar más al deportista y que
esa ansiedad aumente, o por el contrario puede contribuir a motivar más al deportista sabiendo
gestionar el estrés.
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Los resultados de las investigaciones coinciden en que a menores valores de ansiedad, mayores
serán los valores de autoconfianza y por tanto, mayor rendimiento deportivo. (León-Prados, Fuentes y
Calvo, 2011; López-Torres, Torregrosa y Roca, 2007); Por el contrario, bajos niveles de autoconfianza,
podrían llevar a mayores valores de ansiedad cognitiva (Martens, Vealey y Burton, 1990; Pinto y Vázquez,
2013) y esto repercute en un menor rendimiento deportivo (García-Mas et al., 2011; Ries et al., 2012).

Introduciéndonos aún más en la relación entre las diferentes variables, Morillo et al. (2018)
observaron que el control de afrontamiento negativo y el nivel motivacional son predictores de los
niveles de ansiedad. Además, las variables que mejor se han relacionado con la autoconfianza son el
control de afrontamiento, el control actitudinal y el control atencional. Estas variables psicológicas son
una serie de habilidades para establecer estrategias de acción, mantener la atención y la concentración a
lo largo de la competición, ya que el deportista está sometido a estímulos muy diversos y tiene que saber
dirigir la atención a los apestos más importantes. Por lo que aquellos/as deportistas que perciben una
alta destreza en estas habilidades se sienten más preparados para afrontar su tarea deportiva y
obtendrán un mayor rendimiento deportivo.

Además, de las variables anteriores, existen otras variables que también se han considerado
importantes ya que pueden afectar al rendimiento del deportista. Una de ellas son los estados de ánimo,
destacando cómo diferentes dimensiones podrían afectar al rendimiento de los deportistas. Por otro
lado, encontramos la autoeficacia, definida como la percepción de ser eficaz en un amplio conjunto de
situaciones, y se considera un modulador de la conducta y se desarrolla en las personas a partir de éxitos
previos en conductas pasadas, experiencias vicarias, persuasión verbal o los estados fisiológicos
presentados.

Ortín-Montero, De la Vega y Gosálvez-Botella (2013) observaron, en un grupo de jugadores de
fútbol sala, que los perfiles de personalidad más óptimos eran los que presentaban menores valores en
ansiedad fisiológica y mayores valores en autoeficacia. En otro estudio realizado por González et al.
(2019) se encontró una asociación significativa entre la autoeficacia y la satisfacción con el rendimiento
en jugadores de balonmano masculinos.

Por otro lado, se ha investigado la relación entre diferentes variables psicológicas y lesiones
deportivas en jugadores y jugadoras de balonmano. Las investigaciones afirman que estos deportistas de
alto rendimiento son más propensos a sufrir lesiones debido a esa ansiedad, estrés psicosocial y falta de
recursos de afrontamiento (Williams y Roepke, 1993; Thomson y Morris, 1994; Kolt y Kirkby, 1996;
Andersen y Williams, 1997; Aslan, Aslan y Alparslan, 2000; Goodrich, 2001; Kleinert, 2002; Buceta y
Bueno, 2004; Chase, Magyar y Drake, 2005; Olmedilla et al., 2009; Selga et al., 2020; González-Torre et
al., 2021).

Entendemos que la motivación es una de las variables más importantes, es fundamental tener a
los deportistas totalmente motivados, que el deportista desarrolle estrategias para mantener la
motivación especialmente cuando está en momentos más complicados, y el papel del entrenador para
mantener motivados a todos los miembros de su equipo. En cualquier caso, parece que algunas
actitudes de deportistas y entrenadores, relacionadas con la motivación, como por ejemplo el “dar todo
lo que tengo, sin pensar en el dolor o las consecuencias”, tienen relación directa con el desarrollo de
conductas de riesgo, y con una mayor probabilidad de lesión (Rotella y Heyman, 1991, p.2). Este dato nos
podría chocar, ya que para una buena práctica deportiva se necesita un nivel alto de motivación, sin
embargo, también es posible que una motivación excesivamente alta pueda producir conductas de
sobreesfuerzo y de riesgo, que conlleven a la aparición de lesiones (Buceta, 2008; Griffith et al., 2006;
Rotella y Heyman, 1991).
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Aunque la influencia que tienen los factores psicológicos en el rendimiento deportivo está
ampliamente reconocida en la literatura científica, ya que influyen en la forma en que los deportistas
procesan y regulan las emociones, y en cómo se adaptan y responden a los desafíos en el campo, aún
queda mucho por investigar en la identificación de la importancia que tienen los distintos aspectos
mentales en cada una de las disciplinas deportivas. Al analizar estudios anteriores, vemos que existen
relativamente pocos estudios que examinen los aspectos psicológicos de jugadores y jugadoras
específicamente en el balonmano.

Por tanto, el objetivo del presente trabajo es determinar las variables psicológicas que influyen
en el rendimiento deportivo de los jugadores/as de balonmano de alto nivel para comprender mejor el
comportamiento de los atletas y diseñar estrategias de entrenamiento adaptadas a las necesidades
individuales de los jugadores y las jugadoras.

MÉTODO

Participantes

La muestra del estudio estuvo compuesta por jugadores y jugadoras de balonmano
pertenecientes a 2 equipos del Club Balonmano Elche (N = 36), de los cuales 19 eran mujeres (52.8%) y
17 eran hombres (47.2%) (Tabla 1). Respecto a la edad de los participantes, era necesario que todos
fueran mayores de edad para realizar el cuestionario que utilizamos en la investigación, por tanto la
franja de edad de estos jugadores oscila desde un mínimo de 18, hasta un máximo de 31 años (M =
21.64 años; DT = 3.41) (Tabla 2). De los dos equipos que participaron en el estudio, uno de ellos era el
senior masculino que compite en la categoría de Primera Nacional y otro, el senior femenino, que
compite en la categoría de División de Honor, a nivel nacional en la liga Guerreras Iberdrola, y a nivel
internacional en la EHF European Cup.

Tabla 1

Género de la Muestra

Género Frecuencia Porcentaje % Porcentaje Válido Porcentaje
Acumulado

Mujer 19 52.8 52.8 52.8

Hombre 17 47.2 47.2 100.0

Total (N) 36 100.0 100.0
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Tabla 2

Edad de la muestra

Variable N Media Desviación
Estándar

Edad 36 21.64 3.41

Diseño y procedimiento

El presente trabajo de fin de grado se trata de un trabajo que forma parte de un estudio más
amplio que fue aprobado por la Oficina de Investigación Responsable.

Para llevar a cabo este estudio, en primer lugar se contactó personalmente con los participantes
de ambos equipos previo a la realización del cuestionario para explicarles los objetivos de la
investigación y se les informó acerca del estudio, la voluntariedad, absoluta confidencialidad de las
respuestas y manejo de los datos. Asimismo, se les solicitó a los jugadores y a las jugadoras que
contestaran las preguntas con la máxima sinceridad y honestidad. Una vez obtenido el consentimiento
de éstos y realizado el acuerdo verbal de participación, se les compartió a cada equipo por vía whatsapp
el cuestionario que debían rellenar mediante un link para poder acceder a él. Se les dió el plazo de un
mes aproximadamente para que tuvieran tiempo para realizarlo debido a la extensión del cuestionario, y
que de esta manera, pudieran proporcionar la información necesaria para la investigación. Ya que los
participantes debían de ser mayores de edad, no fue necesario obtener el consentimiento de sus
progenitores o tutores legales. Los cuestionarios fueron enviados durante el mes de diciembre para que
cada participante pudiese realizarlo libremente en cualquier lugar y momento. Este cuestionario solo se
envió una vez ya que el objetivo del estudio no mide ningún cambio en la temporada, por tanto, solo se
realizó una medición. Una vez finalizado el plazo para rellenar el cuestionario, se recopilaron y analizaron
todos los datos obtenidos.

Instrumentos

Para la evaluación del perfil psicológico de los jugadores y las jugadoras se utilizó el Inventario
Psicológico del Rendimiento Deportivo (IPED). El IPED es un cuestionario que se utilizó para medir el
rendimiento psicológico de los deportistas (Hernández-Mendo, 2006; Hernández-Mendo et al., 2014).
Está formado por 42 ítems, con escalas de respuesta tipo Likert de 5 opciones (desde 1 o casi nunca
hasta 5 o casi siempre), agrupados en siete escalas: 1) Autoconfianza (CS): ítems relacionados con
cogniciones y sentimientos positivos que indiquen el grado de certeza que tiene el atleta sobre su
capacidad para lograr el éxito en una determinada tarea; 2) Control de Afrontamiento Negativo (NCC):
control por parte del atleta de las emociones negativas, como el miedo, la ansiedad, la ira, la frustración,
etc.; 3) Control Atencional (CA): indica la capacidad de percibir y asimilar adecuadamente la información
transmitida por el entrenador y el entorno, y detección de estímulos significativos de la situación
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deportiva; 4) Control Visual e Imaginativo (VIC): habilidad para controlar situaciones y experiencias a
nivel mental; 5) Nivel Motivacional (ML): grado de compromiso e interés del deportista por su deporte,
importancia que le otorga, o su disposición y afrontamiento respecto al entrenamiento y superación
diarios; 6) Control de Afrontamiento Positivo (PCC): indicador de la capacidad del atleta para buscar la
dinamización a través de las emociones positivas, manteniendo las emociones negativas bajo control; 7)
Control Actitudinal (ATC): control sobre la predisposición para la acción y para la clasificación de objetos,
personas y comportamientos en el entorno del individuo, y sobre el grado de reacción a ellos y su
consistencia valorativa. Además, utilizamos la media total de la suma de las siete escalas para obtener un
índice total de dureza mental (MT). La confiabilidad en las diferentes escalas fue: α= 0.80 en SC, α= 0.70
en NCC, α= 0.75 en AC, α= 0.81 en VIC, α= 0.72 en ML, α= 0.76 en PCC, α= 0.71 en ATC, y α= 0.90 para la
medida total de fortaleza mental (MT).

Análisis de Datos

Respecto al análisis de los datos, antes de comenzar a analizar se descargaron todas las
respuestas que habíamos recogido del cuestionario realizado por los jugadores y jugadoras que
participaron en el estudio. Estos datos se almacenaron y se prepararon en función de una base numérica
dentro de una hoja de Excel.

Para llevar a cabo el análisis estadístico, se utilizó el programa SPSS (Producto de Estadística y
Solución de Servicio). Con el objetivo de analizar los valores obtenidos en cada una de las variables
psicológicas medidas a través del cuestionario, se realizó un análisis descriptivo a partir de la media,
valores mínimos y máximos, y medidas de dispersión (desviación típica) para conocer detalladamente las
características de la muestra y apreciar posibles diferencias entre las variables psicológicas relacionadas
con el rendimiento deportivo de los deportistas. Además, para comparar las medias de las diferentes
variables en función del género de la muestra se utilizó la prueba “t” de Student de medidas
independientes. Por último, el cálculo de las correlaciones entre las diferentes variables psicológicas
analizadas se realizó a través del coeficiente de correlación de Pearson (r). La fuerza del coeficiente de
correlación se determinó sobre la base de las clasificaciones esbozadas por Cohen (1988) en las que r =
trivial (0,0), pequeño (0,1), moderado (0,3), fuerte (0,5), muy fuerte (0,7), casi perfecto (0,9) y perfecto
(1,0). La significación estadística se fijó en p<0,05.

RESULTADOS

De las 36 personas que participaron en el estudio, 17 eran hombres (47.2%) y 19 eran mujeres
(52.8%) todos ellos jugadores y jugadoras de balonmano. Al analizar los datos tenemos en cuenta el
género de los participantes para hacer una comparación entre ellos.

En primer lugar, observamos el valor mínimo y el valor máximo, la media y la desviación estándar
de cada una de las variables psicológicas analizadas (Tabla 1). Los datos indican que la variable que
mayor puntuación tiene es la de control de afrontamiento positivo con una media de 23.3±3.4, un valor
mínimo de 14, y un valor máximo de 28. Seguida de esta, encontramos el control actitudinal con una
media de 21.44±3.5, un valor mínimo de 10 y un valor máximo de 27; y el nivel motivacional con una
media de 21.41±2.9, un valor máximo de 26 y un valor mínimo de 14. Por otro lado, encontramos que las
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variables analizadas con menor puntuación son el control atencional con una media de 16.1±3.3, un
valor máximo de 27 y un valor mínimo de 10; y control de afrontamiento negativo con una media de
16.4±3.6, un valor mínimo de 10 y un valor máximo de 24.

Tabla 1

Puntuaciones de las variables psicológicas objeto de estudio, obtenidas del IPED

Variable N Mínimo Máximo Media Desviación
Estándar

Autoconfianza 36 14.00 23.00 19.77 2.24

Afrontamiento
Negativo

36 10.00 24.00 16.36 3.66

Control
Atencional

36 10.00 27.00 16.08 3.34

Control Visuo
Imaginativo

36 11.00 28.00 19.19 4.91

Nivel
Motivacional

36 14.00 26.00 21.41 2.89

Afrontamiento
Positivo

36 14.00 28.00 23.33 3.42

Control
Actitudinal

36 10.00 27.00 21.44 3.47

N válido (por
lista)

36

Por otro lado, observamos los resultados obtenidos en cuanto a los niveles obtenidos en las
diferentes variables en función del género de los sujetos que participaron en el estudio (Tabla 2). En este
análisis, vemos que no existen diferencias significativas entre los valores obtenidos en los hombres
respecto a las mujeres, salvo en la variable de control visuo imaginativo que sí que hay significación (t =
-1.80; gl = 34; p = .035). El valor obtenido en esta variable en las mujeres es de 17.8±3.7 y el valor
obtenido en los hombres es mayor con un 20.7 al de la mujer 17.8. Por tanto, estábamos hablando de
dos muestras donde sus habilidades son muy similares a la hora de afrontar una competición tanto en
positivo como en negativo, así como los niveles de confianza ante cualquier tipo de adversidades.
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Tabla 2

Puntuaciones de las variables psicológicas objeto de estudio, obtenidas del IPED en función del género

Variable Género N Media Desviación
Estándar

Media de
Error

Estándar

t p

Autoconfianza Mujer 19 19.57 2.19 0.50 -.55 .66

Hombre 17 20.00 2.34 0.56

Afrontamiento
Negativo

Mujer 19 17.00 3.75 0.86 1.10 .99

Hombre 17 15.64 3.53 0.85

Control
Atencional

Mujer 19 16.36 4.09 0.94 .53 .14

Hombre 17 15.76 2.30 0.55

Control Visuo
Imaginativo

Mujer 19 17.84 3.71 0.85 -1.80 .03*

Hombre 17 20.70 5.72 1.38

Nivel
Motivacional

Mujer 19 21.15 3.04 0.69 -.56 .98

Hombre 17 21.70 2.77 0.67

Afrontamiento
Positivo

Mujer 19 22.52 3.15 0.72 -1.52 .65

Hombre 17 24.23 3.57 0.86

Control
Actitudinal

Mujer 19 20.36 3.41 0.78 -2.05 .93

Hombre 17 22.64 3.21 0.78

Por último, nuestros resultados mostraron correlaciones positivas significativas entre diferentes
variables (Anexo 3). Por un lado, la autoconfianza tuvo una correlación positiva con el control atencional
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(r = 0.39; p = 0.017), con el control visuo imaginativo (r = 0.46; p = 0.004), con el control actitudinal (r =
0.48; p = 0.003), con el nivel motivacional (r = 0.52; p = <0.001) y con el control de afrontamiento
positivo (r = 0.37; p = 0.024).

Por otro lado, el nivel motivacional se correlacionó positivamente con el control visuo
imaginativo (r = 0.37; p = 0.027), con el afrontamiento positivo (r = 0.74; p = <0.001), con el control
atencional (r = 0.45; p = 0.006) y con el control actitudinal (r = 0.59; p = <0.001). A su vez, el control
atencional se correlacionó positivamente con el afrontamiento negativo (r = 0.58; p = <0.01); y el control
actitudinal con el afrontamiento positivo (r = 0.71; p = <0.001).

DISCUSIÓN

El principal objetivo de nuestra investigación fue analizar las diferentes variables psicológicas que
podrían influir en el rendimiento de los jugadores y jugadoras profesionales de balonmano con la
intención de poder plantear estrategias de entrenamiento en estas variables y con ello, mejorar el
rendimiento de estos deportistas.

La idea de la cual partíamos al comienzo del trabajo era la siguiente: la psicología del deporte se
centra en los procesos mentales y emocionales que influyen en el comportamiento deportivo, y se ha
convertido en un aspecto imprescindible en la preparación y el rendimiento de los deportistas,
concretamente en los deportes colectivos como el balonmano. Los jugadores y jugadoras de balonmano
diariamente, se someten a una variedad de desafíos psicológicos debido a diversos factores como la
presión que te puede crear una competición por las demandas fisiológicas, técnicas, tácticas y
psicológicas que requiere, sobretodo en el deporte de alto nivel; la cantidad de horas que dedican al
entrenamiento; y el desgaste emocional asociado con el rendimiento. Estos desafíos psicológicos pueden
influir de manera negativa en las variables psicológicas de los jugadores y jugadoras de balonmano, lo
que puede afectar al rendimiento deportivo. En este sentido, el Inventario de Personalidad y Estrés en
Deportistas (IPED) se ha convertido en una herramienta útil para evaluar las variables psicológicas que
influyen en el rendimiento deportivo.

Asimismo, existen variables psicológicas como la ansiedad, autoconfianza, motivación o
probabilidad de lesión que pueden influir significativamente en la capacidad de los jugadores para
enfrentar y superar situaciones de alta presión, y por tanto, tener un papel más relevante en el
rendimiento deportivo de estos jugadores, y otras variables que pueden afectar menos o no son tan
frecuentes en este deporte. Esta idea viene relacionada con lo que encontramos en diversas
investigaciones. Un estudio realizado por Torregrosa et al. (2016) encontró que los jugadores de
balonmano que experimentaban altos niveles de estrés y ansiedad antes de las competiciones tendían a
tener un rendimiento deportivo inferior en comparación con los que no lo experimentaban.

Por otro lado, en un estudio realizado por Márquez et al. (2019) se encontró que los jugadores
de balonmano que se sentían presionados por las expectativas de su entrenador o del público
experimentaban niveles más altos de estrés y ansiedad, lo que a su vez afectaba a su autoconfianza y
motivación. Artículos más actuales como García-Naveira et al. (2021), andan en la misma línea y nos
pone el ejemplo de jugadores de balonmano que habían sufrido graves lesiones experimentaron niveles
más altos de estrés, ansiedad y depresión, lo que a su vez afectaba a su resiliencia y autoconfianza.
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Basándonos en nuestros resultados sobre las variables psicológicas evaluadas por el IPED, se
encuentran dentro de lo que preveíamos. Los niveles generales de todas las variables psicológicas están
un poco por debajo de los baremos encontrados respecto a la media y la desviación típica en el deporte
de balonmano. Aún así, una vez realizado el análisis, podemos observar que las variables que presentan
menores puntuaciones y las que presentan mayores puntuaciones, coinciden con las variables con
mayores y menores puntuaciones descritas en los baremos generales encontrados en las distintas
modalidades deportivas.

Según los datos obtenidos, se determina que los jugadores y las jugadoras de balonmano tienen
un perfil psicológico que destaca por tener un alto control de afrontamiento positivo coincidiendo con
las investigaciones realizadas por Kuan y Roy (2007); Tripathi y Singh (2010). Esta variable esperábamos
que tuviese un valor muy alto ya que cualquier jugador de balonmano necesita unos niveles altos niveles
de activación y a su vez, mantener sensaciones de calma y poca tensión muscular, obteniendo un
adecuado control ante situaciones estresantes, consiguiendo un afrontamiento exitoso y un estado de
bienestar (Contini, Coronel, Levín y Estevez, 2003).

Además, en el análisis de datos que hemos realizado, encontramos una segunda variable que
destaca en estos deportistas que es el control actitudinal, coincidiendo con Kuan y Roy (2007); Tripathi y
Singhm (2010). Esta habilidad determina la disposición a rendir en los entrenamientos y en las
competiciones. Los deportistas van haciéndose cada vez más autónomos y conscientes de sus propias
necesidades como deportistas de alto rendimiento (Singer y Janelle, 1999). Estos deportistas también
suelen tener un alto nivel motivacional, factor positivo entendido como que determina la elección de
una modalidad deportiva, la intensidad en la práctica, la persistencia o abandono de la misma y, en
último término, el rendimiento deportivo. En el deporte de alto rendimiento la motivación es entendida
como el deseo de perfeccionar y mantener un alto nivel de competencia deportiva (Izquierdo et al.,
2006)

Por el contrario, observamos que el nivel más bajo lo encontramos en el control atencional, que
hace referencia al mantenimiento de la concentración de manera continuada focalizando la atención en
los aspectos más relevantes. Es una de las claves de la ejecución deportiva, sin una buena atención no se
puede conseguir filtrar adecuadamente la información, y esto va a hacer que las respuestas sean lentas y
que la reacción a las situaciones de juego, esten desfasadas respecto a la dinámica del mismo
(Martínez-Moreno, 2016)

La diferencia de estas variables psicológicas en función del género también es un factor que
debemos tener en cuenta. Gómez, Granero y Folgar (2013) encontraron en su artículo diferencias
significativas en el género femenino respecto al masculino. Se analizó las variables psicológicas en
función del género y comprobamos que esta idea no se correspondía con nuestro estudio, ya que no
existían diferencias significativas en ninguna variable salvo en el control visuo imaginativo, que el valor
de los hombres se encuentra un poco por encima al valor obtenido en las mujeres. Este dato quizá se
pueda explicar a través de que la muestra que obtuvimos para el estudio fue limitada, probablemente si
aumentamos la muestra las diferencias serían mayores. Es una limitación a solucionar en las futuras
investigaciones.

En nuestra investigación se encontraron diferentes correlaciones positivas entre las variables
psicológicas. La autoconfianza tuvo una correlación positiva significativa con el control atencional, con el
control visuo imaginativo, con el control actitudinal, con el nivel motivacional y con el control de
afrontamiento positivo. Por otro lado, el nivel motivacional se correlacionó positivamente con el control
visuo imaginativo, con el afrontamiento positivo, con el control atencional y con el control actitudinal. A
su vez, el control atencional se correlacionó positivamente con el afrontamiento negativo; y el control
actitudinal con el afrontamiento positivo.
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Morillo et al. (2018) obtuvieron resultados similares, observaron que las variables que mejor se
han relacionado con la autoconfianza son el control de afrontamiento positivo, el control actitudinal y el
control atencional. Por lo que aquellos/as deportistas que perciben una alta destreza en estas
habilidades se sienten más preparados para afrontar su tarea deportiva y obtendrán un mayor
rendimiento deportivo. Asimismo, en el estudio de García-Mas, Palou, y Morey (2004) encontraron una
correlación positiva significativa entre la motivación y la autoconfianza en jugadores de balonmano.

Por último, es importante reconocer que los jugadores y jugadoras de balonmano de alto nivel
pueden enfrentar desafíos psicológicos que pueden tener un impacto negativo en su bienestar
psicológico y rendimiento deportivo. Sin embargo, también es importante saber que existen estrategias
efectivas para manejar estos desafíos y mantener la salud mental y física a largo plazo.

LIMITACIONES DEL ESTUDIO

Aunque el presente estudio ha abordado la importancia de las variables psicológicas en
jugadoras profesionales y jugadores de balonmano, existen algunas limitaciones encontradas en el
estudio que deben ser consideradas ya que han podido influir en los resultados obtenidos. La primera
limitación que encontramos es el tamaño de la muestra objeto de estudio. El número de participantes
incluidos en el estudio podría considerarse pequeño para obtener datos generalizables, y para encontrar
diferencias significativas en función del género como se han encontrado en investigaciones anteriores.

Otra limitación que encontramos es la diferencia de nivel competitivo entre ambos equipos,
estamos comparando a un equipo masculino que compite en tres categorías por debajo del equipo
femenino. Por lo que si comparamos a un equipo masculino de primera división con uno femenino de la
misma categoría, se podrían observar otros resultados distintos a los que se han encontrado en el
estudio, en cuanto a cómo gestionan estas variables psicológicas los jugadores en los entrenamientos y
en las competiciones. A parte de que algunos artículos revisados estudiaban esta influencia con
jugadores universitarios o que no son de élite, y por tanto, estas variables no influyen de la misma
manera.

Además, es importante destacar que los resultados del estudio se basan en una muestra
específica de jugadoras y jugadores únicamente de balonmano, y a la hora de comparar nuestros
resultados con investigaciones anteriores nos ha supuesto una mayor dificultad, ya que hay un número
escaso de artículos que se centren únicamente en las variables psicológicas en el balonmano. Asimismo,
al analizar solo este deporte, se limita la generalización de los hallazgos a otros deportes. Por lo que en
futuras investigaciones sería interesante tratar con una variedad mayor de deportes para estudiar cómo
influyen las diferentes variables psicológicas.

Debido a esta serie de limitaciones, es necesario seguir explorando en esta modalidad y realizar
este tipo de investigación en diferentes categorías para observar si los resultados obtenidos son estables.
Profundizar en estos aspectos nos permitiría ofrecer indicaciones más contrastadas a los técnicos y a los
psicólogos del deporte para que puedan trabajar con mayores garantías de éxito en la preparación de sus
jugadores.
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APLICACIONES PRÁCTICAS

En este trabajo queremos presentar una serie de aplicaciones prácticas teniendo en cuenta la
interpretación de los resultados que se obtienen al aplicar el IPED. Este cuestionario permite obtener
información necesaria acerca de los principales factores psicológicos que los jugadoras y jugadores de
balonmano consideran de mayor importancia en su preparación y contribuyen a su éxito deportivo. El
objetivo de estas estrategias de intervención, es sobre todo ayudar a jugadores y jugadoras e incluso
entrenadores de balonmano que ya compiten a un gran nivel, y colaborar en que puedan mejorar su
rendimiento y bienestar psicológico.

Como hemos visto a lo largo de la investigación, existe una relación directa entre estas variables
psicológicas positivas, como la autoconfianza, y el rendimiento, es decir, cuando una de estas variables
aumenta, el rendimiento también aumenta. A su vez, existe una relación inversa entre las variables
psicológicas negativas, como el estrés, y el rendimiento, cuando estas variables aumentan, nos
encontramos que la variable de rendimiento disminuye. Por tanto, lo que debemos conseguir con los
programas de intervención psicológica, es ayudar a mantener estas variables dentro de los niveles
medios encontrados en la literatura y que no aumenten los valores de las variables negativas o
disminuyan las positivas afectando al rendimiento. Además, estudios anteriores nos han demostrado la
existencia de correlaciones positivas entre las diferentes variables, por lo que una variable que esté fuera
de los valores normales o medios podría afectar a otra.

La literatura científica propone estrategias efectivas como la participación en programas de
intervención psicológica basados en TCC (Terapia Cognitivo-Conductual) teniendo en cuenta la
adaptación a las necesidades individuales de cada uno. El objetivo de la TCC es cambiar algunas
distorsiones mentales, como es el caso de las creencias y pensamientos limitantes, así como también
regular las emociones y mejorar los comportamientos de los deportistas. Teniendo en cuenta los datos
obtenidos en el estudio, también va a ser fundamental incidir en el entrenamiento psicológico,
implementar programas de entrenamiento mental específico de sobre todo aquellas variables
psicológicas donde se han obtenido menores puntuaciones, como el control atencional, y posiblemente
pueda estar afectando al rendimiento y al bienestar del deportista (García-Mas et al., 2018). Estos
programas pueden incluir técnicas de visualización, focalización de la atención, establecimiento de
rutinas precompetitivas y la mejora de la regulación emocional.

También es importante tener en cuenta el establecimiento de metas claras, realistas y
específicas para promover una mayor motivación y dirigir sus esfuerzos hacia la consecución de logros
significativos, la regulación de pensamientos desadaptativos y la retroalimentación sobre resultados
(Olmedilla y Dominguez-Igual, 2016). Además, enseñar técnicas de manejo del estrés puede ser
beneficioso para ayudar a los jugadores y jugadoras de balonmano a controlar sus niveles de ansiedad y
mantener la concentración durante la competición (López-Gullón et al., 2020). Estrategias como la
respiración profunda, la relajación muscular progresiva y la práctica de mindfulness han demostrado ser
efectivas para reducir los niveles de estrés y mejorar el rendimiento en situaciones de presión.

Por otro lado, en situaciones donde a un jugador o jugadora de balonmano no le esté yendo bien
en sus últimas competiciones, es posible que desemboque en pensamientos negativos. Para ello es
importante proporcionar al deportista ciertas técnicas de relajación de cara a la competición u otras
técnicas de control de pensamiento o afrontamiento, pueden serle realmente útiles para darle la vuelta a
la situación que está sufriendo. Otro punto relacionado con el anterior y muy importante de controlar es
la autoconfianza. Desarrollar estrategias para mejorar la autoconfianza y la creencia en las habilidades
propias es crucial para los jugadores y jugadoras de balonmano (Vealey et al., 2018). El uso de
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afirmaciones positivas, el análisis de logros previos y el trabajo en la construcción de una imagen mental
positiva pueden ayudar a fortalecer la confianza en sí mismos, lo que a su vez influye en el desempeño y
la perseverancia en el deporte.

Por último también incidir en la prevención de lesiones, para ello las medidas que se suelen
llevar a cabo se relacionan con la mejora de las instalaciones, el uso de equipos protectores, o con la
optimización de la preparación física (Brewer, 2009). No obstante, adicionalmente a las medidas
habitualmente empleadas, y a la vista de lo que muestra la evidencia científica, resulta imprescindible la
necesidad de trabajar sobre las variables y estrategias psicológicas del deportista para conseguir una
menor vulnerabilidad a la lesión.

Diferentes estudios muestran que el uso de estrategias de afrontamiento adaptativas como la
reestructuración cognitiva, una buena gestión emocional y un buen control del estrés se asocian a los
deportistas no lesionados. Teniendo en cuenta estas características, sería interesante diseñar programas
de intervención psicológica basados en la adquisición y mejora de estas habilidades. Se ha demostrado
que la formación en técnicas cognitivas, biofeedback, relajación, visualización guiada, o control
atencional, entre otras, son valiosas a la hora de dotar al deportista de recursos de afrontamiento para el
control del estrés, así como en la reducción de lesiones, en mayor o menor medida (Williams y Andersen,
2007).

Finalmente, otra de las implicaciones prácticas estaría vinculada a la formación en competencias
psicológicas de los técnicos deportivos, concretamente en su estilo de liderazgo y su filosofía de trabajo
por su posible influencia en las emociones y desafíos psicológicos de los deportistas.

CONCLUSIONES

En conclusión, este estudio demuestra que el Inventario de Ejecución Deportiva (IPED) es una
forma alternativa para evaluar las variables psicológicas que influyen en el rendimiento deportivo, y se
ha mostrado como un instrumento útil para trabajar con los equipos deportivos el plan de
entrenamiento psicológico. Aunque existen investigaciones previas sobre el IPED, este estudio aporta
información en el contexto específico del balonmano de élite, donde hay escasa investigación realizada
hasta ahora. Se destacó que los deportistas de balonmano poseen un alto nivel de control de
afrontamiento positivo, alto nivel motivacional, así como el control actitudinal; y una baja puntuación en
el control atencional. Esto puede deberse al hecho de que la mayoría de los jugadores son jóvenes y, a
pesar de su nivel de élite, aún se encuentran en proceso de maduración deportiva y formación. Además,
la fortaleza mental se reconoce como un factor fundamental para alcanzar la excelencia en el
rendimiento deportivo, permitiendo a los atletas disfrutar de sus experiencias y desarrollar su máximo
potencial. Por lo tanto, es importante determinar la influencia y el nivel de habilidades psicológicas para
comprender esa fortaleza mental. Además es fundamental que las personas involucradas en la
formación de los deportistas tengan presente estos aspectos debido a la significativa influencia que las
variables psicológicas tienen en el rendimiento de los atletas. Por último, aunque algunos estudios
previos con deportistas de otras disciplinas apoyan los resultados de este estudio, se sugiere realizar
nuevas investigaciones utilizando el mismo instrumento con un mayor número de deportistas de
diversas categorías. Estos estudios podrían profundizar en las características del instrumento, generalizar
los resultados y establecer baremos específicos para el balonmano.
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