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La modalidad de actividad físico-deportiva practicada determina el nivel 
de atención dividida en adultos jóvenes. 

The type of physical-sports activity practised determis the level of divided 
attention among young adults. 

O tipo de atividade físico-esportiva praticada determina o nível de atenção 
dividida em adultos jovens. 
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RESUMEN  

El propósito del presente estudio fue determinar las diferencias en el nivel de atención dividida en función de la 
modalidad de práctica físico-deportiva realizada. La muestra estuvo compuesta por 610 deportistas (66.55% género 
femenino), con edades entre 20 y 35 años (M ± DT = 22.53 ± 2.72). Para evaluar la atención dividida se utilizó el 
Test de Círculos, el cual pertenece al software Procesos Atencionales y que está alojado en la plataforma de 
evaluación online MenPas 1.0 (www.menpas.com). Los resultados obtenidos pusieron de relieve que la práctica de 
actividad físico-deportiva de tipo colectiva estuvo asociada a una mejor puntuación en el Test de Círculos, 
encontrándose las mayores diferencias entre las modalidades colectivas e individuales. Estos hallazgos sugieren 
que practicar actividades físico-deportivas de tipo colectivo, debido a las características de estos deportes, podría 
contribuir a un mejor desarrollo de capacidades cognitivas como la atención dividida. 

Palabras clave: funcionamiento cognitivo; atención dividida; deporte colectivo; salud. 

ABSTRACT  

This study aims to determine the differences in levels of dividided attention according to the type of physical-sports 
activity practised. The sample consisted of 610 athletes (66.55% females) aged between 20 and 35 years (M ± DT 
= 22.53 ± 2.72). Divided attention was assessed using The Circles Test of the Attentional Processes software hosted 
on the MenPas 1.0 online assessment platform (www.menpas.com). The result show that the practice of collective 
physical-sport activity was associated with a better score in the Circles Test, with the greatest differences being 
between collective and individual modalities. These findings suggest that due to the characteristics of these 
collective physical-sports, they may contribute to improve Development of cognitive abilities such as divided 
attention. 

Keywords: cognitive functioning; divided attention; team sport; health. 

RESUMO  

O objetivo do presente estudo foi determinar as diferenças no nível de atenção dividido de acordo com a 
modalidade de prática físico-esportiva realizada. A amostra foi composta por 610 atletas (66,55% do sexo 
feminino), com idade entre 20 e 35 anos (M ± SD = 22,53 ± 2,72). Para avaliar a atenção dividida, foi utilizado o 

Cita: Enríquez-Molina, R; Sánchez-García, C; Reigal, RE; Juárez-Ruiz de Mier, R; Sanz-
Fernández, C; Hernández-Mendo, A; Morales-Sánchez (2023). La modalidad de actividad físico-
deportiva practicada determina el nivel de atención dividida en adultos jóvenes. Cuadernos de 
Psicología del Deporte, 23(2), 118-132 
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Teste dos Círculos, que pertence ao software Processos de Atenção e está hospedado na plataforma de avaliação 
online MenPas 1.0 (www.menpas.com). Os resultados obtidos destacaram que a prática de atividade físico-
esportiva coletiva esteve associada a uma melhor pontuação no Teste de Círculos, sendo as maiores diferenças 
encontradas entre as modalidades coletiva e individual. Esses achados sugerem que a prática de atividades físico-
esportivas coletivas, devido às características desses esportes, poderia contribuir para um melhor desenvolvimento 
de habilidades cognitivas como a atenção dividida. 
Palavras chave funcionamento cognitivo; atenção dividida; esporte coletivo; Saúde. 
 

 

INTRODUCCIÓN  

Se considera que la actividad físico-deportiva 
practicada de forma regular es una forma eficaz de 
mejorar el rendimiento físico, mejorar la salud física 
(Marschin y Herbert, 2021) y mental, así como 
reducir los factores de riesgo de diversas patologías 
(Kramer, 2020). Específicamente, la práctica física 
continua contribuye a mejorar el funcionamiento 
cognitivo (Liu et al., 2021) a lo largo de la vida, 
promocionando un mejor desarrollo cerebral y 
protegiéndolo del deterior causado por el 
envejecimiento (Anderson-Hanley et al., 2017; 
Landinez Parra et al., 2012; Matsudo, 2012; Pérez et 
al., 2017; Reigal et al., 2021 ). Recientemente, 
diversas investigaciones han sugerido que tanto el 
aeróbico como otras formas de entrenamiento, 
incluyendo aspectos como la fuerza y la coordinación  
pueden mejorar significativamente el funcionamiento 
cognitivo (Chang et al., 2012; Voelcker-Rehage et 
al., 2017; Moral-Campillo  et  al.,  2020). Este 
fenómeno tiene importantes implicaciones en el 
bienestar de las personas (Jackson et al., 2021), dado 
que fortalecer capacidades cognitivas como la 
planificación, la atención sostenida, la atención 
selectiva, el control inhibitorio,  la memoria de 
trabajo o la flexibilidad cognitiva, repercuten 
favorablemente en el comportamiento cotidiano de 
las personas (Gomez-Pinilla y Hillman, 2013; Guiney 
y Machado, 2013). 

En el conjunto de capacidades cognitivas, la atención 
es una función esencial para el funcionamiento 
humano y se considera un proceso neurocognitivo 
previo a la acción y a la percepción, que además es el 
resultado de la actividad de una compleja red de 
conexiones corticales y subcorticales de predominio 
hemisférico derecho (Estévez-González et al., 1997). 
La atención ha sido estudiada en multitud de ámbitos, 
entre ellos en el contexto de la actividad física y del 
deporte, observando como interviene en el 

comportamiento de los atletas y valorando la 
existencia de diferencias cognitivas entre  deportistas 
(Vaughan y Laborde, 2021). La atención es una 
función cognitiva compleja que presenta diversas 
manifestaciones, como la atención selectiva, dividida, 
amplitud de la atención, o sostenida, entre otras 
(Mirdamadi et al., 2017; Petersen y Posner, 2012). 

Concretamente, la atención dividida se define como 
la capacidad para realizar dos o más acciones 
simultáneamente, y ésta se lleva a cabo en la corteza 
prefrontal (Correa et al., 2006). Este tipo de atención 
facilita la realización de tareas complejas en las que 
se requiere obtener y manejar información de fuentes 
diferentes que pueden cursar al mismo tiempo, y de 
cuya coordinación depende el éxito de la tarea 
(Introzzi et al., 2019). La principal estrategia 
empleada para medir la atención dividida es el 
conocido paradigma “doble tarea”, básicamente este 
paradigma pretende analizar las limitaciones que 
aparecen cuando una persona realiza dos o más tareas 
simultáneamente. De las dos tareas que se deben de 
realizar simultáneamente, una se llama “primaria”, es 
la que se pretende evaluar, mientras que la tarea 
“secundaria” permitirá observar los cambios de 
rendimiento a partir de los cuales se deducirán las 
demandas atencionales de la tarea primaria (Cabrales, 
2015). Se sugieren dos modelos que pueden explicar 
el cambio en el rendimiento de tareas duales mediada 
por el entrenamiento, por un lado, el modelo de 
automatización de tareas y por otro el modelo de 
integración. El modelo de automatización de tarea se 
basa en la suposición de tareas individuales y duales 
automatizadas mediante el entrenamiento, mientras 
que, el modelo de integración, se basa en integrar de 
manera eficiente la ejecución de ambas tareas 
mediante el entrenamiento de las mismas (Silsupadol 
et al., 2006) 

La atención dividida supone un paradigma que juega 
un papel clave en la percepción de aspectos globales 
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del entorno (Srinivasan et al., 2009; Silva et al., 
2020). Numerosas actividades cotidianas implican 
varios estímulos, que demandan recursos 
atencionales de funciones motoras y cognitivas 
(Plummer et al., 2016). Es evidente, que la capacidad 
atencional es limitada, por lo que, cuando hay varias 
demandas que superan dicha capacidad, el 
rendimiento de la ejecución de la tarea puede verse 
afectado, sobre todo en comparación con el 
rendimiento de una sola tarea de manera individual 
(Rezola-Pardo et al., 2019). Diversas investigaciones 
ponen de manifiesto las diferencias en rendimiento 
entre tareas únicas y divididas, estando más afectada 
las tareas divididas por la interferencias que una 
puede causar sobre la otra (Al-Yahya et al., 2011; 
Yogev‐Seligmann et al., 2008). 

La literatura científica ha puesto de manifiesto que a 
medida que se envejece, se reduce la capacidad para 
gestionar varias tareas simultáneamente, afectando 
significativamente la capacidad adaptativa de las 
personas a las tareas cotidianas (Fraser y Bherer, 
2013; Kemper y Anagnopoulos, 1989; Kramer y 
Kray, 2006). Por ello, ser capaces de preservar el 
funcionamiento cognitivo, específicamente la 
capacidad atencional, es importante en las edades 
adultas, lo que ayudaría a preservar el deterioro de 
estas capacidades en el futuro e incrementar su 
reserva cognitiva. En este sentido, se ha puesto de 
relieve que el entrenamiento físico-deportivo tiene un 
efecto positivo sobre la cognición (Trammell y 
Aguilar, 2021) y mejora las funciones cognitivas 
(Stothart et al., 2014), por lo que realizar actividad 
físico-deportiva podría ser una vía adecuada para 
mejorar la salud cerebral a lo largo del ciclo vital 
(Nikolaidis y Knechtle, 2022). En concreto, se ha 
observado que la práctica física regular contribuye a 
una mayor vascularización cerebral y a una mejora de 
la sinapsis neuronal, incrementando el volumen de  
sustancia gris y estimulando la mejora de las 
funciones cognitivas (Cid et al., 2015; Cotman y 
Berchtold, 2002; Voss et al., 2010, 2013).  

Específicamente, diversos estudios han propuesto las 
relaciones entre la práctica físico-deportiva y la 
atención, enfatizando cómo la naturaleza de este tipo 
de actividades podría generar un impacto en el 
funcionamiento atencional (Memmert, 2009). 
Además, algunas investigaciones han planteado que 
el tipo de actividad físico-deportiva podría 

condicionar el impacto cognitivo (Yu et al., 2021) en 
las personas que la practican, debido a las tareas que 
hay que realizar y el entrenamiento mental que esto 
les produce (Meng et al., 2019). Por ejemplo, 
Vestberg et al., (2012) señaló que las personas que 
practicaban deportes colectivos tenían un mayor 
rendimiento en atención dividida que las personas 
que practicaban deportes individuales. Los autores 
sugieren que el carácter más abierto de los deportes 
colectivos provocaría un mayor impacto cognitivo 
que aquellos deportes en los que las opciones de 
juego y las posibilidades de decidir sobre su conducta 
son más reducidas (Sabarit et al., 2022). 

En síntesis, los deportes abiertos serían aquellos en 
los que existe una mayor variabilidad en las opciones 
de juego, en las interacciones que se producen y en la 
oposición directa del rival. Esto provocaría la 
necesidad de manejar más información durante el 
juego y tomar decisiones más complejas (Nuri et al., 
2013; Wang et al., 2013; Reigal et al., 2022). Por 
ejemplo, en deportes abiertos como el fútbol, el 
voleibol, balonmano o baloncesto, los jugadores 
necesitan percibir y analizar las posiciones de sus 
compañeros y de sus adversarios, así como el 
movimiento del balón dentro del terreno de juego, 
para tomar decisiones (Jansen et al., 2012). Es decir, 
deben enfrentarse e a un entorno dinámicamente 
impredecible y cambiante, lo que incrementa sus 
implicaciones cognitivas y sus esfuerzos para integrar 
la información disponible y emitir una respuesta 
(Gómez et al., 2015; Gonçalves et al., 2017). Por lo 
tanto, puede afectar a su capacidad  para analizar 
diferentes posibilidades de acción, decidir que 
ejecución es más adecuada, y su capacidad para 
atender a varios aspectos del juego al mismo tiempo 
(Taddei et al., 2012). Concretamente, la atención 
dividida es un aspecto fundamental para poder 
decidir la relevancia de los estímulos que un 
deportista en deportes más abiertos puede recibir en 
un partido, (Huijgen et al., 2015). En el caso de los 
deportes más cerrados, en los que existe una menor 
variabilidad de estímulos que atender y menos 
decisiones que llevar a cabo (e.g. atletismo, natación 
o ciclismo), existe una menor demanda cognitiva y la 
información que se maneja es menos compleja. En 
estos casos, las acciones suelen estar más 
automatizadas y son más lineales (Marmeleira et al., 
2013).  
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En los últimos años se ha registrado un aumento 
respecto al número de herramientas y plataformas 
informáticas utilizadas para evaluar y entrenar 
diversas funciones cognitivas, entre ellas, destacan 
las herramientas construidas para evaluar la atención 
(Amir et al., 2011) como el software Rejilla 1.0 
(Hernández Mendo y Ramos 1995a, 1995b, 1996). 
Rejilla 1.0 es un programa informático basado en la 
propuesta de Harris y Harris (1987) permite evaluar 
la atención selectiva, dicho programa se ha utilizado 
ampliamente para evaluar y entrenar a deportistas 
(Reigal et al., 2019; González-Guirval et al., 2020). 
Este software se encuentra alojado en la plataforma 
MenPas (www.menpas.com). Esta es una plataforma 
de evaluación psicosocial online (Hernández-Mendo 
et al., 2012) que contiene un conjunto de 
herramientas para la evaluación y el entrenamiento en 
línea.   

Aunque existen algunos estudios que han puesto de 
relieve las posibles diferencias entre tipos de deportes 
en el funcionamiento cognitivo, es aún escasa la 
evidencia científica que la soporta. Además, y 
específicamente, apenas se encuentran trabajos que 
hayan analizado esta cuestión en adultos sobre la 
atención dividida, por lo tanto, se trata de un estudio 
novedoso. Por ello, y dados los argumentos 
expuestos, el objetivo de este estudio fue determinar 
las diferencias en atención dividida en función de la 
modalidad físico-deportiva practicada en un grupo de 
adultos.   

MATERIAL Y MÉTODOS 

Diseño de investigación 

El diseño de investigación sigue una estrategia 
asociativa, de tipo comparativo y correlacional (Ato 
et al., 2013). 

Participantes 

La muestra estuvo compuesta por un total de 610 
participantes, siendo el 66.55% (n=406) de género 
femenino y el 33.45% (n=204) de género masculino. 
Las edades estaban comprendidas entre 20 y 35 años 
(M ± DT = 22.53 ± 2.7). El 66.1% de la muestra 
practicaba deporte individual (n=403) (v.g., 
atletismo, ciclismo, gimnasia deportiva, natación, 
patinaje o triatlón); el 15.2% practicaba deportes de 
adversario (n=93) (v.g., judo, karate, taekwondo, 
pádel, tenis, tenis de mesa), y el 18.7% de la 

practicaba deportes colectivos (n=114) (v.g., 
voleibol, baloncesto, balonmano, fútbol, fútbol sala, 
rugby). El 76.6% (n= 311) de las mujeres practicaban 
deportes individuales; el 14.5% (n=59) deportes de 
adversario; el 8.9% (n= 36) de las mujeres 
practicaban deportes colectivos. El 45.1% (n= 92) de 
los hombres practicaban deportes individuales; el 
16.7% (n=34) deportes de adversario; el 38.2% (n= 
78) de los hombres practicaban deportes colectivos. 
Los criterios de inclusión fueron: a) tener entre 20 y 
35 años, b) realizar práctica deportiva regularmente, 
c) tener una experiencia de práctica físico-deportiva 
de, al menos, diez años con el mismo deporte como 
práctica preferente.  

Instrumentos 

El test de los círculos es una herramienta 
informatizada que se encuentra alojada en el software 
Procesos Atencionales. Este pertenece a la plataforma 
de evaluación psicosocial online MenPas 
(www.menpas.com), cuyo software fue desarrollado 
bajo la plataforma .Net e  implementado en el 
lenguaje de programación C# y con la programación 
de Visual Studio Integrated Development 
Environment (IDE) (González-Ruiz et al., 2018; 
González-Ruiz et al., 2010; Hernández-Mendo et al., 
2020).  

El test de los círculos tiene como objetivo evaluar la 
atención dividida, compartida o dual. En test de los 
círculos se presentan dos círculos, uno a la derecha y 
otra a la izquierda ambos cambiando el relleno de 
color (Figura 1). Para la configuración de la 
herramienta se determinará el número de colores a 
mostrar, siendo 1, 2 ó 3 colores. Se debe establecer la 
duración del test (minutos), el tiempo que aparecerá 
los colores dentro del círculo antes de ponerse en 
blanco (milisegundo), los colores del círculo 
izquierdo y derecho determinan las teclas que se 
deberá pulsar, a continuación, se le dará a Ok (figura 
2). La instrucción es pulsar la "A", si su color es 
amarillo, "S" si su color es rojo, y "D" si su color es 
verde y si se enciende el círculo derecho habrá que 
pulsar la letra "J", si su color es azul, "K" si su color 
es morado, y "L" si su color es naranja (figura 2). El 
test terminará cuando transcurra el tiempo que se 
determinó para realizar el mismo. 
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Figura 1: pantalla de ejecución. 

 

Figura 2: pantalla principal. 
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Procedimiento 

El equipo de investigación recopiló los datos a través 
de la plataforma MenPas 1.0. Se difundió la solicitud 
para participar de manera online, indicando que el 
procesamiento de los datos sería anónimo. Los datos 
obtenidos del test se almacenaron en la base de datos 
de la plataforma. Los participantes fueron informados 
del objetivo del estudio y dieron su consentimiento 
para participar, aceptando los requerimientos 
previamente a su participación, cuando el usuario 
completa el registro en la plataforma MenPas y 
acepta participar en el estudio. Los participantes 
fueron informados sobre qué datos se estaban 
recopilando, para qué se van a usar esos datos y 
quiénes tendrán acceso a ellos. Durante todo el 
proceso de investigación fueron respetados los 
principios éticos de la declaración de Helsinki (World 
Medical Association, 2013). El estudio fue aprobado 
por un comité de ética (CEUMA, nº 243, 19-2015-H) 
de la Universidad de Málaga (España).  

Análisis estadístico 

Los datos fueron sometidos a análisis descriptivos e 
inferenciales. Se estimaron las medias, desviaciones 
típicas, asimetrías y curtosis. Se comprobó la 
normalidad de los datos con la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov. Se utilizó la prueba de 
Spearman para analizar las correlaciones entre las 
variables. Para conocer las posibles diferencias entre 
grupos, se utilizaron las pruebas de Kruskal-Wallis y 
U de Mann-Whitney. Además, se calculó el tamaño 
del efecto mediante el estadístico d’ Cohen. Para el 
tratamiento estadístico de los datos se ha utilizado el 
paquete IBM SPSS Statistics 24.0. 

RESULTADOS 

En la tabla 1 se muestra los estadísticos descriptivos 
y de normalidad de las variables objeto de estudio. 
En dicha tabla se muestran los valores de la media, 
desviación típica, asimetría, curtosis y Kolmogorov-
Smirnov. Como se puede observar, los datos pusieron 
de manifiesto la inexistencia de normalidad en sus 
distribuciones. Por lo tanto, se procedió al análisis 
mediante técnicas estadísticas no paramétricas.  
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Tabla 1.  Estadísticos descriptivos y prueba de Kolmogorov-Smirnov para las horas de práctica deportiva, aciertos, 
errores y omisiones en función del tipo de deporte practicado.

 M DT A K K-S 

Deportes 
individuales 

Horas de práctica deportiva 5.21 3.02 1.76      3.96 .21*** 

Aciertos 25.19 6.38 -1.39 1.71 .20*** 

Errores 5.87 6.34 1.55 2.15 .22*** 

Omisiones 2.76 4.10 2.95 12.36 .27*** 

       

Deportes 

de adversario 

Horas de práctica deportiva 5.34 4.83 2.49 6.11 .34*** 

Aciertos 25.52 5.65 -.92 -.01 .17*** 

Errores 5.62 5.45 1.18 .45 .20*** 

Omisiones 2.13 2.88 1.91 3.59 .26*** 

       

Deportes 
colectivos 

Horas de práctica deportiva 5.94 2.95 .36 -.45 .16*** 

Aciertos 27.01 4.69 -.84 .05 .16*** 

Errores 4.19 4.40 1.39 1.27 .21*** 

Omisiones 1.75 2.45 1.88 3.18 .28*** 

Nota. M= Media; DT= Desviación típica; A= Asimetría; K= Curtosis; K-S= Kolmogorov-Smirnov. 

*p < .05; **p < .01; ***p < .001 

En la tabla 2 se muestran las comparaciones entre 
grupos para las variables horas de práctica física, 
aciertos, errores y omisiones. Como se puede 
observar, hubo diferencias estadísticamente 
significativas entre los grupos en todas las variables. 
De forma específica, no se apreciaron diferencias 
entre aquellos que practicaban actividad físico-
deportiva individual y de adversario. Entre las 
modalidades de adversario y colectivo hubo 
diferencias estadísticamente significativas en horas 

de práctica física semanal (Z = -3.96; p < .01, 
Cohen’s d = -.15, 95% CI (-.42, .12)) y errores (Z = -
1.97; p < .01, Cohen’s d = -.17, 95% CI (-2.12, -.01)). 
Entre las modalidades individuales y colectivas hubo 
diferencias en horas de práctica semanal (Z = -3.49; p 
< .01, Cohen’s d = -.24, 95% CI (-.45, -.03)), aciertos 
(Z = -2.43; p < .01, Cohen’s d = -.30, 95% CI (-.50, -
.09)), errores (Z = -2.33; p < .01, Cohen’s d = .28, 
95% CI (.07, .49)) y omisiones (Z = -2.49; p < .01, 
Cohen’s d = .26, 95% CI (.05, .47)). 
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Tabla 2.  Análisis de las diferencias entre grupos para horas de práctica deportiva, aciertos, errores y omisiones en 
función del deporte practicado. 

 Kruskal-Wallis  
(�2) 

Individual  
vs adversario 
(Z) 

Individual vs 
colectivo 
(Z) 

Adversario vs 
colectivo 
(Z) 

Horas de práctica deportiva 18.22*** -1.78 -3.49*** -3.96*** 
Aciertos 6.14* -.04 -2.43* -1.84 
Errores 5.96* -.21 -2.33* -1.97* 
Omisiones 6.80* -1.27 -2.49* -.84 

*p < .05; **p < .01; ***p < .001 

En la tabla 3 se pueden observar los análisis de 

correlaciones de Spearman entre las variables objeto 

de estudio, para la muestra total y por modalidades 

físico-deportivas. Como se puede observar, sólo hubo 

relaciones estadísticamente significativas entre las 

horas de práctica física semanal y los errores en la 

muestra total. Como indican los resultados, a mayor 

cantidad de práctica física, menor número de errores 

(r= -.09; p < .05). 

Tabla 3.  Pruebas de Spearman para analizar las correlaciones entre horas de práctica deportiva semanal con 

aciertos, errores y omisiones para cada tipo de deporte practicado. 

  Aciertos Errores Omisiones 

Horas de práctica 
deportiva 

Muestra total .08 -.09* -.06 
Deporte individual .06 -.05 -.04 
Deporte de adversario .11 -.14 -.07 
Deporte colectivo .05 -.12 -.05 

p < .05; **p < .01; ***p < .001 

 

DISCUSIÓN  

El propósito del presente estudio fue determinar las 
diferencias en atención dividida en función del tipo 
de práctica físico-deportiva realizada. Los resultados 
obtenidos pusieron de relieve diferencias en atención 
dividida entre los grupos de deportistas analizados. 
Específicamente, las personas que practicaban 
deporte colectivo tuvieron una mejor puntuación en 
las pruebas de atención dividida realizadas, respecto 
a aquellas que practicaban deportes individuales o de 
adversario. 

En primer lugar, se observaron diferencias 
estadísticamente significativas entre los grupos, sobre 
todo entre los que practicaban deportes individuales y 
colectivos. Estas diferencias podrían justificarse 
debido a la naturaleza de las modalidades deportivas. 
Los deportes que son más abiertos presentan una 
mayor variabilidad de estímulos que atender y mayor 

número de decisiones que llevar a cabo que los 
deportes que son más cerrados, cuyas acciones suelen 
ser más lineales y automáticas (Marmeleira et al., 
2013). Los deportistas de modalidades abiertas 
tendrán mayor necesidad de tomar decisiones y 
atender a un conjunto más amplio de estímulos, lo 
cual provocaría una mayor estimulación cognitiva 
(Camacho-Lazarraga et al., 2018; Colcombe et al., 
2006; Romeas et al., 2016). De forma específica, en 
deportes como el fútbol, el balonmano o el 
baloncesto, hay que atender a diversas fuentes de 
información como la posición del oponente, la del 
compañero, la trayectoria que describe el móvil, etc. 
Además, se requiere una gran eficacia en acciones 
complejas que deben procesar múltiples estímulos. 
Entre otros, De Bortoli y De Bortoli (2007) ya 
señalaban que en el deporte individual (de habilidad 
cerrada) no se requieren altos niveles de atención 
dividida, ya que se atienden estímulos simples que no 
suelen simultanearse con otros.  

En segundo lugar, y aunque se esperaba encontrar 
diferencias estadísticamente significativas entre el 
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deporte de adversario y el individual, no se han 
puesto de relieve en este estudio. Aunque esta 
cuestión debe ser abordada con mayor profundidad 
en posteriores investigaciones, podría deberse a que 
la variabilidad de estímulos a atender y la 
complejidad del procesamiento cognitivo no es tan 
amplio en deportes de adversario que en el deporte 
colectivo. Es posible que, en el deporte de adversario, 
cuando se automatizan las acciones debido al 
aprendizaje, exista un menor espacio para acciones 
infrecuentes.  En el deporte colectivo se reciben 
numerosos estímulos que deben ser atendidos con la 
mayor rapidez posible, siendo más probable que se 
produzcan escenarios diferentes a los habituales, 
provocando la necesidad de un procesamiento más 
complejo de la información. En este sentido, diversos 
estudios ponen de manifiesto que los deportistas de 
deportes abiertos desarrollan una mayor atención 
dividida que los deportistas de deportes más cerrados 
(Verburgh et al., 2014; Vestberg et al., 2012). No 
obstante, debido a que dentro del deporte de 
adversario existen modalidades más abiertas o 
cerradas, sería interesante en futuros trabajos, indagar 
sobre modalidades específicas más que por categorías 
de deportes, los cuales agrupan por características de 
juego (oposición-colaboración), pero dificultad 
catalogarlos en función del impacto cognitivo que 
pudiera generar. 

En tercer lugar, la literatura científica pone de 
manifiesto la importancia de la cantidad de horas de 
deporte practicado, sin embargo, en el presente 
estudio solo se han encontrado diferencias 
significativas en cuanto a la relación entre las horas 
de práctica física semanal y la atención dividida en 
los errores de la muestra total. Algunos estudios 
como los realizado por (Gallego et al., 2015; Xue et 
al., 2019) han analizado las relaciones entre actividad 
física y atención ponen de manifiesto la importancia 
de la cantidad de horas practicadas. Tal como dice 
Masley et al., (2009), los deportistas expertos, con 
mayores horas de entrenamiento, presentaban una 
mejor ejecución en tareas que implicaban la atención 
dividida respecto a los deportistas amateur. Esta 
cuestión, que sí ha aparecido en otros estudios 
(Abernethy et al., 1994; Cid y Ferro, 2017; 
Guillamón et al., 2020; Mata Hidalgo, 2019) no se 
reproduce en el presente trabajo.  

Esto sugiere, aunque hay que plantear esta cuestión 
con cautela, que podría ser más importante la 
modalidad deportiva practicada que el tiempo de 
práctica que se realiza. Es decir, los aprendizajes 
obtenidos y la estimulación cognitiva desarrollada, 
estaría más condicionada por las características del 
tipo de deporte que por el tiempo de práctica. 
Investigaciones previas avalan la importancia del tipo 
de deporte practicado por encima de cualquier otra 
variable, como en este caso pudiera ser la cantidad de 
tiempo de práctica física realizada. La mayoría de los 
artículos revisados proponen que los deportes de 
equipo son los más enriquecedores en el plano 
cognitivo (Almonacid-Fierro et al., 2020; Casanova 
et al., 2022; Fleddermann et al., 2019; Roca et al., 
2018). En cualquier caso, es necesario realizar más 
investigaciones para determinar este asunto y la 
interrelación que podría existir entre el tipo de 
deporte y el tiempo de práctica realizado. Sobre todo, 
porque el presente exploró este fenómeno en una 
muestra adulta, lo cual podría ser diferente cuando la 
muestra es infantil y adolescente y está en pleno 
proceso de desarrollo.  

Este estudio presenta algunas limitaciones. Primero, 
no se ha utilizado muestra que no practique actividad 
física. Aunque esta cuestión no es objeto de estudio, 
sí ayudaría a valorar las diferencias entre grupos. En 
este sentido, hubiera sido enriquecedor ver los 
resultados en comparación con muestra no deportista. 
Segundo, no se pueden establecer relaciones causales 
entre las variables del estudio. Por lo tanto, se 
propone en futuras investigaciones realizar estudios 
longitudinales o cuasi-experimentales, para 
determinar de manera más precisa si el tipo de 
deporte puede influir en el desarrollo de las 
capacidades atencionales. Tercero, no se evaluó el 
nivel de destreza del deportista, ni se analizaron las 
diferencias latentes entre deportes concretos, por lo 
que, como futura línea de investigación se propone 
analizar en mayor profundidad estas diferencias y 
precisar mejor el nivel de pericia del deportista.  

CONCLUSIONES  

Los hallazgos del estudio indicaron la existencia de 
una relación estadísticamente significativa entre la 
atención dividida y el tipo de práctica físico-
deportiva. Concretamente, se puso de relieve que los 
jugadores de deportes colectivos puntuaron mejor 
que aquellos que practicaban deportes individuales o 
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de adversario en las pruebas de atención dividida 
realizadas. Por lo tanto, los resultados sugieren que la 
práctica regular de actividades físico-deportivas de 
modalidades más abiertas tendría una mayor 
incidencia en el desarrollo del funcionamiento 
cognitivo de sus practicantes, específicamente en 
atención dividida, mejora el funcionamiento 
cognitivo, sino que permite una mayor socialización. 
Por lo tanto, este tipo de modalidades podría ser 
integrada en programas de ejercicio físico como una 
herramienta que no solo mejora del funcionamiento 
cognitivo sino también otros ámbitos del bienestar de 
la persona. 

APLICACIONES PRÁCTICAS 

Los hallazgos de este estudio presentan diferentes 
aplicaciones prácticas. Primero, se debe valorar la 
importancia de aplicar programas de ejercicios 
físicos-deportivos en estas edades, con el objetivo de 
preservar y entrenar las funciones cognitivas. 
Segundo, a la hora de la configuración de programas 
de ejercicio físico se debe de tener en cuenta 
diferentes parámetros como: el tipo de deporte, el 
tiempo de práctica, etc. Los hallazgos obtenidos en el 
presente estudio permiten conocer con mayor 
precisión qué tipo de deporte puede ser el más 
adecuado para configurar programas que promuevan 
el funcionamiento cognitivo. Tercero, practicar 
deporte colectivo como tarea colectiva no solo 
mejora el funcionamiento cognitivo, sino que permite 
una mayor socialización. Por lo tanto, este tipo de 
modalidades podría ser integrada en programas de 
ejercicio físico como una herramienta que no solo 
mejora del funcionamiento cognitivo sino también 
otros ámbitos del bienestar de la persona.  
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