
 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 
“ESTRÉS PERCIBIDO Y CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS DEL 

RENDIMIENTO DEPORTIVO EN COMPETIDORES FEDERADOS” 

 
Requisito previo para optar por el Título de Licenciada en Psicología Clínica 

 

 

Modalidad: Artículo Científico 

 
 

Autora: Iza Nasevilla, Katherin Alexandra 

 
 

Tutora: Mg. Ps. Cl. Eugenio Zumbana Lizbeth Carolina 

 

 

 

 

Ambato – Ecuador 

Febrero, 2024 



ii  

 

 

APROBACIÓN DE LA TUTORA 

 

 

 
En mi calidad de Tutora del Artículo Científico sobre el tema: 

 
 

“ESTRÉS PERCIBIDO Y CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS DEL 

RENDIMIENTO DEPORTIVO EN COMPETIDORES FEDERADOS ” 

desarrollado por Iza Nasevilla  Katherin  Alexandra, estudiante de la  Carrera de  

Psicología Cl ínica, considero que reúne los requisi tos  técnicos, científicos  y 

corresponden  a lo  establecido en  las normas legales para el  proceso de  

graduación de la  Insti tución; por lo  mencionado autorizo la  presentación de la  

investigación ante  el organismo pertinente, para que sea som etido  a la  

evaluación de docentes calificadores designados por el  H. Consejo Directivo de  

la Facultad de Ciencias de la Salud. 

 

 

 
Ambato, febrero del 2024 

 

 

 
LA TUTORA 

 

 

 

 

 

 
Eugenio Zumbana, Lizbeth Carolina 



iii  

AUTORÍA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

 
Los criterios emitidos en el Artículo de Revisión “ESTRÉS PERCIBIDO Y 

CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO EN 

COMPETIDORES FEDERADOS ”, com o tam bién  los contenidos, ideas, análisis, 

conclusiones, son de autoría y exclusiva responsabilidad de la  com pareciente,  

los fundam entos de la  investigación se han realizado en base a recopilación  

bibliográfica y antecedentes investigativos. 

 

 

Ambato, febrero del 2024 

 

 

 

 

 

 

 
LA AUTORA 

 

 

 

 

 

 

 

Iza Nasevilla Katherin Alexandra 



iv  

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

 

 

 
Yo, Mg. Ps. Cl. Eugenio Zumbana Lizbeth Carolina con CC: 1804639787 en  

calidad de autora y ti tular de los derechos morales y patrimoniales del  trabajo  de  

titulación “ESTRÉS PERCIBIDO Y CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS DEL  

RENDIMIENTO DEPORTIVO EN COMPETIDORES FEDERADOS ”, Autorizo a 

la Universidad Técnica de Am bato, para que haga de este Artículo de Revisión  

o parte  de él , un documento  disponible  con fines netam ente  académicos para su 

lectura, consulta y procesos de investigación. 

 
Cedo una licencia gratuita  e in transferible, así como los derechos patrimoniales  

de mi  Artículo de Revisión  a f avor de la  Universidad Técnica de Am bato con  

fines de dif usión  pública; y se realice  su publicación  en el repositorio  Insti tucional  

de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la  Ley Orgánica de Educación  

Superior, siempre y cuando  no suponga una ganancia económica y se realice  

respetando mis derechos de autora, sirviendo como instrum ento legal este  

documento como fe de mi completo consentimiento. 

 

 
Ambato, febrero 2024 

 

 

 

 

 

 

 

............................................... 

Mg. Ps. Cl. Eugenio Zumbana Lizbeth 

Carolina CC: 1804639787 



v  

 

 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

 

 

 
Yo, Iza Nasevilla  Katherin  Alexandra con C.l : 0550179642 en calidad de autora  

y ti tular de  los derechos m orales y patrimoniales del  trabajo  de ti tulación  

“ESTRÉS PERCIBIDO Y CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS DEL 

RENDIMIENTO DEPORTIVO EN COMPETIDORES FEDERADOS”, autorizo a 

la  Universidad Técnica de Am bato, para que haga de este Artículo de Revisión  

o parte  de él , un documento  disponible  con fines netam ente  académicos para su 

lectura, consulta y procesos de investigación. 

 

 
Cedo una licencia gratuita  e in transferible, así como los derechos patrimoniales  

de mi  Artículo de Revisión  a f avor de la  Universidad Técnica de Am bato con  

fines de dif usión  pública; y se realice  su publicación  en el repositorio  Insti tucional  

de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la  Ley Orgánica de Educación  

Superior, siempre y cuando  no suponga una ganancia económica y se realice  

respetando mis derechos de autora, sirviendo como instrum ento legal este  

documento como fe de mi completo consentimiento. 

 

 
Ambato, febrero 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 
............................................... 

Iza Nasevilla Katherin Alexandra 

C.I 0550179642 



vi  

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL EXAMINADOR 

 

 

 

Los miembros del  Tribunal  Examinador, aprueban en el inform e del  Proyecto de  

Investigación: “ESTRÉS PERCIBIDO Y CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS  

DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO EN COMPETIDORES FEDERADOS”, de 

Katherin Alexandra Iza Nasevilla, estudiante de la Carrera de Psicología Clínica. 

 
 

Ambato, febrero 2024 

 

 

 
Parar su constancia firma 

 

 

 

 

 

 

…………… ……… ……… ……… ………  

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

....……… …… ……… ……… … ..………… ……… ……… …. 

1er Vocal 2 do Vocal 



vii  

Estrés percibido y características psicológicas del rendimiento deportivo en competidores federados 
PENTACIENCI AS 

e-ISSN: 2806-5794 

https://editorialalema.org/index.php/pentaciencias 

CARTA DE ACEPTACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE 

ARTÍCULO 

Dra. Leonor de la Concepción 

Moreno Suárez Directora del 

Comité Editorial-Jefe 
alema.pentacienci as@gmail.co

m 
 

Ecuador, 26 de noviembre del 2023 

 
EDITORIAL ALEMA INTERNA CIONAL ORG 

Estimadas colegas: 

Katherin Alexandra Iza Nasevilla1, Lizbeth Carolina Eugenio Zumbana2 

 
1Estudiante de la Carrera de Psicología Clínica. Facultad Ciencias de la Salud, 

Universidad Técnica de Ambato, Provincia de Tungurahua , Ecuador. Correo: 

kiza9642@uta.edu.ec 
2Docente. Mg. en Psicoterapia . Carrera de Psicología Clínica. Facultad Ciencias de la 

Salud, Universidad Técnica de Ambato, Provincia de Tungurahua, Ecuador. Correo: 

lc.eugenio@uta.edu.ec 
 

Me com place inf ormarle que después  del proceso de revisión por pares , el  artículo 

“Estrés percibido y caracterís ticas psi cológicas del rendimiento deporti vo en 

com petidores f ederados” ha sido ACEPTADO para ser publi cado por la Revista Científi ca  

Arbitrada Multidisciplinaria PENTACIENCIAS en su Vol. 5, No.7  ( Diciem bre: Edición 

Especial), 2023. e-ISSN: 2806-5794. 

Saludos cordiales 
 

Dra. Leonor de la Concepción Moreno Suárez 

Revista Científica Arbitrada Multidisciplinaria 

PENTACIENCIAS Directora del Comité 

Editorial-Jefe 

Revista Científica 

Arbitrada 

Multidisciplinaria 

PENTACIENCIAS 

Ecuador 

EDITORIAL ALEMA INTERNACION AL 

Indexada en: 

 

https://editorialalema.org/index.php/pentaciencias
mailto:alema.pentaciencias@gmail.com
mailto:alema.pentaciencias@gmail.com
mailto:kiza9642@uta.edu.ec
mailto:lc.eugenio@uta.edu.ec


viii  

AGRADECIMIENTO Y DEDICATORIA 

 
El presente trabajo investigativo lo dedico a mis padres Juan y María quienes siempre 

me han brindado su apoyo incondicional y han s ido mi inspiración, de igual forma a 

mis  hermanos Evelyn, Edison y Dennis  por sus consejos  morales y comprens ión a lo 

largo de es te camino académico. A toda mi familia gracias a sus palabras de aliento y 

ser mi fortaleza en las situaciones complicadas . 

A mis queridas amigas  Marcela, Nicol y Silvia por su amis tad incondicional durante 

muchos  años  y ser mi fuente de risas a lo largo de es te viaje. S in duda su amis tad ha 

iluminado mis  días  y ha hecho este camino más  memorable. Agradezco cada momento 

compartido y el apoyo incondicional por lo que este logro también es de ustedes. 

A mi compañero de aventuras  Christian gracias  por ser mi luz en los  momentos más  

oscuros, mi guía e inspiración que, a través  de sus consejos , de su amor y paciencia me  

ayudo a concluir esta meta. 

Agradezco a mi tutora Ps. Cl. Lizbeth Eugenio por la paciencia y compartir sus  

grandes conocimientos para el cumplimiento del artículo. 

Finalmente,  mi profundo agradecimiento a todas  las autoridades  y docentes  de la  

Univers idad Técnica de Ambato que pertenecen a la carrera de Ps icología Clínica por 

la dedicación e impartirme grandes conocimientos. 



ix 

 

 

 
 

RESUMEN 

El es trés percibido y las caracterís ticas psicológicas son factores que inciden en el  

rendimiento deportivo, ya que es to repercute en la competencia y la obtención final de 

resultados. El objetivo general del es tudio fue determinar la relación entre el es trés  

percibido y las características psicológicas  del rendimiento deportivo en competidores  

que pertenecen a una federación deportiva. La metodología utilizada fue de enfoque  

cuantitativo,  de corte transversal y diseño no experimental. La mues tra es tuvo 

conformada por 126 deportistas con edades comprendidas  entre 13 a 17 años  

pertenecientes  a la categoría prejuvenil que practican diversos deportes, quienes  

fueron seleccionados  a partir del mues treo no probabilís tico por conveniencia. Se  

aplicó el test de Es trés Percibido (SPSS-14) y el cues tionario de Características  

Psicológicas Relacionadas  con el Rendimiento Deportivo (CPRD). Los  resultados  

determinan una correlación negativa moderada entre las variables (R= -0.592 p< 

0.001), encontrándose niveles  leves  de es trés percibido y caracterís ticas  ps icológicas  

altas . Por otra parte, existe una diferencia s ignificativa según el sexo, estableciendo  

que los hombres  presentan mejores  habilidades  mentales en comparación con las  

mujeres . Se concluye que el estrés percibido se relaciona de manera directa con las  

características psicológicas del rendimiento deportivo. 
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ABSTRACT 

 

 

Perceived s tress and psychological characteristics are factors that affect sporting  

performance,  as this has an impact on competition and the final achievement of results. 

The general objective of the s tudy was to determine the relationship between 

perceived s tress and the psychological characteris tics of sports performance in 

competitors  belonging to a sports  federation. The methodology used was quantitative, 

cross -sectional and non-experimental design. The sample cons is ted of 126 athletes 

aged between 13 and 17 years belonging to the pre-juvenile category who play various 

sports, who were selected on the bas is of non-probabilis tic convenience sampling. The 

Perceived Stress  tes t (SPSS-14) and the ques tionnaire of Psychological 

Characteristics Related to Sports Performance (CPRD) were applied. The results  

determine a moderate negative correlation between the variables (R= -0.592 p< 

0.001), finding mild levels  of perceived s tress  and high psychological characteris tics .  

On the other hand, there is a significant difference according to sex, establishing those 

men present better mental abilities  compared to women. It is concluded that perceived 

stress is directly related to the psychological characteris tics of sports performance. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: athletes, psychological characteristics, sport competition, stress, 
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Introducción 

 
La población a nivel mundial presenta incrementos s ignificativos en los problemas  emocionales , los  

cuales son la causa de cris is en dis tintos ámbitos , por  tanto, es importante des tacar que desde la época 

de la pandemia los índices de estrés se modificaron, de manera que se ha incrementado porcentualmente  

la sintomatología y el número de personas afectadas (Chávez et al., 2021). S in embargo, el es trés  

enfatiza la complejidad de los desafíos que los  individuos  enfrentan durante tiempos difíciles,  por lo 

que las medidas de aislamiento y distanciamiento social fueron oportunas  para controlar la propagación  

del virus , es tas res tricciones además  de causar un males tar psicológico han contribuido en el deterioro  

de la salud mental y es  por ello que produce en las  personas sentimientos  de miedo, frus tración y es trés  

(V. Suárez et al., 2020). 

El es trés percibido por generaciones  ha causado males tar en las personas, por lo cual en la actualidad se  

sigue regis trando datos relevantes (Bocanegra, 2021). Según es tudios realizados por la Organización  

Mundial de la Salud (2023) el número de personas  que experimentó s intomatología de es trés fue el 50%, 

lo que manifies ta un estado de preocupación mental producido por situaciones  difíciles. Del mismo modo, 

se ha identificado datos  relevantes  en Ecuador que destacan al estrés  como uno de los  principales factores 

que afectan la salud mental. Según el Instituto Nacional de Es tadística y Censo (2020) alrededor del  

27,4% de la población del país padeció síntomas relacionados con el estrés, los cuales pueden ser  

irritabilidad, ansiedad, tristeza y falta de concentración. 

El fenómeno del es trés es  el grado en que una s ituación es valorada como incontrolable, impredecible y  

agobiante, es to se da ante una acción que es  temida y sobrepasa los recursos de afrontamiento del  

individuo (Cohen et al. ,  1983). Por su parte, Lazarus  & Folkman, (1984) expresa que el es trés  es  un  

sentimiento negativo, mismo que ocurre cuando un individuo debe enfrentar dificultades y no puede  

manejar adecuadamente las demandas  que le exige el entorno, lo que conlleva a una respues ta fis iológica,  

emocional y conductual en aquellas situaciones que son consideradas como una amenaza. 

El es trés se divide en diferentes tipos que depende del lugar o de la situación en la que se presente el  

problema puede ser a nivel académico, familiar y laboral, estas  dificultades generalmente sobrepasan las  

exigencias  de los  individuos  que lo perciben es tresantes y angus tiantes, de es ta forma se produce el es trés 

percibido que es el enfoque principal de este artículo (Lanuque, 2020; Peiró & Rodríguez, 2008). El  

estrés percibido, por su parte, puede definirse como una reacción fisiológica y emocional que aparece 
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como resultado de la evaluación subjetiva que el individuo realiza frente a una s ituación desafiante y  

amenazante (Tacca Huamán & Tacca Huamán, 2019). 

La teoría de estrés descrito por Lazarus  & Folkman (1986) adopta una orientación cognitiva con un  

enfoque transaccional, lo que quiere decir que la s ituación implica considerar al individuo y el ambiente  

en una relación circular, dinámica y recíproca, la cual contribuirá para una interacción entre ambos . Es  

así que el objetivo del modelo cons iste en  que a pesar de que las personas compartan exigencias  parecidas,  

siendo estresores  diferentes para cada individuo, es  importante señalar que algunos  individuos  perciben  

las exigencias como amenazantes, mientras otras  las  relacionan con oportunidades demostrando una  

tendencia al alza, lo cual es algo que se presenta en los deportis tas , ya que cons tantemente  se enfrentan 

a situaciones desafiantes cuya magnitud excede sus propios recursos. 

En un es tudio se ha determinado que el es trés percibido, generalmente, influye de forma negativa en el  

rendimiento de los deportis tas afectando el bienestar fís ico y ps icológico. Además, variables 

situacionales se relacionan, como la carga de entrenamiento y competencia, as í como el lugar del 

deportis ta (Wu et al. , 2022). Un es tudio realizado en España a 216 jugadores , se propuso relacionar el  

es trés  percibido entre los  competidores  de voleibol; se regis tró índices que mostraban la relación entre 

las dos  variables, ya que a mayor nivel de es trés por la competencia se generaba les iones  fís icas, por  

ende, producía un bajo rendimiento competitivo. Se pudo notar también que el es trés puede causar  

afecciones físicas como las lesiones o fracturas (Gómez & Pérez 2020). 

El estrés se deriva de múltiples causas y factores , las más relevantes durante años han sido  las 

enfermedades crónicas , el ambiente en que se desarrolla la persona, problemas económicos, hábitos  

inadecuados, insomnio, entre otros pueden inducir en el aparecimiento del es trés. Es tas causas  inciden en  

el desempeño deportivo, debido a que los competidores  cons tantemente es tán en presión por parte de los  

entrenadores,  quienes  imponen las  medidas  adecuadas  durante la competencia y exigen resultados 

positivos (Amagua et al., 2022). 

El estrés  percibido en el deporte es algo innegable, es  as í como diversas  entidades  como federaciones  

deportivas regionales y cantonales  conocen sobre la incidencia, y aunque su fin ha sido el contribuir al  

desarrollo de cada una de las disciplinas  deportivas , también se han preocupado por  el desarrollo 

ps icológico de los  deportis tas (Federación Deportiva Nacional del Ecuador [FEDENADOR], 2023). Es  

importante considerar la relación del es trés en el rendimiento de los jugadores en competición, en las que  

las caracterís ticas psicológicas cumplen un papel fundamental para el rendimiento, por tal motivo, el 
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deporte incluye diferentes  tipos  de prácticas y disciplinas , que implican desde aquellas  que son recreativas  

hasta los  deportes de competición,  es tos  últimos factores  son los que exigen mayor nivel y éxitos  

deportivos , ya que, incluso se ha requerido formar parte de una federación deportiva Iñigo Mujika et al.,  

(2018), puede decirse entonces que el factor ps icológico tiene relación con el rendimiento deportivo  

porque incluye adoptar requerimientos fís icos, técnicas y tácticas , mismos que exigen una disposición  

ps icológica. Por lo tanto, la actividad ps icológica es  una herramienta para el resultado de una acción o  

actividad deportiva, para la cual se tiene en cuenta aspectos como la motivación, los  puntos anotados  y las  

victorias obtenidas por los deportis tas  en una competencia (Rocha et al. , 2018). A la vez permite a los  

entrenadores conocer el perfil ps icológico del deportis ta con vis ta a mejorar el rendimiento competitivo  

en diversos contextos , as í crear habilidades  y es trategias  ps icológicas en la preparación precompetitiva  

(Recabal et al., 2021). 

Cabe mencionar que para lograr la mejora del rendimiento se han realizado varios  es tudios.  Una 

inves tigación llevada a cabo a 200 deportis tas mexicanos pertenecientes  a la categoría alta se identificó  

que la intervención biofeedback permite reducir los niveles de es trés en los deportis tas y recuperar el  

rendimiento, registrando resultados alentadores , ya que incidieron tanto en el desempeño personal como  

grupal (Cadena, 2019). Otro es tudio semejante realizado en España a 7 deportis tas, tenía como objetivo  

comprobar s i las técnicas de relajación puede disminuir el es trés en jóvenes boxeadores, para lo cual los  

resultados demostraron que antes del taller los niveles de es trés  eran moderados y después los s íntomas  

de es trés disminuyeron, por lo tanto el estudio concluye que las  técnicas  de relajación son percibidas  por  

los deportistas como herramientas útiles para el control de es trés , las más aceptada por los participantes  

fue la técnica de Relajación Autógena de Schultz que ayudó a tener una autorregulación tanto en el ámbito 

deportivo como en otros ámbitos extradeportivos , como el académico (Olmedilla et al. , 2021). Otra  

inves tigación s imilar realizada a 17 futbolis tas  jóvenes masculinos  pertenecientes  a una federación 

española tuvo como propós ito determinar la eficacia de un programa de intervención psicológica 

(Contracción Cognitiva-Trasgación del Comportamiento) en la aplicación inicial los  niveles  de es trés  eran 

significativos  y pos t intervención los  resultados indicaron una mejora en el desempeño deportivo,  es decir  

los niveles de estrés se disminuyeron mediante las técnicas  psicológicas (Olmedilla et al., 2019). La  

explicación neurológica menciona que los niveles de estrés se asocian con la activación de las neuronas  

en la amígdala y con la secreción de cortisol y oxitocina, s iendo as í que las  técnicas  de control de es trés,  

por su parte, tienen como propósito reducir la liberación de estas hormonas (Li et al., 2020). 
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Gimeno et al. , (2001) menciona las dimensiones de las caracterís ticas ps icológicas que influyen en el  

rendimiento deportivo son: (1) el control de es trés debe ejercerse de acuerdo a las  demandas  del 

entrenamiento y competiciones , (2) la influencia de la evaluación de rendimiento debe es tar acorde a la  

respues ta del deportis ta en s ituaciones  en las cuales  él mismo evalúa su propio desempeño, la percepción  

de otras personas como el entrenador sobre el rendimiento (3) motivación, es to aumenta el interés para  

entrenar, además de plantearse metas u objetivos competitivos, (4) la habilidad mental es la preparación  

consciente del deportista antes  de competir, lo cual debe es tar ajus tado, (5) la cohesión grupal es la  

integración del jugador con los miembros del equipo. Es tos  criterios  cuantificables permiten evaluar y  

comparar el desempeño de los jugadores de alto rendimiento pertenecientes a federaciones. 

El rendimiento deportivo presenta varias  características pos itivas cuando el deportis ta logra superarse  

mentalmente y manejar la pres ión, por lo cual se han regis trado diversos  estudios , por ejemplo, Suárez &  

Jiménez (2021) analizó a 171 deportis tas federados españoles , los cuales  revelaron que las  características  

ps icológicas  influyen en el rendimiento de deportis tas  competidores , de igual forma se des taca que entre  

las caracterís ticas que presentaron fueron autoestima, motivación e inteligencia emocional, factores que  

ayudan durante una competencia, evidenciando que la motivación es relevante para la consecución de las  

metas u objetivos de los deportis tas y alcanzar el éxito en el ámbito competitivo. 

Por su parte Lorenzón et al. , (2022) identificó las caracterís ticas  ps icológicas del es trés , la influencia de 

la evaluación del rendimiento deportivo y motivación en 107 deportis tas  que constantemente están  

compitiendo,  se determinó que es tos  afectan al desempeño y rendimiento de los  mismos. En una 

inves tigación s imilar realizada en la universidad de Pakistán se identificó que la agres ión,  violencia, es trés 

y ans iedad influyeron en el rendimiento deportivo de 960 participantes , debido a la falta de control  

personal y carecimiento de habilidades para manejar las  caracterís ticas  psicológicas (Gümüşdağ & İlhan,  

2022).  También se ha encontrado que jóvenes  deportistas  por la falta de experiencia competitiva, presentan 

malestar en los factores psicológicos que perjudican el bienestar personal (Olmedilla et al., 2019). 

Por lo expues to anteriormente, el aumento del es trés  percibido que afecta el rendimiento deportivo  

demuestra la importancia de un es tudio que aporte al entendimiento de la problemática, por esta razón, la  

inves tigación tiene como objetivo general determinar la relación entre el estrés percibido y las  

caracterís ticas ps icológicas  del rendimiento deportivo en competidores  federados.  En sus  objetivos  

específicos se propone evaluar el nivel de estrés percibido en los competidores federados. Asimismo, 
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examinar las medias  de puntuación de la escala de características  ps icológicas del rendimiento deportivo  

y finalmente, comparar las caracterís ticas psicológicas del rendimiento deportivo según el sexo. 

 

 

Materiales y métodos 

 
El enfoque de la presente investigación es  cuantitativo pues to que se obtendrán las medias  a través  de  

instrumentos validados  y estandarizados,  su alcance es  descriptivo-correlacional ya que realiza la 

descripción de las dos variables: es trés  percibido y caracterís ticas  psicológicas del rendimiento deportivo  

para relacionarlas, el diseño de estudio es no experimental porque no se manipulan ni se controlan las  

variables. F inalmente se emplea un corte transversal debido a que se aplicara los  ins trumentos en un solo  

momento (Núñez Peña, 2011). 

Muestra 

 
La muestra es tuvo constituida por 126 deportis tas , pertenecientes a una ins titución deportiva de la ciudad  

de Ambato. Del total de participantes , el 25,4% de la muestra son hombres  (n=68),  mientras  que el 27,8% 

son mujeres (n=58). 

Se utilizó un mues tro no probabilís tico, el cual se escogió por conveniencia,  permitiendo un fácil acceso 

a la mues tra, lo cual ayudo a una participación adecuada en la inves tigación (Otzen & Manterola, 2017).  

Los  criterios de selección aplicados  para determinar a los  participantes  que formaron parte del estudio son: 

el rango de edad entre 12 a 17 años, pertenecer legalmente a una federación en este caso de Tungurahua,  

ser parte de la categoría prejuvenil,  firma de la carta de consentimiento informado por los  representantes  

legales y por parte de los deportis tas aceptar participar en la inves tigación. Se excluyó a los deportis tas  

que presentan una lesión fís ica, misma que les impida as is tir a los  entrenamientos  y responder a la  

evaluación. 

Instrumento 

 
El cues tionario de Estrés  Percibido (PSS-10) fue implementado por (Cohen et al.,  1983).  Para la 

inves tigación presente se utilizó la vers ión española de la Perceived Stress Scale (PSS -14). Es ta última 

vers ión es el ins trumento original que fue adaptada y validada con una cons is tencia interna de α= 0,81.  

Es te valor fue concebido por (Remor, 2006) sirve para evaluar el grado en que las  personas suelen hallar  

un indicio de que la vida es impredecible, incontrolable o también indica la sobrecarga que sufre el 
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individuo durante el último mes. Es te cues tionario consta de 14 ítems, los cuales tienen un formato de  

respues ta tipo Likert, que varía entre 0 a 4. Cabe señalar que 0 corresponde a “nunca”, 1 “casi nunca”, 2  

“de vez en cuando”, 3 “a menudo” y 4 “muy a menudo” (Torres  et al. , 2015). Por su parte, los  ítems  

1,2,3,4,8,11,12 y 14 hace referencia al estrés percibido.  Las  preguntas 4,5,6,7,9 y 13, en cambio, se refieren 

al afrontamiento del es trés percibido.  Para obtener la puntuación total, se suma tantos  los  valores  naturales 

1,2,3,4,8,11,12,14  y se debe invertir los valores de los ítems 4,5,6,7,9 y 13, así: 0=4, 1=3, 2=2, 3=1 y 4=0. 

Finalmente, se tiene que sumar los  14 ítems, se debe señalar que los  puntos  de corte son: 0 a 18 es trés no  

percibido, de 19 a 28 es trés  percibido leve, de 29 a 38 es trés  percibido moderado y de 39 a 56 es trés  

percibido severo (Rivas & Martínez, 2016). 

Para evaluar la segunda variable, se utilizó el cues tionario de caracterís ticas  psicológicas  relacionadas  con 

del rendimiento deportivo (CPRD). Se utilizó la vers ión original de Gimeno, promulgado en el año 2001,  

su fiabilidad y validez tiene una cons is tencia interna de α= 0,85; a su vez, se divide en 5 dimensiones ,  

cada una tiene una adecuada validez: factor 1 control de es trés  de α= 0,88; factor 2 influencia de la  

evaluación del rendimiento de α= 0,72; factor 3 motivación α= 0,62; factor 4 habilidad mental α= 0,34 y  

cohes ión de equipo α= 0,72. Cabe señalar que el cues tionario es tá conformado por 55 ítems, y tiene un  

formato de respues ta Likert, con las siguientes opciones : totalmente en desacuerdo, parcialmente en  

desacuerdo, medio, parcialmente en acuerdo, totalmente de acuerdo. Los ítems, a su vez, se dis tribuyen  

en las dimensiones : control de estrés 1, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 24, 26, 30, 32, 38, 41, 43, 

54; influencia de la evaluación del rendimiento deportivo 9,16,28,34,35,42,44,46,47,51,52,53; motivación 

4,15,29,31,33,39,49,55; habilidad mental 2,7,23,25,37,40,45,48,50  y cohes ión de equipo 5,11,18,22,27,38 

(Gimeno et al. , 2001).  La puntuación total puede ser obtenida de forma única en las  dimensiones,  tan solo 

al sumar los  resultados de cada dimensión. Se obtiene con ello los  niveles , mismos que son; control de 

estrés muy bajo 0 a 16, bajo 17 a 32, medio 33 a 48, alto 49 a 64 y muy alto 65 a 80; en la influencia de la 

evaluación del rendimiento deportivo muy bajo 0 a 10, bajo 11 a 19, medio 20 a 29, alto 30 a 38 y muy 

alto 39 a 48; en la motivación muy bajo 0 a 6, bajo 7 a 13, medio 14 a 19, alto 20 a 26 y muy alto 27 a 32; 

habilidad mental muy bajo 0 a 7, bajo 8 a 14, medio 15 a 22, alto 23 a 29, muy alto 30 a 36; cohesión de 

grupo muy bajo 0 a 5, bajo 6 a 10, medio 11 a 14, alto 15 a 19, muy alto 20 a 24 (Pagano & Vizioli, 2020). 

 
Procedimiento 

Se tramitó los permisos dirigidos a la máxima autoridad de la institución deportiva seleccionada, cuando 

fueron aceptados, se redactó una carta de compromiso la cual quedó de constancia. Posterior, se coordinó 
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los horarios con los entrenadores  de acuerdo al área de entrenamiento de los deportis tas. Se generó,  

además, el primer acercamiento con los  adolescentes, a quienes se les  entregó el consentimiento informado 

para la correspondiente autorización de los  representantes . La recolección de datos se realizó durante los  

descansos y finalización de cada entrenamiento, por lo que se explicó a los deportis tas de forma general  

el objetivo de es tudio, además  que se garantizaba el anonimato y la confidencialidad. Posteriormente, se  

les  recogió la autorización firmada y se entregó los  tes t en fís ico. La duración de la aplicación fue  

aproximadamente de 30 minutos . Los resultados  obtenidos de los  tes t ps icométricos fueron recopilados  

en una hoja de cálculo de Excel, se los analizó y codificó de manera agregada mediante el programa  

estadístico Jamovi 2.3.26. 

Resultados y discusión 

 
Análisis de la distribución sociodemográfica 

En cuanto a las  características sociodemográfica de la mues tra de es tudio se observa el total de 

participantes según el deporte que practican se dis tribuye de la s iguiente forma: ajedrez el 6.3%, atletismo 

16.7%, baloncesto el 15.1%, boxeo el 4.8%, escalada deportiva 1.6%, fútbol 15.9%, gimnasia artística 

2.4%, judo 7.1%, karate-do 4.0%, kick boxing 11.9%, lucha olímpica 4.0%, teakwondo 4.8%, tenis  de  

mesa 3.2%, wushu 2.4%, de es ta misma mues tra se identificó que el 37.3% pertenecen a la zona rural y el 

62.7% zona urbana. 

Tabla 1 

Correlación entre estrés percibido y las dimensiones de las caracterís ticas psicológicas del rendimiento 

deportivo 
 

  Control de 

estrés 

Influencia 

del 

rendimiento 

deportivo 

Motivación Habilidad 

mental 

Cohesión 

grupal 

Total CPRD 

Total Estrés 

Percibido 

R de 

Pearson 
-0.561 -0.341 

 
-0.373 

 
-0.304 

 
0.042 

 
-0.592 

 gl 124 124 124 124 124 124 

 valor p < .001 < .001 < .001 < .001  < .001 

 

 

Se aplicó la prueba Shapiro-Wilk encontrando que se cumple con el supuesto de normalidad en los  datos, 

de acuerdo a los  valores  obtenidos  en la variable estrés  percibido (p=<0.742) y características  psicológicas 

del rendimiento deportivo (p=<0.659) por lo que se aplicó la prueba de correlación de R de Pearson. 
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En la tabla 1 se presentan los resultados  en puntajes totales  como en dimensiones de las  características  

ps icológicas del rendimiento deportivo. Con un 95% de confianza puede observarse que exis te una  

correlación negativa moderada entre el es trés percibido y las caracterís ticas ps icológicas (R= -0.592 p< 

0.001). Se evidencia también una correlación negativa moderada con las s iguientes dimensiones : control  

de estrés (R= -0.561, p< .001), influencia del rendimiento deportivo (R= -0.341, p< .001), motivación (R= 

-0.373, p< .001) , habilidad mental (R= -0.304, p< .001). Por otro lado, no existe correlación con la  

dimensión cohesión grupal (R=0.042, p>0,639). 

Figura 1 

Nivel de estrés percibido 
 

En la figura 1 se presenta la frecuencia y porcentaje de los niveles de estrés, donde predomina el nivel  

leve con el 54.0%, mientras que el 39.7% presentan un nivel moderado, el 4.0% no percibe es trés  y la  

puntuación menor corresponde al 2.4% severo. 

Tabla 2 

Media de las caracter ís ticas psicológicas relacionadas con el rendimiento deportivo y tabla de 

dimensiones 
 

 n Media Mediana DE Mínimo Máximo 

Total CPRD 126 121.8 122.0 20.20 58 166 

 
Nota: DE: desviación estándar; n: muestra; CPRD: características psicológicas relacionadas con el rendimiento deportivo 
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En la tabla 2 en cuanto a la media de puntuación de las  características ps icológicas  relacionadas con el  

rendimiento deportivo, de los  126 evaluados , se evidencia que el puntaje total es  de 122 (±20.2), con un  

puntaje mínimo de 58 y un puntaje máximo de 166. 

 

Figura 2 

 
Niveles de las dimensiones de las caracterís ticas psicológicas del rendimiento deportivo 

 
 

 

 
En la figura 2 se presentan los niveles de las dimensiones de las caracterís ticas ps icológicas del 

rendimiento deportivo, el nivel más predominante es  el medio que corresponde a las siguientes 

dimensiones; control de es trés  con un puntaje de 46.0%, la influencia de la evaluación del rendimiento  

con el 47.6%, cohes ión grupal con el 54.8%, mientras que las  dimensiones habilidad mental con el 50.8% 

y motivación con el 50.0%, corresponde al nivel alto. 

Anális is de la comparación de medias de las  características ps icológicas del rendimiento deportivo 

según el sexo 

 

Tomando en cuenta que la dis tribución de los resultados de las  variables  fueron normales en es trés  

percibido (p=<0.742) y caracterís ticas ps icológicas del rendimiento deportivo (p=<0.659) se aplicó la  

prueba t de Student, encontrando que con un 95% de confianza se demues tra que la media de puntuación  

de la dimensión habilidad mental presenta diferencias significativas  en relación al sexo 

(t(124)=2.896,p=0.004), ya que los hombres presentan mayor puntuación (M=20.9) en comparación de  

las mujeres (M=18.3). 
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Por otro lado, se identifica que no existe diferencias significativas en relación al sexo en las siguientes  

dimensiones; control de estrés registró (1.49(124; p<0.05); influencia del rendimiento deportivo 

(0.52(124; p<0.05); motivación (-1.601(124 p>0.05); habilidad mental (2.896(124; p>0.05) y cohesión 

grupal (-0.842(124; p>0.05). 

Discusión 

 
El es trés  percibido es una problemática que afecta el bienes tar de las personas para el cumplimento de las 

actividades  cotidianas, además  se pone en manifiesto la salud mental en los  deportis tas haciendo énfasis  

en la importancia de las  caracterís ticas ps icológicas  que influyen en el desempeño de los jugadores  unas  

actuando más que otras. 

En la presente inves tigación se evidencia una correlación negativa moderada que exis te entre el es trés  

percibido y las  dimensiones  de las características ps icológicas del rendimiento deportivo, estos resultados  

demuestran que los niveles de es trés disminuyen y el rendimiento aumenta o viceversa. Se obtuvo un  

puntaje p<0.05 en las  dimensiones : control de es trés , influencia del rendimiento deportivo, motivación y  

habilidad mental, es to se puede inferir a la presión e implicaciones cons tantes que tienen los deportistas  

en los entrenamientos, lo cual aumenta en las  competencias. Resultado s imilar al es tudio de Gómez &  

Pérez (2020) realizado a 216 jugadores  de voleibol en España, su objetivo principal fue relacionar el es trés  

percibido en las  lesiones  de los  deportis tas  de voleibol de competición que afecta el rendimiento, para lo  

cual se regis tró que a mayores  niveles de estrés  percibido mayor es  el riesgo de sufrir lesiones  y a mayor  

nivel de competición mayor riesgo de les ión afectando el rendimiento deportivo. Luego de analizar las  

dos investigaciones, se llegó a la conclus ión de que exis ten diferentes  factores  que influyen el rendimiento 

deportivo; entre ellos el es trés, mismo que puede aparecer cuando el deportis ta asume al desafío como  

difícil, por ende, no logrará cumplir con la meta, esta afectación hace que los niveles de es trés suban  

cons iderablemente y provoquen un efecto perjudicial o un bloqueo por parte del deportista. Sin embargo,  

cuando las caracterís ticas ps icológicas  se ven afectadas puede resultar un bajo desempeño en el 

rendimiento de los  competidores, además  otras causas que contribuyen a es te fenómeno es  la duración de  

las  lesiones que interrumpe que el deportista continúe entrenando y la pres ión ejercida por lo entrenadores  

durante las competencias . 

En cuanto a los niveles de estrés  percibido los  datos demostraron que los  deportistas  presentaron altas  

puntuaciones  en el nivel leve con 54.0%, lo que quiere decir que los  deportis tas se ven afectados  por los  

diferentes factores estresores que influyen en el bienestar, pero buscan habilidades de afrontamiento para 
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sobresalir y seguir destacando en todos los ámbitos  no únicamente en el deporte; resultado que se relaciona 

con la inves tigación de Rivas  & Martínez (2023), en el cual plantearon como objetivo comparar el es trés  

en un grupo de univers itarios deportis tas competitivos y un grupo de es tudiantes que no practican deporte,  

los resultados identificaron niveles bajos  de es trés con el 10.0% en es tudiantes  que realizan deporte,  

además  demues tran mayor bienes tar psicológico, todo es to en comparación con los deportis tas  que no  

realizan ningún deporte. En los  dos  es tudios  se demues tra la influencia que tiene los  niveles  de estrés  en  

el desempeño de los  jugadores , también que los deportis tas universitarios que practican deporte son los  

que no presentan niveles s ignificativos de es trés y mantienen un adecuado desempeño académico.  En otra 

inves tigación s imilar realizada en Chile a 135 jugadores, tuvo como propós ito evaluar las  variables  de  

motivación,  ans iedad, es trés y depres ión en deportis tas univers itarios que se reincorporaron a las  

actividades después del confinamiento por COVID -19, los resultados demostraron niveles bajos entre la  

motivación intrínseca,  la ans iedad y estrés con la depresión (Sáez, 2023). Lo que se puede mencionar que 

los estudiantes  al regresar a un nuevo ciclo académico y deportivo de forma presencial mues tran un es tado 

mental favorable por lo que mediante la pandemia los  adolescentes  cons ideraban al deporte como un efecto 

positivo de la autodeterminación, ya que al realizar actividad fís ica permitía mejorar el nivel académico,  

creando estrategias de afrontamiento durante el confinamiento y optimizando los hábitos  cotidianos hasta  

llegar a convertirse en una disciplina. Por su parte el es trés al regis trar niveles bajos en los sujetos  permite 

una adecuada adaptación de la virtualidad a la presencialidad, lo cual permitirá enfrentar de manera  

satisfactoria las diversas áreas del desempeño universitario y deportivo (Barahona & Ojeda, 2019). 

En lo que respecta a los niveles  de las  caracterís ticas  ps icológicas  del rendimiento deportivo,  se evidencia 

un nivel alto en la dimensión habilidad mental con el 50.8% y motivación con el 50.0% haciendo  

referencia a que los  deportis tas  tienen mayor habilidad para es tablecer objetivos  y obtener resultados  

positivos  durante las  competencias , además  realizar un análisis  del desempeño personal y ejecutar un  

ensayo conductual de la imaginación al predecir los resultados ; lo que difiere del es tudio realizado por  

Almendros  et al., (2022) a 44 jugadores de pádel, el objetivo era identificar las  principales caracterís ticas 

ps icológicas  de los  deportis tas  con el reactivo CPRD en el cual se registró que el mayor puntaje pertenece 

a la dimensión control de es trés, otro dato que arrojó el estudio fue que los jugadores  de pádel presentan  

niveles inferiores  en todas las escalas  con respecto a la muestra general. Por lo cual, es importante 

destacar las  habilidades  ps icológicas  que representan un papel transcendental en el rendimiento deportivo 

en es te caso fue el control de es trés  lo cual afecta la concentración, confianza, a la vez crea temor en los  

deportis tas, ya que va más allá de los exigencias tanto técnicas , tácticas físicas y reglamentarios que el 
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deporte demanda para su óptimo desempeño. Una inves tigación s imilar realizada por Zafra & Laguna,  

(2011) en Madrid tuvo como propós ito relacionar las les iones  deportivas sufridas por los jugadores de 

balonmano y determinar las caracterís ticas ps icológicas  en 100 participantes  mediante el cues tionario  

CPRD, los resultados demues tran que existe puntuaciones altas en la dimensión control de es trés,  

infiriendo a que los  deportis tas  son propensos a sufrir más  lesiones fís icas que afectan el desempeño en  

competencia, es decir los jugadores presenten altos niveles de lesiones musculares debido a que tienen  

menos recursos  ps icológicos  y presentan debilidad en el afrontamiento. Todo esto presenta una afectación 

directa y perjudicial el desempeño, según la teoría de lesiones de (Andersen & Williams 1988). 

Por otro lado, la comparación de las medias de las  características ps icológicas del rendimiento deportivo 

con relación al sexo se identificó que exis te una diferencia s ignificativa en la dimensión de habilidad  

mental, ya que los  hombres  mues tran puntuaciones  superiores que las  mujeres ; pues to que los  hombres  

presenten mejor capacidad para es tablecer objetivos  y puedan lograr un buen desempeño en competencia, 

y sobre todo mantener una autorregulación cognitiva. Lo opuesto resultó en la inves tigación realizada 

por Olmedilla, et al. , (2021) en futbolistas españoles  jóvenes, en el que se pudo evidenciar que el  

rendimiento deportivo difiere en cuanto al género, los resultados señalan que los varones  acos tumbran  

presentar mayores niveles  de control de estrés e influencia de la evaluación de rendimiento, entre tanto,  

las mujeres  suelen tener puntajes más  elevados  en cohes ión de equipo es to puede ser porque las mujeres  

tienen habilidades de relacionarse con los  miembros del equipo, además  se considera que los mejores  

resultados se obtiene de forma colectiva. 

Por su parte, Raimundi et al., (2022) logró identificar habilidades ps icológicas y autonomía en las  

mujeres , mientras que en los hombres  evidenció  la falta de control de afrontamiento, también las  

diferencias  se cons ideran en función al nivel de competencia de los deportis tas. Otro trabajo realizado en 

España mostró que las  mujeres futbolis tas  puntuaron más  alto que los  hombres  en cuanto a la motivación 

y control de estrés, es to hace inferencia a que tanto hombres como mujeres  tienen habilidades  en las  

cuales se des tacan de forma diferente, es por ello que se hace indispensable la autonomía y la 

especificación de ejercicios para cada género. Asimismo, los entrenadores por su parte deberían 

ejecutar ejercicios diferenciados pues to que es de gran relevancia para crear climas de trabajo que  

posibiliten el desarrollo de es trategias psicológicas para obtener un bienestar optimo y así los hombres  

podrían tener más control emocional según el deporte que practiquen, además , es to ayudaría para que 

los dos  géneros puedan es tablecer mayor capacidad para reflexionar sobre sus  procesos  y como seguir  

mejorando para 
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afrontar los desafíos en los entrenamientos y partidos (Ruiz et al., 2020). 

 
Finalmente se debe des tacar las  limitaciones  que la inves tigación presentó, en donde se cons ideró la falta 

de estudios que tienen correlación entre el estrés percibido y las caracterís ticas ps icológicas del 

rendimiento deportivo en el contexto de deportis tas  de alto rendimiento. En cuanto a la edad, los  es tudios 

se han realizado para deportistas universitarios o mayores, pero no ha exis tido una identificación en la  

mues tra de prejuveniles , por es ta razón, no se ha sus tentado la relación entre ambas variables. De es ta 

manera, se pudo profundizar en temas que los incluya, ya que son de gran interés para la población. 

Conclusiones 

 
Se pudo demostrar que los jugadores se enfrentan cons tantemente a factores es tresantes que afectan no  

solo al desempeño deportivo s ino también otros aspectos de sus vidas, que pueden llegar a ser 

impredecible e incontrolable,  además de tener sobrecarga,  lo cual,  afecta algunas caracterís ticas 

ps icológicas. Es  importante des tacar que los  competidores son capaces  de implementar es trategias  de 

afrontamiento mediante la motivación, la proyección de objetivos y el desempeño colectivo, lo que les  

permite alcanzar un rendimiento deportivo óptimo durante los  entrenamientos  y mantener un equilibrio  

emocional durante la competencia. 

En la presente investigación se concluye que existe una correlación negativa moderada entre el estrés  

percibido y las  caracterís ticas  ps icológicas del rendimiento deportivo en competidores federados, además 

se identificó un nivel leve de estrés  percibido en los  jugadores . F inalmente, en cuanto a la media de estrés 

percibido y caracterís ticas  ps icológicas según el sexo se evidenció una diferencia s ignificativa en la  

dimensión habilidad mental entre hombres  y mujeres, es decir los  hombres tienden a plantearse mejor los 

objetivos para obtener buenos resultados . 
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