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Resumen: El objetivo de este estudio fue determinar los niveles de resilien-
cia con sus dos dimensiones, “Aceptación de uno mismo y de la vida” (AUM) 
y “Competencia Personal” (CP),en participantes de deportes de carácter 
individual y colectivo. Se realizaron comparaciones inter e intragrupo y 
en función del nivel competitivo y sexo. Un total de 435 deportistas (300 
hombres y 135 mujeres) cumplimentaron un cuestionario socio-demográ-
fico y La Escala de Resiliencia (Wagnild y Young, 1993). Los resultados 
señalan que quienes practican deportes de carácter individual obtienen 
valores medios de resiliencia y de la dimensión CP superiores a los obteni-
dos por deportistas que lo hacen de forma colectiva (p<0.005). Respecto al 
sexo, en la dimensión AUM, las chicas presentan medias menores que los 
chicos (p<0.005). En cuanto al nivel competitivo, la tendencia es que a ma-
yor nivel competitivo, mayor puntuación media de resiliencia (p<0.05).Los 
resultados dibujan la imagen del deportista resiliente como un chico joven  
practicante de deporte de carácter individual y de alto nivel competitivo.
Palabras clave: Resiliencia, deportes carácter individual y colectivo, nivel 
competitivo, sexo.

Abstract: The objective of this study was to determine the levels of resilien-
ce with its two dimensions, “acceptance of self and life” (AUM) and “indi-
vidual competence” (CP), in individual and collective sports participants. 
Comparisons depending on competitive level and sex, as well as, intragroup 
and intergroup comparisons were performed. A total of 435 athletes (300 
men and 135 women) completed a socio-demographic questionnaire and 
the Resilience Scale (Wagnild and Young, 1993). The results indicate that 
those who practise individual sports obtain average values of resilience and 
the CP dimension higher than those obtained by athletes who do so co-
llectively (p < 0.005). According to sex, in the AUM dimension, girls have 
lower averages than boys (p< 0.005). As for the competitive level, the trend 
is that at a higher competitive level, higher average resilience score (p < 
0.05). The results draw the image of the athlete resilient as a young boy 
practicing sport of individual character and high level competitive.
Key words: Resilince, individual and collective sports, competitive level, 
sex.

Introducción

El afán de superación, la tolerancia, fomentar el respeto a los 
demás o a las reglas, la responsabilidad, la disciplina, coo-
peración, entre otros muchos valores (Berengúi y Garcés 
2007) son aspectos deseables a incorporar en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, y el deporte se presenta como ele-
mento potencialmente facilitador en el ámbito pedagógico y 
formativo.Sin embargo, si la enseñanza deportiva se aborda 
sin una orientación adecuada, puede fomentar actitudes no 
deseables entre quienes lo practican. Según Burgués, Llanes y 
Guiu (2012), el deporte, en función de su carácter, individual 
o colectivo, o la modalidad practicada, puede aportar dife-
rentes tendencias.Sin embargo, como explica García (2016), 
la tendencia actual respecto a las investigaciones realizada en 
deportes de carácter colectivo y de carácter individual está 

equilibrada, siendo escasas las investigaciones comparativas 
entre ambos (individual o colectivo). 

Como postula Méndez (2003), los deportes de carácter 
colectivo, son más susceptibles de generar actitudes que pro-
porcionen el desarrollo de una serie de valores, facilitados por 
la expresión y relación con los demás, adquiriendo autocon-
fianza o el sentimiento de pertenencia a un grupo (Mendez, 
2003; Usán, Salavera, Murillo y Megías 2015).Este factor de 
socialización, ha sido estudiado en profundidad por Marti-
nez et al (2018), quienes concluyeron que a medida que el 
deportista compite a mayor nivel, la importancia que le da al 
factor de socialización como razón de la práctica deportiva 
disminuye.

Así mismo, se puede pensar que los deportes de carácter in-
dividual pueden fomentar la necesidad de autonomía, como 
concluyeron Gené y Latinjak (2014), al estudiar las Necesida-
des Psicológicas Básicas y la autodeterminación en deportis-
tas de deportes de carácter individual y colectivo, resultando 
que la necesidad de autonomía en los deportistas individuales 
era mayor. Reforzando esta línea de investigación, Fernández, 
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Contreras, García y González, (2010) descubrieron que los 
deportistas que más entrenan, en especial en las dimensiones 
físicas, presentan mayores niveles de autoconcepto. 

La resiliencia se encuentra entre los aspectos psicológicos 
más estudiados durante los últimos años. En la actualidad, 
los investigadores coinciden en definir la resiliencia como, 
el conjunto de habilidades personales que permiten a un in-
dividuo un funcionamiento saludable o la adaptación a un 
contexto adverso y/o a un acontecimiento disruptivo en la 
vida diaria (Connor y Davidson, 2003; Luthar, Cicchetti y 
Becker, 2000; Masten y Obradovic, 2006). Al respecto, Bur-
tona, Pakenhamb y Brown (2010) señalan que la resiliencia es 
la capacidad que permite enfrentarse, ajustarse o recuperarse 
del estrés o de la adversidad. Asimismo, Vanistendael (2010, 
p.11) considera que “la resiliencia es la capacidad que tiene 
un individuo o un grupo para superar grandes dificultades y 
crecer”. En esa línea se puede decir que la resiliencia no es ab-
soluta, por el contrario, es una capacidad que se encuentra en 
proceso de construcción durante toda la vida (Vanistendael, 
2010). Por su parte, López Torres (2010, p.2) indican que “la 
resiliencia nunca se adquiere de una vez y para siempre, es 
importante la existencia permanente e integrada de una red 
de apoyos sociales, afectivos y materiales”.

En la revisión realizada por Secades, y col. (2014), la Resi-
liencia se considera como una variable multidimensional que 
incluye atributos psicológicos y disposicionales, tales como 
competencia, sistemas de apoyo externo y estructura perso-
nal (Campbell-Sills, Cohan y Stein, 2006; Connor y David-
son, 2003; Masten, 2001). Esta cualidad se adquiere en un 
proceso dinámico mediante el cual, el sujeto se adapta ade-
cuadamente a contextos significativamente adversos (Luthar, 
Cicchetti y Becker, 2000).  

En la misma línea Martinek y Hellison, (1997) defienden 
que la actividad física al ser activa, interactiva y altamente 
emocional, permite y facilita, explorar y practicar los diferen-
tes rasgos que conforman la resiliencia. 

De acuerdo con Lyoka (2011), los programas desarrolla-
dos con base en ejercicios pueden aumentar la estabilidad 
emocional, la autoconfianza, las funciones cognitivas y el 
trabajo en red social, los cuales son factores de importancia 
en el desarrollo de la resiliencia. Otra estrategia para promo-
ver la resiliencia, es la incorporación de ejercicios de relaja-
ción, estiramiento, respiración y meditación (Shelton, 2008; 
Sood, Prasad, Schroeder y Varkey, 2011; Quiceno, Vinaccia 
y Remor, 2011). Numerosos programas recreativos también 
han sido usados como un medio para fomentar la resilien-
cia. Entre las actividades recreativas más usadas para este 
fin, se encuentran las actividades deportivas, campamentos, 
actividades al aire libre, actividades de aventura, actividades 
de fin de semana, voluntariado en la comunidad, programas 
de artes escénicas, actividades recreativas de noche, juegos y 
programas después de clases (Beth, Mezei, Bush y Weinstein, 

2012; Ewert y Yoshino,2011; Green, Kleiber y Tarrant, 2000). 
Los resultados anteriormente señalados también coinciden 
con las diversas publicaciones realizadas en el último dece-
nio, en las que se menciona como actividades que fomentan 
la resiliencia, los programas de actividad física, de ejercicio, 
deporte, o recreación (Leigh y Milgrom 2008; Lyoka, 2011).

Las investigaciones con referencias a la Resiliencia en el ám-
bito deportivo se han incrementado en los últimos años. López-
Suárez (2014) estudió la relación entre resiliencia y el deporte en 
jóvenes deportistas, entre 11 y 17 años. Entre las conclusiones 
halladas destacan que no se observan diferencias significativas 
en las dimensiones de la escala de resiliencia en función de la 
edad. Otra diferencia significativa se observa en una de las di-
mensiones de la Resiliencia (Aceptación de uno mismo y de la 
vida), los resultados parecen indicar que los jóvenes cuyas edades 
están comprendidas entre los 11 y los 13 años están más satisfe-
chos con la vida que los jóvenes mayores de 13 años. En cuanto 
a la posible relación entre el tiempo que llevan practicando de-
porte los sujetos, con sus niveles de resiliencia, no se encontraron 
diferencias significativas en los ítems ni en las dimensiones de 
la escala de resiliencia, pero los resultados parecen indicar que 
los jóvenes que llevan más de un año practicando deporte pun-
túan significativamente más en la dimensión de Aceptación de 
uno mismo y de la vida, que los que practican desde hace menos 
de un año y además considera que su vida es cercana a su ideal.

Por su parte, Barquero (2015), realiza un metaanálisis del 
efecto de la actividad física en el desarrollo de la resiliencia. 
encontrado valor significativamente mayor en resiliencia en 
los grupos experimentales que realizaron algún tipo de activi-
dad física.En otro estudio, Zurita, Castro, Linares y Chacón 
(2017) concluyeron que hacer deporte, más concretamente el 
atletismo, aumentaba la resiliencia. Con el fin de profundizar 
en esta línea de investigación, Chacón-Cuberos et al. (2016) 
mencionan que sería de gran interés incluir la medición del 
nivel de ejercicio físico de las actividades que realizan los par-
ticipantes mediante acelerómetros para conocer la intensidad 
de la práctica deportiva en función del deporte, modo de 
práctica y sexo de los participantes.

El estudio de la resiliencia en función del género, es otro 
aspecto que suscita el interés científico. En diferentes estudios 
(Palomar y Gómez, 2010; Beightol, Jevertson, Carter, Gray y 
Gass, 2012) se halló que las mujeres presentaban niveles más 
altos de resiliencia que los hombres, aunque los propios au-
tores, señalaban la necesidad de más estudio de esta línea de 
investigación.

El presente estudio aborda la faceta competitiva del de-
porte, que se caracteriza por la necesidad de afrontar lassen-
saciones y percepciones fluctuantes que pueden influir en el 
incrementos de bienestar mental (Fox, 1999; Arruza, Arribas, 
De Montes, Irazusta, Romero y Cecchini, 2008). Para ello, 
y teniendo en cuenta queel deporte es considerado de gran 
potencial para el desarrollo de valores sociales y habilidades 



 Resiliencia de jóvenes deportistas en función del carácter individual o colectivo de su práctica 75

SPORT TK: Revista Euroamericana de Ciencias del Deporte

ISSN edición web: 2340-8812 / vol. 8, n.º 2 / Murcia / Julio 2019 / Págs. 73-80

Resiliencia de jóvenes deportistas en función del carácter individual o colectivo de su… 

SPORT TK, 8(2), 73-80

personales (Jacobs, Knoppers y Webb, 2013), se considera 
relevante profundizar en el conocimiento de variables que 
faciliten el desarrollo de respuestas positivas a situaciones de 
gran estrés y adversidad. 

En esta investigación se estudia la resiliencia de los depor-
tistas en función del sexo, el carácter individual o grupal del 
deporte y su nivel competitivo.

Método

Diseño

Se trata de un estudio con diseño ex post-facto, de carácter 
descriptivo e inferencial. El muestreo se realizó por conve-
niencia.

Participantes / Muestra(PD)

Los participantes en este estudio son 435 deportistas de más 
de 14 años que como mínimo llevan 2 años federados. La 
muestra está compuesta por 300 hombres y 135 mujeres de 
edades comprendidas entre los 14 y 44 años (M =18,61; Dt 
=4,91). La participación por modalidad fue del 37% para de-
portes de carácter individual (23%  para atletismo y  14% 
para natación) y 63% para deportes de carácter colectivo 
(41,6% para fútbol y  21,4% para balonmano). La distribu-
ción de la muestra en función del ámbito territorial de com-
petición es la siguiente; el 0,9% de los participantes compite 
en la misma ciudad, 63% en Guipúzcoa, 30,6% en Euskadi y 
5,5% en España (tabla 1).

Tabla 1. Distribución de la muestra en función carácter, modalidad 
deportiva, nivel competitivo y género. 

Tabla 1. Caracteristicas de la muestra.

Variable N %

Carácter colectivo 274 63

Futbol 181 41.6

Balonmano 93 21.4

Carácter individual 161 37

Atletismo 100 23

Natación 61 14

Nivel de competición.

Misma urbe 4 0.9

Guipuzcoa 274 63.0

Euskadi 133 30.6

España 24 5.5

Sexo

Chica 135 31

 Chico 300 69

Instrumentos de evaluación

La Escala de Resiliencia (Wagnild y Young, 1993) es uno de 
los instrumentos más adecuados para la evaluación de la resi-
liencia en ámbito deportivo deportiva. Estos autores elaboran 
un instrumento de evaluación que convierte este concepto 
en medible diferenciando dos factores generales (Competen-
cia Personal y Aceptación de uno mismo y de la vida). Estos 
dos factores toman en consideración las siguientes caracte-
rísticas de la resiliencia: satisfacción personal, ecuanimidad, 
sentirse bien solo, confianza en sí mismo y perseverancia 
(Lévano, 2005). La primera escala de resiliencia contenía 50 
ítems y tras el análisis factorial inicial, la escala se redujo a 25 
ítems. En este estudio se ha utilizado la versión validada en 
Castellano (Ruiz, Marcos, Poveda, Serpa, y Rosado, 2012). 
Las puntuaciones, oscilan en un rango entre 25 y 175, las 
puntuaciones mayores de 145 indican un nivel elevado de 
resiliencia, de 121-145 moderados y menores de 121 indican 
poca capacidad de resiliencia (Ruiz, De la Vega, Poveda, Ro-
sado y Serpa 2012). 

Los alpha para la escala total fueron de .808y para cada 
una de las dimensiones fueron las siguientes: Competencia 
personal.765 y .494 para el factor Aceptación de uno mismo y 
de la vida. 

La escala utilizada ha resultado con un alpha de .845para 
la escala total, y .850 para Competencia personal, y .523 para 
Aceptación de uno mismo y de la vida.

Procedimiento

El muestreo fue llevado a cabo siguiendo los criterios de 
conveniencia y siguiendo los dictados de la Comisión de 
Ética para la Investigación con Seres Humanos (CEISH) de 
la UPV/EHU (código de la investigación: M10_2017_187 
aprobado en el acta 96/2018).Se contactó con las federa-
ciones Guipuzcoanas de Balonmano, Fútbol, Natación y 
Atletismo,solicitándoles información sobre los 5 clubes De-
portivos con mayor número de fichas de la provincia. Una 
vez recibido el listado, se contactó con cada uno de ellos para 
explicarles la investigación y el proceso de recogida de datos. 
Tras recibir las autorizaciones pertinentes, los investigadores 
se personaron para llevar a cabo la toma de datos. 

Análisis de datos

Tras comprobar la normalidad de los datos, mediante la 
prueba Kolgorov-Smirnov, la homoestacidad de varianzas 
con el test de Levene y la linealidad de los datos, se procedió 
a realizar un estadístico descriptivo para encontrar la media 
aritmética y su desviación típica (M, DT) en función de las 
diferentes variables estudiadas. Para analizar en más profun-
didad la diferencia entre variables, se realizaron diferencia de 
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medias mediante prueba T-test y ANOVA de un factor para 
la variable de más de dos categorías. El análisis de datos se 
realizó con el programa IBM SPSS v. 24.

Resultados

En este apartado, inicialmente, se realizaron los análisis des-
criptivos de la muestra según la variable de la resiliencia y sus 
dos dimensiones, Aceptación de uno mismo y de la vida (AUM) 
y Competencia Personal (CP). Como se observa en la tabla 2, 
los mayores valores en la escala de Resiliencia (rango entre 25 
y 175) la muestran los jóvenes que practican deporte indivi-
dual, 138,12 (Dt=13,62) frente a 133,75 puntos (Dt=14,94) 
para los deportes colectivos. Centrándonos en los deportes, la 
media de los atletas fue de 139,94 seguidos de los futbolistas 
136,35, los nadadores 135,16 y por último nos encontramos 
con los federados en Balonmano 128,59 (Tabla 2). Todos los 
grupos presentan valores codificados como moderados en la 
escala de la Resiliencia (Wagnild y Young, 1993). Respecto 
a las puntuaciones en función del sexo, las chicas puntúan 
134.48 (Dt=14.44) y los chicos 135.77 (Dt=14.69). Observan-
do el nivel competitivo de los participantes, las puntuacio-
nes de quienes compiten en su entorno han sido de 136.75 
(Dt=27.94), las de quienes compiten a nivel provincial (Gui-
púzcoa) 134.26 (Dt=14.04), a nivel territorial (Comunidad 
Autónoma Vasca) 136.03 (Dt=14.53) y a nivel estatal (Espa-
ña) 143.92 (Dt=16.59) (Tabla 2).

Una vez realizado el análisis descriptivo, se realizó un aná-
lisis estadístico de comparación de medias, mediante Prueba 
T-test (tabla 3). Los resultados señalan que los deportistas 
de carácter individual (138.13) obtienen valores medios de 
resilienciasuperiores que los deportistas de carácter colectivo 
(133.76), siendo estos estadísticamente significativos t(419)= 
-2,987: P<0.005. Además,en la dimensión de Competencia 
Personal(CP) los deportistas de carácter individual (97.38) 

obtienen puntuaciones medias mayores que los deportistas 
de carácter colectivos (93.07) siendo estas diferencias estadís-
ticamente significativas, t(419)=0,836: p<0.005.

Tabla 2. Puntuación en la escala de Resiliencia de los participantes 
en función del carácter, género y nivel deportivo.

Resiliencia AUM CP 
M DT M M

Carácter colectivo 133.76 14.94 40.68 93.08

 Futbol 136.35 13.86 41.49 94.86

 Balonmano 128.6 15.73 39.07 89.53

Carácter individual 138.13 13.62 40.75 97.38

Atletismo 139.95 13.87 41.54 98.40

Natación 135.17 12.78 39.46 95.71
Sexo

Chica 138.48 14.44 39.67 94.81
Chico 135.77 14.69 41.16 94.60

Nivel deportivo

Misma urbe 136.75 27.94 42.75 94.00
Guipúzcoa 134.26 14.04 40.73 93.53
Euskadi 136.03 14.53 40.05 95.98
España 143.92 16.59 43.50 100.42

Valores expresados en media y desviación típica (M, DT).

Respecto al sexo, se observa que no hay diferencias sig-
nificativas en los valores de resiliencia entre chicos (134,48) 
y chicas (135,77). Sin embargo la dimensión Aceptación de 
uno mismo y de la vida (AUM),las chicas (39.66) obtienen 
puntuaciones medias menores que los chicos (41.16) siendo 
estas diferencias estadísticamente significativas t(419)=2,637: 
p<0.005.

Tabla 3. Pruebas T-test de diferencia de medias entre carácter deportivo y sexo.

Variable Resiliencia AUM CP

 N M DT t(gl) sig M DT t(gl) sig M DT t(gl) sig

Carácter deportivo             

Colectivo 266 133.76 14.94
2,99 (419) 0,003

40.68 5.28
0,12 (419) 0,902

93.07 11.19
0,84 (419) 0,000

Individual 155 138.13 13.62 40.74 5.68 97.38 10.25

Sexo             

chico 291 134.48 14.44
0,84 (419) 0,403

41.16 5.31
2,64 (419) 0,009

94.59 11.13
0,18 (419) 0,857

chica 130 135.77 14.69 39.66 5.56 94.80 10.86

Para analizar la relación entre la resiliencia y sus dimensiones 
con el nivel competitivo de los deportistas, se han realizado 
comparaciones de medias mediante ANOVA de un factor. 
Como se observa en la tabla 4. En relación a variable de la res-

iliencia, se puede observar que los valores obtenidos muestran 
una tendencia a mayor nivel competitivo, mayor puntuación 
media de resiliencia, siendo los deportistas de nivel estatal los 
que mayor puntuación obtienen (143.92).Estas diferencias 
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en los valores obtenidos, son estadísticamente significativas 
F(3,420)=3,406: p<0.05. 

En el análisis de las dimensiones de la resiliencia, los datos 
muestran que los valores fluctúan en función del nivel com-
petitivo, siendo los de mayor nivel competitivo los que alcan-
zan un mayor nivel de AUM. Cabe señalar que las diferencias 
existentes entre nivel competitivo son estadísticamente signi-
ficativas (F(3,420)=2,961: p<0.05). 

Respectoa la dimensión CP los deportistas de mayor ni-
vel competitivo, obtienen niveles de más altos (100,41), ob-
servando como a medida que aumenta el nivel competitivo 
los deportistas obtienen mayores valores en CP. La relación 
que existe entre las variables es estadísticamente significativa 
(F(3,420)=3,792: p<0.05).

Tabla 4. ANOVA de diferencia de medias entre nivel competitivo.

Variable Misma urbe Guipúzcoa Euskadi España
F(3,420) p

 M DT M DT M DT M DT

Resiliencia 136,75 27,94 134,25 14,04 136,03 14,53 143,91 16,59 3,406 0.018

AUM 42,75 9,06 40,73 5,22 40,05 5,44 43,50 6,21 2,961 0.032

CP 94,00 19,47 93,52 10,59 95,97 10,95 100,41 12,88 3,792 0.011

Discusión

Debido al aumento de la importancia del deporte y la activi-
dad física como elemento formativo, sobre todo en edades de 
desarrollo, el objeto de este estudio fue analizar la resiliencia 
de los deportistas en función del carácter individual o gru-
pal de la competición deportiva, el sexo y su nivel compe-
titivo. En ese camino se analizó si el carácter deportivo se 
relacionaba con la Resiliencia. Los resultados muestran que 
quienes practican modalidades de carácter individual son 
más resilientes que quienes practican deportes de carácter 
colectivo. En esta línea, la investigación de Chacón-Cuberos 
et al. (2016), confirma los mayores valores de resiliencia en 
Esquiadores que en balonmanistas y futbolistas.

Al analizarlasdimensiones que componen la resiliencia se 
observa que la Competencia Personal es el componente más 
fuerte. Sospechando que el carácter individual del deporte 
practicado tiene gran influencia en la buena percepción de la 
competencia personal del deportista. A su vez, Zurita, Castro, 
Linares, Chacon-Cuberos (2018) al encontrar valores mayo-
res de resiliencia en atletas sugieren “que al tratarse de un de-
porte individual, la capacidad de autoeficacia y resistencia al 
malestar son más valoradas, repercutiendo en un incremento 
en los índices de capacidad de sobreponerse a la adversidad” 
(p. 571).  

Respecto a las diferencias de Resiliencia en función del 
sexo, al analizar el constructo en su totalidad, no se observan 
diferencias. Sin embargo,las chicas, tienen valores significa-
tivamente menores que los chicos en la dimensión de Acep-
tación de uno mismo y de la vida. Estos resultados confirman 
el estudio de Zurita et. al. (2017) en el que los hombres va-
loran mejor su competencia personal que las mujeres. A su 
vez estos resultados contradicen el estudio de Palomar y Gó-
mez (2010) y Beightol (2008), quienes encontraron que las 

mujeres presentaban niveles más altos de resiliencia que los 
hombres. Aunque coincidimos con el propio Beightol (2008), 
quien señala la necesidad de mayor estudio de esta línea de 
investigación.

En cuanto al nivel deportivo, cabe destacar que los de-
portistas de mayor nivel competitivo tienenvalores signifi-
cativamente mayores de resiliencia. Esta significación toma 
más fuerza en la dimensión de Competencia personal. Estos 
resultados pueden ser debidos, como argumentan Ryckman 
y Hamel (1993, citado por Sánchez-Alcaraz et al. 2018) a la 
edad y la experiencia: a menor categoría, puede haber mayor 
dependencia de los compañeros-amigos de práctica, a su vez 
a mayor nivel competitivo, los sujetos gozan de mayor auto-
nomía e independencia.

Conclusión

Una vez realizados los análisis y la discusión de los resultados 
podemos concluir que la resiliencia es una variable poco estu-
diada pero de gran importancia en el ámbito deportivo. Los 
resultados dibujan la imagen del deportista resiliente como 
un chico joven  practicante de deporte de carácter individual 
y de alto nivel competitivo

Estos resultados han de tomarse con cautela puesto que  
los deportes de carácter individual elegidos para este estudio 
requieren mayor exigencia física que los de carácter colectivo. 
No obstante se insiste en la necesidad de realizar estudios que 
aborden esta temática.
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