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RESUMEN   

Se investigó la diferencia existente entre el nivel de resiliencia de personas con discapacidad física, comparando 

deportistas de alto rendimiento y personas no deportistas. Se realizó un muestreo por conveniencia con la 

participación de 20 personas con discapacidad física, 10 deportistas de alto rendimiento de Boyacá y 10 no 

deportistas; ambos grupos con 6 hombres y 4 mujeres, con edades entre los 19 y 25 años. Estudio de enfoque 

cuantitativo, de corte transversal y tipo comparativo no experimental, utilizando el instrumento Escala de 

Resiliencia de Wagnild y Young (1993), validado y estandarizado por Gómez (2019). Los resultados evidencian 

una diferencia de medias superior para el grupo de deportistas de rendimiento en comparación con los no 

deportistas, sin embargo, dicha diferencia no fue estadísticamente significativa (t (18) = 1.38; p = .092) 

concluyendo que el deporte de alto rendimiento es uno de muchos factores que favorecen la resiliencia en personas 

con discapacidad física. 

Palabras clave: Estudio comparativo, Escala de resiliencia de Wagnild y Young, Deporte adaptado. 

 

ABSTRACT 

The difference in resilience levels of people with physical disabilities was investigated by comparing high-

performance and non-athlete athletes. A convenience sampling was conducted with the participation of 20 people 

with physical disabilities, 10 high-performance athletes from Boyacá, and 10 non-athletes; groups with 6 men and 4 

women, aged between 19 and 25 years. The study had a quantitative, cross-sectional, comparative, and non-

experimental design, using the Resilience Scale of Wagnild and Young (1993), validated and standardized by 

Gómez (2019). The results show a higher mean difference for the group of performance athletes compared to non-

athletes; however, this difference was not statistically significant (t (18) = 1.38; p = .092), concluding that sport 

High performance is one of many factors that promote resilience in people with physical disabilities. 

Keywords: Comparative study, Wagnild and Young Resilience Scale, Adapted Sport. 

 

Cita: Cucaita, D.; Osorio, C.; Losada, E. (2024) Resiliencia entre deportistas de alto rendimiento y 

no deportistas con discapacidad física. Cuadernos de Psicología del Deporte, 24(1), 95-106 



Cuadernos de Psicología del Deporte, 24, 1 (enero) 

 

 

 

Cucaita et al. 

 

RESUMO  

A diferença nos níveis de resiliência de pessoas com deficiência física foi investigada comparando atletas de alto 

rendimento e não atletas. Foi realizada uma amostragem por conveniência com a participação de 20 pessoas com 

deficiência física, 10 atletas de alto desempenho de Boyacá e 10 não atletas; ambos os grupos com 6 homens e 4 

mulheres, com idades entre 19 e 25 anos. O estudo teve um design quantitativo, transversal, comparativo e não 

experimental, usando a Escala de Resiliência de Wagnild e Young (1993), validada e padronizada por Gómez 

(2019). Os resultados mostram uma diferença média maior para o grupo de atletas de rendimento em comparação 

aos não atletas, porém, essa diferença não foi estatisticamente significativa (t (18) = 1,38; p = 0,092), concluindo 

que o alto rendimento esportivo é um dos muitos fatores que promovem a resiliência em pessoas com deficiência 

física. 

Palavras chave: Estudo comparativo, Escala de Resiliência de Wagnild e Young, Esporte Adaptado. 

 

INTRODUCCIÓN  

Se entiende la discapacidad como aquella deficiencia 

objetiva en un sujeto que tiene una repercusión 

directa en su capacidad de realizar actividades en 

términos considerados convencionales (Ministerio de 

Salud, 2020). La Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2001) establece 4 tipos de discapacidad física, 

sensorial, intelectual y psíquica. 

Con respecto a su etiología, esta puede ser congénita 

o adquirida, en la primera el trastorno aparece 

durante el desarrollo embrionario, durante el parto o 

como consecuencia de un defecto heredado, mientras 

que la segunda, se refiere a la aparición de la 

discapacidad en el transcurso del ciclo vital de la 

persona, como consecuencia de un evento traumático 

que afecte la integridad física de la persona, causando 

una lesión medular o provocando la amputación de 

alguna extremidad (Marín, 2008). 

La discapacidad física causa múltiples adversidades y 

cambios en la vida de las personas, lo que produce la 

necesidad de generar mecanismos psicológicos de 

afrontamiento que les permita superar la adversidad y 

adaptarse a las circunstancias que inicialmente serían 

debilitantes, así, la experiencia de la discapacidad es 

única para cada individuo, ya sea por la forma en que 

se adquiere, o bien por el proceso de recuperación, ya 

que factores como las diferencias personales en las 

experiencias de vida, los antecedentes emocionales o 

el contexto social y cultural, resultaran fundamentales 

para una adecuada rehabilitación (Suriá, 2011; 

Cárdenas et al., 2016). 

A partir de lo anterior, queda claro que la 

discapacidad es un estado que inevitablemente 

marcará el desarrollo de la vida de la persona y que el 

apoyo familiar es de vital importancia para que en el 

caso de las personas cuya condición es congénita, 

puedan adquirir las habilidades necesarias para 

afrontar los retos sociales y laborales que la vida 

exige. Por otro lado, en el caso de las discapacidades 

adquiridas, el apoyo de familia y amigos es 

igualmente importante ya que deben brindar el apoyo 

necesario para que la persona viva sin una capacidad 

física con la que antes contaba es por esto, que desde 

la perspectiva de esta investigación se considera, que 

la esfera social del individuo resulta muy relevante en 

el manejo y contención de esta adversidad. 

A través del deporte como práctica recreativa o 

competitiva, se puede observar la influencia y el 

impacto en el desarrollo de habilidades motrices y 

mentales, llegándose a considerar incluso a la 

actividad física realizada de manera regular, como un 

fármaco, debido a la variedad de efectos positivos 

sobre las funciones somáticas y psicosomáticas 

(Loellgen et al., 2020). Dicho impacto no solo se 

limita al ámbito deportivo, sino que, además, tiene 

una repercusión directa en los valores y aptitudes de 

cada individuo para socializar y sentirse parte de un 

colectivo o institución (Gallego-Agudelo y Salinas-

Arango, 2019). De igual manera, Puce et al. (2023) 

destacan que la práctica de deportes competitivos en 

personas con discapacidad puede tener un impacto 

positivo en su bienestar hedónico, que abarca 

aspectos relacionados con la felicidad, el placer y las 

emociones positivas. 

Uno de esos cambios, dentro del abanico de 

adquisiciones psicológicas, es la resiliencia, este 

término proveniente de la física, lo que describe la 

capacidad de un cuerpo a la elasticidad y la 

resistencia a un choque, cuando transicionó a las 

ciencias sociales, se definió como la capacidad de 

tener éxito, para vivir y desarrollarse positivamente, 
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de manera socialmente aceptable, a pesar de la fatiga 

o de la adversidad (Becoña-Iglesias, 2006).  

Para el presente trabajo investigativo se aborda la 

resiliencia según los planteamientos teóricos de 

Wagnild y Young (1993) para los cuales, esta es una 

característica de la personalidad que fomenta la 

adaptación y regula el efecto negativo del estrés, 

además, mencionan que las personas resilientes 

deben desarrollar un repertorio de recursos que les 

permitan resolver problemas de su vida cotidiana, es 

decir, las personas deben generar una adaptación 

conductual. Por ello, para los autores, estas personas 

construyen capacidades como la valentía, 

adaptabilidad, coraje y optimismo frente a eventos 

como la muerte, la discapacidad y otras situaciones 

que signifiquen un riesgo para su vida (Gómez, 

2019). 

Diferentes investigaciones han constatado la relación 

bidireccional entre la resiliencia y el deporte 

adaptado, en este sentido, López (2014) encontró una 

correlación positiva entre la resiliencia y la 

satisfacción con la vida y el deporte en jóvenes 

deportistas, sin embargo, no encontró relación entre 

el tiempo dedicado al deporte y un mayor nivel de 

resiliencia adquirida. Por otro lado, Benítez et al. 

(2019) encontraron que el deporte funciona como un 

medio para la rehabilitación y la inclusión en 

personas con discapacidad física adquirida. Además, 

Durán y Morales (2015) encontraron que los 

deportistas de silla de ruedas demostraron tener 

conductas y creencias más resilientes, que les ayudan 

en la aceptación de su condición y a su vez los 

fortalece para superar las diferentes dificultades de la 

vida diaria. 

En la misma línea, Gallego-Agudelo y Salinas-

Arango (2019) encontraron que el deporte es una 

herramienta de resiliencia en deportistas con 

discapacidad de alto rendimiento. Finalmente, 

Machida et al. (2013) demuestran que el deporte 

permite la adaptación física y psicológica a la 

discapacidad física adquirida y puede ayudar en el 

proceso de recuperación, a su vez aumentando la 

resiliencia. 

Es por ello, que esta investigación plantea el deporte 

de alto rendimiento como una herramienta que 

permite el desarrollo de la resiliencia, 

conceptualizada como una característica positiva de 

la personalidad que promueve la adaptación personal 

(Wagnild y Young, 1993) y por ende la capacidad de 

superar las dificultades que trae consigo la 

discapacidad física, en una cultura que puede llegar a 

marginar y discriminar esta población, en sus esferas 

culturales, sociales y políticas. 

El objetivo de esta investigación es comparar el nivel 

de resiliencia en un grupo de personas con 

discapacidad física, dónde la mitad practica deporte 

de alto rendimiento y la otra mitad no lo hace, esto 

con el fin de conocer si el deporte de alto rendimiento 

es un contexto favorecedor para la formación de 

resiliencia en esta población. De igual manera, se 

pretende identificar diferencias entre los dos factores 

medidos por el cuestionario para las dos muestras, 

analizar comparativamente los niveles de resiliencia 

y finalmente reconocer las diferencias existentes en 

los niveles de resiliencia presentados por hombres y 

mujeres.   

Se hipotetiza que quienes participan en deportes de 

alto rendimiento muestran niveles más altos de 

resiliencia en comparación con quienes no lo hacen. 

Además, se anticipa que existen diferencias 

significativas en los factores de resiliencia entre 

ambos grupos. Por último, se examina si hay 

diferencias de resiliencia entre sexos dentro de estos 

grupos, buscando comprender mejor la interacción 

entre deporte de alto rendimiento, género y 

resiliencia en el contexto de la discapacidad física. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Diseño de investigación  

Estudio cuantitativo, no experimental, de corte 

transversal y de alcance descriptivo, con un método 

de comparación de grupos (Hernández et al., 2014). 

Participantes  

El estudio incluyó un total de 20 personas con 

discapacidad física, de los cuales 10 fueron 

deportistas de alto rendimiento, pertenecientes a las 

disciplinas de natación (1), atletismo (1), ciclismo 

(1), esgrima (1), tenis de mesa (1) y boccia (5) y 10 

personas con discapacidad física voluntarios que 

cumplen las mismas características del grupo anterior 

excluyendo la práctica del deporte. El rango de edad 

para ambos grupos fue entre 19 y 25 años, con una 

edad media de 23 años para el grupo de deportistas y 

de 23.3 años para los no deportistas, por otro lado, 

cada grupo estuvo compuesto por 6 hombres y 4 

mujeres respectivamente.  
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El tipo de muestreo fue no probabilístico por 

conveniencia; entre los criterios de inclusión para los 

deportistas se encuentra: Tener cualquier tipo de 

discapacidad física y ser deportista de alto 

rendimiento del Instituto Departamental del Deporte 

de Boyacá (Indeportes Boyacá). Para hacer parte de 

esta entidad, los deportistas deben cumplir con cierto 

número de horas semanales de entrenamiento, así 

como obtener medallas en diferentes eventos 

nacionales e internacionales. Para el caso de los no 

deportistas: No ser deportista de alto rendimiento y 

tener entre 15 y 25 años para ambos grupos. 

El reclutamiento del grupo de deportistas se realizó 

ubicando a los entrenadores de las diferentes ligas 

deportivas pertenecientes a Indeportes Boyacá 

quienes, a su vez, contactaron vía WhatsApp al 

equipo de investigadores con los deportistas que 

cumplían con los criterios de inclusión. Por su parte, 

el grupo de no deportistas fue ubicado mediante la 

base de datos de la población con discapacidad de la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 

se verificó que cumplieran los requisitos establecidos 

para la investigación, y de igual manera se procedió a 

contactarlos vía WhatsApp. Ningún participante 

abandonó el estudio, ni se encontraron datos outlier.  

Instrumentos 

Para medir las variables sociodemográficas se 

elaboró un cuestionario de creación propia, con 

preguntas relacionadas a la práctica deportiva y la 

discapacidad. 

La resiliencia se evaluó con la Escala de Resiliencia 

(Wagnild y Young, 1993) en su versión validada por 

Gómez (2019) quien basándose en los estudios 

realizados por Del Águila (2003); Novella (2002); y 

Nunja (2016) estandariza dicha escala en una 

población universitaria peruana conformada por 468 

participantes. este instrumento mide la resiliencia en 

población adolescente y adulta joven (entre 15 y 25 

años). Para los autores este constructo es entendido 

como el rasgo positivo de personalidad que permite a 

los sujetos adaptarse a las dificultades de la vida, 

enfrentándose a estas y reduciendo, por tanto, el 

efecto nocivo del estrés. Está constituida por 25 

ítems, presentados de forma positiva, con una escala 

de respuesta tipo Likert, comprendida entre 1 (no 

estoy de acuerdo en absoluto) y 7 (estoy de acuerdo 

totalmente). Su puntuación varía entre 25 y 175 

puntos y establece tres niveles: alto (147 o más 

puntos), moderado (146-121) y bajo (menos de 121). 

El instrumento está compuesto por dos factores, uno 

que explora la competencia personal (Factor I) 

mediante 15 ítems, y otro que examina la aceptación 

de uno mismo (Factor II) abarcado por 10 ítems. 

Ambos factores toman en cuenta características de la 

resiliencia como la ecuanimidad, perseverancia, 

confianza en sí mismo, satisfacción personal y 

sentirse bien solo (Gómez, 2019). 

En cuanto a los estadísticos referentes a la validez, el 

instrumento cuenta con un alfa de cronbach α= 0.87 y 

una validez, igualmente de 0.87, obtenida mediante el 

análisis factorial exploratorio de la prueba KMO y 

test de Bartlett; por su parte, el alfa de cronbach para 

la muestra de datos del presente estudio es de 0.78. 

Datos que indican un alto grado de validez tanto para 

el instrumento, como para la muestra estudiada.   

Estudios realizados en Colombia, usando como 

instrumento la Escala de Resiliencia de Wagnild y 

Young (1993) como los de Cerquera et al., (2020); 

Monterrosa-Castro et al., (2015); y Quiceno y 

Vinaccia (2012); respaldan el uso de este instrumento 

en población colombiana y boyacense. 

Procedimiento 

El presente trabajo investigativo se llevó a cabo de 

conformidad con la declaración de Helsinki que 

establece los principios éticos fundamentales para las 

investigaciones con seres humanos (World Medical 

Association, 2013). De igual forma, los participantes 

aceptaron de manera voluntaria e informada su 

cooperación en el estudio, obteniéndose el 

consentimiento informado en la totalidad de los 

casos, siguiendo así las indicaciones de Harris et al. 

(2019). El procedimiento y los datos suministrados 

fueron tratados de acuerdo con las consideraciones 

éticas mencionadas en la ley 1090 del congreso 

colombiano (2006) por la cual se reglamenta el 

ejercicio de la profesión de psicología, y se dicta el 

código deontológico y bioético.   

Se contactó a los deportistas y no deportistas 

teniendo en cuenta los criterios de inclusión para 

cada uno de los dos grupos, se les explicó el objetivo 

de la investigación y el proceso de recogida de los 

datos y tras obtener el consentimiento informado, los 

investigadores facilitaban un enlace para completar el 

cuestionario online, las respuestas son registradas en 
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un documento Excel, que constituye la base de datos 

de los participantes donde se registran sus resultados.  

Análisis estadístico 

Mediante el software estadístico JASP (versión 

0.18.1) se realiza el análisis estadístico, primero se 

obtienen datos descriptivos generales, luego se aplica 

la prueba de normalidad de datos para determinar que 

tuvieran una distribución paramétrica y finalmente, 

mediante pruebas T para la igualdad de medias, se 

identificó si existía o no, una diferencia entre las 

medias de las diferentes variables estudiadas. 

 

En primera medida, se exponen los datos 

correspondientes a los descriptores generales (Tabla 

1), se observa el puntaje por escalas y el total de la 

prueba; donde se encuentra que el grupo de 

deportistas puntúa más alto en todos los aspectos, 

destacándose el puntaje total, en el que el grupo de 

deportistas obtuvo 146.3 comparado con el de no 

deportistas el cual tuvo una puntuación total de 

138.9. Puntajes de 147 o más, indican un nivel de 

resiliencia alto, mientras que los de entre 121-146 

corresponden a un nivel moderado, es decir, ambos 

grupos se encuentran en un nivel moderado de 

resiliencia. 

Tabla 1 

Descriptores generales  

Escalas de la prueba Deportista Mínimo Máximo Media Desviación típica 

Competencia personal Si 66 99 88.30 10.1 

 No 68 95 83.80 8.57 

Aceptación de uno mismo Si 51 64 58 3.74 

 No 47 60 55.10 3.9 

Puntaje total de la prueba Si 121 160 146.3 12.91 

 No 115 150 138.9 10.94 

 

RESULTADOS 

Con respecto a la prueba de normalidad de los datos, 

por medio de Shapiro Wilk se obtienen los siguientes 

resultados (SW (20) = .954, p = .439) por lo tanto los 

datos tienen una distribución paramétrica, es decir se 

distribuyen de manera normal. 

Los deportistas mostraron mayores puntuaciones de 

resiliencia (M = 146.3; SD = 12.92) en comparación 

con los no deportistas (M = 138.9; SD = 10.95) No 

obstante, el análisis estadístico arrojó los siguientes 

datos t(18) = 1.38; p = .092 dado que en este estudio 

el valor de p es .092 que es mayor que .05 no se 

consideraría que hay una diferencia estadísticamente 

significativa en las puntuaciones de resiliencia entre 

deportistas y no deportistas. En otras palabras, 

aunque los deportistas mostraron puntuaciones 

promedio más altas en resiliencia en comparación 

con los no deportistas, esta diferencia no es lo 

suficientemente grande para indicar que hay una 

diferencia estadísticamente significativa. 

Respecto a la diferencia entre los factores de la 

prueba, se encontró que aquellos en el grupo de 

deportistas mostraron puntuaciones más altas en la 

subescala de competencia personal con una media 

(M) de 88.30 y una desviación estándar (SD) de 10.1 

en comparación con los no deportistas que tuvieron 

una media de 83.80 y una SD de 8.57. Sin embargo, 

el análisis estadístico mediante la prueba T de 

Muestras Independientes reveló que esta diferencia 

no fue estadísticamente significativa, t(18) = 1.074; p 

= .297. De igual forma, en la subescala de aceptación 

de uno mismo, los deportistas tuvieron una media de 

58 (SD = 3.74) mientras que los no deportistas 

tuvieron una media de 55.10 (SD = 3.90) con un 

resultado de la prueba T de t(18) = 1.697; p = .107 

indicando nuevamente que no hay diferencias 

significativas entre los dos grupos en términos de 

resiliencia. 

En el estudio comparativo entre grupos por género, se 

encontró que el grupo femenino tuvo una puntuación 

media de 142 (SD = 9.813), mientras que el grupo 

masculino tuvo una media ligeramente superior de 

143 (SD = 14.065). Sin embargo, la Prueba T de 

Muestras Independientes indicó que esta diferencia 

no fue estadísticamente significativa t(18) = -0.174, p 

= .864. 

DISCUSIÓN  

El propósito de esta investigación fue identificar la 

diferencia existente entre el nivel de resiliencia 

encontrado entre deportistas de alto rendimiento con 
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discapacidad física y no deportistas con discapacidad 

física; se encuentra que, si bien existen diferencias en 

las medias del nivel de resiliencia entre los dos 

grupos, estas no son estadísticamente significativas. 

Lo anterior va en la línea de Durán y Morales (2015), 

quienes encontraron que el deporte de alto 

rendimiento ayuda a las personas con discapacidad 

física a tener conductas y creencias de tipo resiliente 

colaborando en la aceptación de su condición y a su 

vez genera la capacidad de salir fortalecidos de las 

dificultades. 

Resultados similares fueron reportados por 

Dirmanchi y Saeed (2019), quienes realizan un 

estudio comparando la resiliencia y la autoeficacia 

entre atletas y no atletas con discapacidad causada 

por lesión medular, sus resultados concluyen que el 

ejercicio y el deporte pueden ser considerados como 

una manera de promover la resiliencia y autoeficacia 

en personas con lesiones medulares. Llevando a 

considerar que el deporte resulta favorecedor en 

cuanto al desarrollo de la resiliencia.  

Sin embargo, los resultados de este estudio se pueden 

explicar, debido a que el deporte, junto con otras 

variables favorables e incluyentes dentro del contexto 

de la persona como la familia, intervienen en la 

formación de la resiliencia (Benítez et al., 2019). 

Variables que no fueron tratadas en el presente 

estudio y que pudieron afectar los resultados.  

Respecto a los factores de la prueba, a pesar de que la 

diferencia no fue estadísticamente significativa, la 

media del grupo de deportistas estuvo ligeramente 

superior a la del grupo de no deportistas, lo cual 

concuerda con los resultados obtenidos por Aitchison 

et al. (2021) quienes encontraron que el deporte en 

personas con discapacidad brinda una mayor 

sensación de control y empoderamiento, así como 

sentimientos de orgullo y confianza en sí mismos. En 

este mismo sentido, Bantjes et al., (2019) encontraron 

que los deportistas de alto rendimiento describen que 

su participación en el deporte había generado 

sentimientos de orgullo, confianza y autoaceptación. 

Otra investigación, concuerda con lo expuesto 

anteriormente al sustentar los efectos positivos de la 

aceptación de la discapacidad, y su relación con la 

participación en actividades deportivas grupales (Ahn 

et al., 2021). 

Por otro lado, también son similares a los obtenidos 

por Guszkowska y Pater (2010) quienes compararon 

deportistas de baloncesto y esgrima adaptado con un 

grupo de personas con discapacidad que no 

practicaban deporte, encontrando que la actividad 

deportiva puede ser una forma efectiva de desarrollar 

una imagen corporal positiva y la autoaceptación 

entre las personas con discapacidad física. 

En este estudio la variable sexo, no determina la 

resiliencia pues no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre hombres y 

mujeres, lo anterior concuerda por lo hallado por 

Viola y Vicente (2015) quienes no encontraron 

diferencias entre sexos para un grupo de deportistas 

de tenis adaptado, por otro lado, son igualmente 

acordes a los de Cardoso y Sacomori (2014) quienes 

no encontraron diferencias entre hombres y mujeres 

para una muestra de 208 deportistas con discapacidad 

física, a la que se le aplicó el mismo instrumento que 

se utiliza en el presente estudio. 

A pesar de los resultados obtenidos, es necesario 

resaltar la importancia que tiene el deporte en la 

rehabilitación de diversos tipos de discapacidad, 

física, cognitiva o sensorial; ya que investigaciones 

como la de Gutiérrez y Caus (2006) han encontrado 

que para las personas con discapacidad física uno de 

los motivos más importantes para iniciar en la 

práctica del deporte son la posibilidad de 

“Integración social” y “Afectividad social” siendo 

estos componentes emocionales claves para la 

rehabilitación, además; estos investigadores 

encuentran que los deportistas con discapacidad 

valoran más la posibilidad de viajar, hacer nuevas 

amistades, sentirse útiles y ayudar a los demás, en 

comparación con los deportistas convencionales. De 

igual forma, González y Macías (2022) mencionan 

que la participación de personas con discapacidad en 

deporte federado permite crear vínculos de amistad 

fuertes y así mismo afianzar los que se tienen con la 

familia.    

En esta misma línea, Aydogan y Hadi (2020), 

señalaron que la participación en actividades 

deportivas, las experiencias durante estas y las 

relaciones interpersonales establecidas; son 

elementos que proporcionan fortaleza y resiliencia en 

las personas con discapacidad física que lo practican. 

Por su parte, Tutte et al. (2022) concluyen que la 

resiliencia y el optimismo son factores protectores del 

síndrome de burnout en deportistas de alto 

rendimiento, obteniendo niveles moderados de 

resiliencia, lo que les permite afrontar momentos 
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difíciles en el contexto deportivo y en otros 

contextos. 

La resiliencia, es un término que está siendo 

investigado en psicología y en la práctica aplicada; la 

revisión sistemática realizada por Gupta y McCarthy 

en el año 2022; proporciona una visión general 

integral de la base epistemológica existente de la 

investigación sobre la resiliencia en la psicología del 

deporte, los resultados indican que siendo el deporte 

transcultural, es importante incluir en la investigación 

estos aspectos, de aquí la relevancia de investigar la 

resiliencia en el deporte adaptado, debido a que no se 

encuentra mucha evidencia empírica particularmente 

en la discapacidad y aún menos en la física. 

Sin embargo, debido al reducido tamaño de la 

muestra y a la imposibilidad de la aleatoriedad del 

muestreo, se debe continuar investigando para 

encontrar tendencias y generalidades más definidas. 

En este sentido Guzmán et al. (2022), mencionan la 

importancia de aumentar el número de participantes 

de la muestra y tener en cuenta otras variables tales 

como la edad y modalidades deportivas, por otro 

lado, Velazco (2019) argumenta la necesidad de 

incluir otros factores contextuales como la familia.  

De la misma forma, se considera que el principal 

motivo por el que los resultados del presente estudio 

no son estadísticamente significativos se debe al 

reducido número de la muestra, ya que como lo 

menciona Santabárbara (2021) un estudio sin el 

número adecuado de individuos no permite estimar 

parámetros de forma precisa y además impediría 

encontrar diferencias significativas cuando en la 

realidad sí existen. Esto se refleja al ver los 

resultados de la prueba de forma general; ya que, el 

grupo de deportistas tiene una puntuación superior en 

comparación con el grupo de no deportistas; sin 

embargo, estos no llegan a ser estadísticamente 

significativos. 

CONCLUSIONES  

La resiliencia, abordada desde los planteamientos de 

Wagnild y Young (1993) es una característica de la 

personalidad que fomenta la adaptación y regula el 

efecto negativo del estrés, haciendo que las personas 

resilientes desarrollen capacidades como la valentía, 

adaptabilidad, coraje y optimismo frente a eventos 

como la muerte, la discapacidad y otras situaciones 

adversas. Por otro lado, en la formación de ésta, se 

ven implicados diferentes factores tanto innatos de 

cada uno, como contextuales tales como la familia, 

los amigos y las actividades en las que se 

desenvuelva la persona. 

El deporte adaptado de alto rendimiento, al ser un 

contexto en el que las personas con discapacidad se 

integran con otras que poseen condiciones similares a 

las de ellos, además de socializar con ellas, ponerse a 

prueba y esforzarse por ser el mejor, son un conjunto 

de características que resultan favorecedoras para 

sobreponerse a un hecho adverso como la 

discapacidad, por lo que se puede ver al deporte 

como una forma de promover el avance de los 

derechos de las personas con discapacidad a nivel 

individual y social (Carty et al., 2021).  Por otro lado, 

se destaca el hecho de que, si bien la diferencia no 

fue estadísticamente significativa entre los dos 

grupos, se considera que el deporte fue una 

herramienta fundamental para el grupo de deportistas 

en su proceso de aceptación. 

Al contactar a los participantes no deportistas, se 

pudo notar que es frecuente la realización de 

actividad física como parte de la rehabilitación 

médica relativa a su discapacidad, llevándolos en 

algún momento incluso al deporte de rendimiento, 

por lo tanto, se puede evidenciar que, si bien se inicia 

un proceso relacionado al deporte, este no se 

transforma hasta llegar al nivel competitivo. De lo 

anterior se puede resaltar que estos resultados 

evidencian la importancia del fomento del deporte en 

las personas con discapacidad, en un primer 

momento como parte de la rehabilitación funcional y 

en un segundo momento como un elemento que 

ayuda a generar fortaleza mental y en última 

instancia construir resiliencia. 

APLICACIONES PRÁCTICAS 

Esta investigación se constituye en un valioso aporte 

y acercamiento a la medición y entendimiento de la 

resiliencia en deportistas con discapacidad física, 

específicamente en el departamento de Boyacá – 

Colombia y se considera un intento inicial por 

realizar investigación que contribuya al avance 

científico en procura de intervenir como psicólogos 

del deporte basados en la evidencia y la aplicabilidad. 

Esto resulta importante, debido a que tal como lo 

menciona Abualghaib et al. (2019) las 

investigaciones en personas con discapacidad 

resultan fundamentales para recolectar información 
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sobre esta población, y así mismo, crear programas 

que contribuyan a la mejora en su calidad de vida.  

En este mismo sentido, un objetivo primordial de la 

investigación en psicología del deporte y del ejercicio 

debe ser su aplicación práctica y funcional, que 

beneficie tanto al individuo, ya sea como persona o 

deportista, como a la comunidad en general (García 

et al., 2014). Se debe tener en cuenta que las 

habilidades desarrolladas a través del deporte no solo 

proporcionan satisfacción, sino que también se 

aplican efectivamente en otros aspectos de la vida, 

como en el ámbito escolar o familiar. 

En cuanto a la resiliencia en el deporte de 

rendimiento, algunos estudios han demostrado que el 

deporte ayuda a desarrollar la resiliencia, observando 

niveles más elevados de resiliencia en los deportistas 

a medida que mejora su nivel competitivo, en este 

sentido, por tanto, se reivindica la importancia de 

trabajar la resiliencia en deportistas como factor 

protector de la salud mental (Zubizarreta-Cortadi et 

al., 2023). 
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