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Resumen. La preparación psicológica es importante para los deportistas en cualquier nivel del rendimiento, incluso para
deportistas con discapacidad. Sin embargo, la investigación de psicología aplicada al deporte adaptado es limitada. Con el doble
objetivo de identificar las Características Psicológicas (CP) de los deportistas con discapacidad física, y comparar el
comportamiento de las CP en función a la experiencia deportiva, edad, sexo, y tipo de deporte (equipo vs individual), se
diseñó un estudio no-experimental, transversal. Participaron 87 deportistas con discapacidad física, pertenecientes a la Liga de
Antioquia (Colombia) de once disciplinas deportivas: ajedrez, atletismo, arquería, baloncesto, levantamiento de pesas, natación,
rugby, tiro deportivo, tenis de mesa, tenis de campo, y voleibol. El rango de edad osciló entre los 18 y 71 años (M

edad
= 34.9,

DE=10.8), varones n= 71 (M
edad

= 35.2, DE=11.2) y mujeres n= 16 (M
edad

= 33.3, DE=9.2). Fue completado el Cuestionario
de Características Psicológicas Relacionadas con Rendimiento Deportivos (CPRD). Los resultados señalaron que las CP no
mostraron diferencias respecto a la experiencia deportiva, edad. La Cohesión de Equipo mostró diferencias por sexo (p=
.092, d=.43) y entre tipo de deportes, equipo vs individual, (p<.001, d=.83). Se concluye que las CP presentaron un
comportamiento homogéneas según la experiencia deportiva, edad y sexo. Hay diferencias en el factor de Cohesión de
Equipo favorable para los deportistas de equipo. Futuras investigaciones pueden analizar el deporte adaptado en comparación
al deporte convencional. El deporte adaptado requiere de mayor investigación que puedan aportar conocimiento para los
profesionales de las ciencias del deporte.
Palabras clave: Psicología del deporte; Deportes; Rendimiento Deportivo; Participación Athética; Evaluación de Discapacidad
(PsycINFO – Thesaurus).

Abstract. Psychological training is important for athletes at any performance level, even in athletes with disability. However,
the research of applied psychology in adapted sport is limited. With the double aim of identifying the Psychological
Characteristics (PC) in the athletes with a physical disability, and to compare the behavior of the PC regarding the sports
experience, age, sex, and sport type (team vs individual), a No-Experimental and cross-sectional study was designed. 87
athletes with physical disability participated, belonging to the Antioquia’s League (Colombia) of eleven sport disciplines:
chess, athletics, archery, basketball, weightlifting, swimming, rugby, sport shooting, table tennis, tennis, and volleyball. The age
range oscillated between 18 and 71 year-old (M

age
= 34.9, SD=10.8), women n=71 (M

age
= 35.2, SD=11.2), and woman n=

16 (M
age

= 33.3, SD=9.2). The questionnaire for Psychological Characteristics related to Sport Performance (CPRD, for this
Spanish acronym) was completed. The findings indicated that the PC did not show differences towards sports experience and
age. The Team Cohesion showed differences by sex (p= .092, d=.43), and between sport type, team vs individual (p<.001,
d=.83). It is concluded that the PC presented a homogeneous behavior with respect to sports experience, age, and sex. There
are differences in the Team Cohesion factor favorable for team athletes. Researches in the future could analyze the PC of the
adapted sport in contrast to conventional sport. The adapted sport requires more research that can contribute to knowledge
to the professionals of sport science.
Key words: Sport Psychology; Sports; Performance Athletic; Athletic Participation; Disability Evaluation.

Introducción

Numerosos investigadores han realizado trabajos
relacionados a la evaluación de características psicológi-
cas (CP) en deportistas (Chang et al., 2020; Galindo-
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Rodríguez y Arbinaga, 2018; Kristjánsdóttir et al., 2018;
Markati et al., 2019). Sin embargo, investigaciones en
deportistas con discapacidad en el contexto son míni-
mas si se comparan con deportes convencionales
(Ferreira Rodrigues et al., 2015; Gomez-Marcos y
Sanchez-Sanchez, 2019; Ma y Martin Ginis, 2018). In-
cluso, cuando el deporte ha sido reconocido como un
facilitador para el bienestar y efectivo para la adapta-
ción social de las personas con discapacidad (Ma y Martin
Ginis, 2018; McKay et al., 2015; World Health
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Organization, 2018), además del impacto en políticas
públicas y recomendaciones a nivel nacional (Cruz-
Velandia y Hernández-Jaramillo, 2008) e internacional
(DePauw y Doll-Tepper, 2000; Grech y Soldatic, 2016;
Vos et al., 2016) con el objetivo de mejorar la calidad
de vida de las personas con discapacidad.

En este sentido, la discapacidad física se refiere a una
serie de deficiencias que afectan al individuo en su fun-
ción corporal; limitando la actividad física y restringiendo
la participación en situaciones correspondientes a la eje-
cución de acciones o tareas vitales (Peers et al., 2014;
World Health Organization, 2011). No obstante, las
personas con discapacidades no participan tan regular-
mente en deportes, así como aquellas sin discapacidades
(Jaarsma et al., 2014). Siendo el periodo de rehabilita-
ción el espacio donde las personas con discapacidad físi-
ca se acercan a los deportes pero no suelen mantenerse
en el tiempo (Van Der Ploeg et al., 2007). Por consi-
guiente, las dificultades que presentan en mayor medi-
da las personas con discapacidad para participar en el
deporte son: (1) las barreras personales (discapacidad,
salud y falta de energía) y (2) las barreras ambientales
(falta de posibilidades, falta de accesibilidad y transpor-
te) (Allan et al., 2020; Jaarsma et al., 2014; Luis del
Campo et al., 2021).

La práctica deportiva en esta población es denomi-
nada deporte adaptado, término que se emplea para de-
signar deportes que se adecuan a personas con
discapacidades sensoriales, ambulatorias e intelectuales
(Bosma & Van Yperen, 2020; DePauw & Gavron, 2005;
Duarte & Culver, 2014). Por su parte, el Comité
Paralímpico Internacional cuenta con un sistema de cla-
sificación que reconoce esta diversidad y tiene como
objetivo garantizar la equidad competitiva, permitien-
do a los atletas con diferentes discapacidades, pero con
una función física similar, competir entre sí (Blumenstein
y Orbach, 2015; DePauw y Gavron, 2005; Martin,
2016).

Adicionalmente, el deporte sirve como catalizador
para la reestructuración de las identidades, replanteando
la comprensión sobre la discapacidad física, permitien-
do el empoderamiento y la resistencia hacia actitudes
discapacitantes (Ale de la Rosa et al., 2021; DePauw &
Doll-Tepper, 2000; Irish et al., 2018; Pensgaard &
Sorensen, 2002). Brindando de esta manera, oportuni-
dades a las personas con discapacidad para desafiar cons-
trucciones tradicionales relacionadas a estereotipos con-
vencionales (Bundon & Hurd Clarke, 2015; Felipe-Rello
et al., 2019; Swartz et al., 2018).

Al parecer existen similitudes entre los atletas con

y sin discapacidad (Gomez-Marcos & Sanchez-Sanchez,
2019; Kasitinon et al., 2020; Martin, 2017). En conse-
cuencia, los programas de intervención psicológica son
retomados desde el deporte convencional y llevados al
deporte adaptado; no obstante, estos esquemas de in-
tervención requieren de mayor investigación. Es im-
portante mencionar que los psicólogos del deporte han
estado trabajando con atletas desde hace un siglo
(Berengüí-Gil y López-Walle, 2018; Schinke et al.,
2015); sin embargo, en deportistas con discapacidad,
solamente en las últimas dos décadas se ha realizado
intervenciones de CP para los atletas con discapacidades
(Hanrahan, 2015). Se ha considerado que las CP de
motivación, autohabla negativa, autoconfianza, depre-
sión, concentración, afrontamiento al estrés y ansiedad,
afectan en mayor medida el rendimiento deportivo en
esta población (Larsen, 2014; Martin, 1999, 2016, 2017;
Urrea y Guillén, 2016).

En este contexto, el creciente interés por los juegos
paralímpicos y, en general la preparación deportiva,
suscita la atención por el deporte adaptado. A su vez,
hay implicaciones en las prácticas de los psicólogos y
profesionales en el deporte potenciando el rendimien-
to de los atletas con discapacidad (Jefferies et al., 2012;
Pinheiro Teixeira y Bezerra Lins, 2018). Es por lo ante-
rior, que algunas investigaciones afirman que la prepa-
ración psicológica incide en la mejora del rendimiento
deportivo en deportistas con discapacidades (Atkinson
y Martin, 2020; Faull y Jones, 2018; Larsen, 2014; Urrea
y Guillén, 2016; Wood et al., 2018). No obstante, es
importante resaltar que la toma de decisiones de los
psicólogos del deporte en la planificación de los progra-
mas de intervención requiere de evidencia sólida.

Por consiguiente, ante la limitada literatura sobre
las CP en el deporte adaptado, es difícil esbozar hipóte-
sis que permitan trazar diferencias en variables como la
experiencia deportiva, grupos etarios y sexo. Teniendo
todo lo anterior en mente, surge la necesidad y la opor-
tunidad de comprender las CP de los deportistas con
discapacidad física. De este modo, hemos planteado dos
objetivos: Primero, identificar las CP de los deportistas
con discapacidad física. Segundo, comparar el compor-
tamiento de las CP en función a la experiencia deporti-
va, tipo de deporte (individual vs colectivo), edad y sexo.

Método

Diseño y Participantes
Estudio Cuantitativo No-Experimental de corte

transversal. Participaron 87 deportistas adscritos a la
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selección Antioquia, Medellín-Colombia. El rango de
edad osciló entre los 18 y 71 años (La Medad= 34.9,
DE=10.8), varones n= 71 (Medad= 35.2, DE=11.2) y
mujeres n= 16 (Medad= 33.3, DE=9.2). Las modalidades
deportivas son: Ajedrez n=4, Atletismo n= 21, Arque-
ría, n=4, Baloncesto, n=7, Levantamiento de pesas n=4,
Natación n= 11, Rugby n= 9, Tiro Deportivo n=8,
Tenis de mesa n=4, Tenis de campo n=4, Voleibol, n=11.
El 74.7% (n= 65) clasificaron a los V Juegos Paranacionales
(Bolivar-Colombia, 2019).

Técnicas e instrumentos
Se administró el cuestionario CPRD o Características

Psicológicas relacionadas con el Rendimiento Deportivo, este
contiene un total de 55 ítems y cinco escalas: Control
del Estrés (CE=20 ítems), la Influencia de la Evalua-
ción del Rendimiento (IER=12 ítems), Motivación
(M=8 ítems), Habilidad Mental (HM=9 ítems) y Co-
hesión de Equipo (CHE=6 ítems). Con un formato de
respuesta de cinco opciones que evalúa el grado de acuer-
do mediante una escala de actitud tipo Likert (0=total-
mente en desacuerdo, 1=en desacuerdo, 2=indiferente, 3=de
acuerdo y 4=totalmente de acuerdo). El cuestionario ha
mostrado utilidad con deportistas a partir de 13 años de
edad (Gimeno y Pérez-Llantada, 2010).

La definición operativa de los factores del CPRD
corresponde a: 1) CE, es la respuesta relacionada con
las demandas del entrenamiento-competición y situa-
ciones potencialmente estresantes. 2) IER, es la res-
puesta frente a situaciones y/o antecedentes en las que
el deportista evalúa su propio rendimiento o piensa que
lo están evaluando personas significativas. 3) M, es el
interés por superarse cada día, la relación entre el es-
fuerzo y la recompensa, el reconocimiento por otras
personas. 4) HM, es la capacidad para autoevaluar y
autorregular el nivel de activación, la visualización, el
foco atencional, control de cogniciones disfuncionales,
establecimiento de objetivos y evaluación objetiva del
propio rendimiento. 5) CHE, es la integración con su
grupo deportivo, incluyendo la relación interpersonal
con los miembros del equipo, el nivel de satisfacción
entrenando con los otros componentes del equipo, la
actitud más o menos individualista en relación con el
resto del grupo y la importancia que da al «espíritu de
equipo». Por otra parte, el CPRD indicó valores de
fiabilidad a través del coeficiente alfa de Cronbach: (CE,
á=.88; IER, á =.72; M, á =.67; HM, á =.34; CHE, á
=.78; global, á =.85), también demostró evidencia de
constructo en las características psicológicas mediante
validez factorial, con una varianza explicada del 63% a

partir de cinco factores (Gimeno et al., 2001). Para
este estudio hemos calculado el coeficiente Omega de
McDonald por factor: (CE, ω=.83; IER, ω=.77; M,
ω=.61; HM, ω=.44; CH, ω=.40; global, ω=.88).
Igualmente, se diseñó un autoinforme ad hoc para reco-
lectar variables sociodemográficas (edad, sexo) y de-
portivas (deporte, experiencia deportiva, tipo de de-
porte).

Análisis de datos
Una matriz de datos se diseñó en Excel para orde-

nar y agrupar la información. Se ejecutó un análisis
exploratorio de datos para rastrear valores perdidos y
atípicos a partir de las recomendaciones técnicas (Aldás
& Uriel, 2017); se identificaron nueve casos como los
valores perdidos y se imputó la media y se eliminó un
caso atípico. Posteriormente, la matriz se exportó al
paquete estadístico SPSS v.23. Todos los datos corres-
pondieron a puntajes directos de cada factor del CPRD.
Se realizó un análisis descriptivo para calcular frecuen-
cias, media y desviación estándar, igualmente, se com-
pararon variables de la experiencia deportiva, edad, sexo
y tipo de deporte frente a las características psicológi-
cas de rendimiento. Se indicaron valores satisfactorios
para el cumplimiento del supuesto de normalidad
(Kolmogorov-Smirnov) y homocedasticidad (Levene).
Así, se realizó análisis inferencial con técnicas
paramétricas, ANOVA de un factor para variable
politómica y prueba t de student para muestras inde-
pendientes con variable dicotómica, asumiendo un ni-
vel de significación de α = .05. Se estimaron tamaños
del efecto d de Cohen en los resultados que indicaron
significación estadística, el tamaño del efecto se calculó
en el software G*Power® (Faul et al., 2009). Los co-
eficientes de Omega (ω) McDonalds para la consisten-
cia interna de las puntuaciones del CPRD fueron esti-
mados en el paquete estadístico Jamovi vrs1.1.9 (The
jamovi project, 2019). Por último, para conformar los
grupos en la variable experiencia deportiva, edad, sexo
y tipo de deporte se calculó la distribución de los datos
según los cuartiles Q1, Q2 y Q3.

Procedimiento y consideraciones éticas
Se tuvieron dos principales fases. La primera, co-

rrespondió al contacto con las ligas, directivos y depor-
tistas. Se expuso el propósito del trabajo y las
implicaciones que conlleva su participación. La segun-
da, se desarrolló entre el mes de mayo y junio de 2019.
Se administró el cuestionario CPRD y autoinforme ad
hoc, previamente avalado por el consentimiento infor-
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mado. El proceso de recolección de información fue
coherente con los lineamientos del código de Helsinki
(World Medical Association, 2013) y las disposiciones
nacionales que regulan la investigación en Colombia
(Colegio Colombiano de Psicólogos, 2016). Se explicó
a los participantes el mínimo riesgo según el Ministerio
de Salud y Protección Social de Colombia (Ministerio
de Salud - República de Colombia, 1993).

Resultados

Los resultados descriptivos de las características psi-
cológicas relacionadas al rendimiento deportivo en fun-
ción a la experiencia deportiva y la edad (grupos etarios)
se observa en la tabla 1.

Al comparar los promedios entre los grupos de ex-
periencia deportiva en función a las características psi-
cológicas de rendimiento deportivo, en contrastación
de las hipótesis las CP no se observaron diferencias
(p>.05) entre los grupos de experiencia deportiva. Sin
embargo, descriptivamente, cabe destacar que aquellos
que reportaron tener una mediana experiencia
puntuaron más alto en contraste que aquellos los de poca
y mucha experiencia. Respecto a los promedios de las
CP entre los diferentes grupos etarios tampoco se ob-
servaron diferencias significativas (p>.05).

Por otra parte, la comparación por sexo, evidenció
diferencia de medias en CHE t(85)=1.70 p= .092,
IC95% [-0.24, 3.11], d=.43). Las demás CP no se dife-
rencian en entre sexos, aunque la distribución muestral
del sexo en el estudio no permite la equivalencia en las
dos muestras, aspecto que puede moderar las diferen-
cias.

Seguidamente, las CP comparadas con el tipo de
deporte (equipo vs individual), los promedios de los
deportes de equipo mostraron mejores puntajes en com-
paración a los deportes individuales en las CE, IER, M y

CHE, a excepción de la variable HM que estuvo a favor
del deporte individual (véase la figura 1). La CHE mos-
tró diferencias entre ambos tipos de deporte (t=4.55,
p<.001, IC95% [-3.63, -1.06], d=.83).

Discusión

La evidencia científica disponible sobre las CP en los
deportistas con discapacidad física es bastante limitada
y marginada (Martin Ginis y Smith, 2018). Ante este
vacío, hemos trazado los objetivos: (i) identificar las
características psicológicas de los deportistas con
discapacidad física, y (ii) comparar el comportamiento
de las características psicológicas en función a la expe-
riencia deportiva, tipo de deporte (equipo vs indivi-
dual), edad y sexo.

Los principales hallazgos mostraron que las CP no
mostraron diferencias respecto experiencia deportiva
y la edad. En tanto, el factor de Cohesión de Equipo
mostró diferencias en función al tipo de deporte, con
promedio favorable para los deportes de equipo en com-
paración a los individuales. Esta diferencia puede ser
entendida por la naturaleza misma de los deportes de
equipo independiente que sean deporte adaptado o con-
vencional. Un razonamiento plausible, concierne a que
las exigencias físicas, técnicas y tácticas en los deportes
de equipo requieren de una colaboración entre los dife-

Tabla 1. 
Análisis de varianza de las características psicológicas en función a la experiencia deportiva y la edad en 
deportistas con discapacidad

Experiencia Deportiva

Característica
Poca (n=24) Mediana (n=28) Bastante (n=35)

F pM ± M ± M ±
CE 51.9 12.6 58.3 10.4 54.6 13.3 1.818 .17
IER 27.5 7.3 31.5 5.8 30.4 10.1 1.620 .20
M 26.4 3.9 27.4 2.6 26.5 3.8 .674 .51
HM 25.5 4.1 25.1 2.9 24.9 4.2 .165 .85
CHE 19.1 3.0 18.3 3.2 19.0 3.0 .475 .62

Edad-grupos(años)
Característica 18-29 (n=30) 30-39 (n=29) 40-71 (n=28)

F pM ± M ± M ±
CE 53.1 12.5 55.0 11.9 57.1 12.8 .726 .49
IER 29.9 6.7 30.0 7.7 29.8 10.3 .004 .99
M 26.0 3.6 26.4 3.9 27.8 2.7 2.166 .12
HM 26.1 3.8 24.0 3.4 25.3 4.0 2.262 .11
CHE 18.3 3.5 19.4 2.3 18.8 3.1 .962 .39
Nota: Poca Experiencia (1-2 años), Mediana Experiencia (3-6 años), Bastante Experiencia (7-9
años). CE=Control del estrés, IER=Influencia de la Evaluación del Rendimiento, M=Motivación,
HM=Habilidad Mental, CHE=Cohesión de Equipo.

Tabla 2.
Diferencias de las características psicológicas por sexo

Característica Mujeres (n=16) Varones (n=71) t p 95% IC
M ± M ± LI LS

CE 52.4 13.7 55.6 12.1 .939 .35 -3.60 10.0
IER 31.1 6.3 29.6 8.6 -.658 .51 -6.07 3.05
M 25.8 4.5 27.0 3.2 1.155 .25 -0.81 3.06
HM 25.5 4.0 25.0 3.7 -.392 .69 -2.52 1.69
CHE 17.6 3.5 19.1 2.9 1.705 .09 -0.24 3.11
Nota: IC=Intervalo de Confianza de la diferencia. LI=Límite Inferior, LS=Límite Superior.

Figura 1. Diferencias entre las características psicológicas deportistas en situación de 
discapacidad en función al tipo de deporte. NS=No Significativo. CE=Control del Estrés, 
IER=Influencia de la Evaluación del Rendimiento, M=Motivación, HM=Habilidad Mental, 
CHE=Cohesión de Equipo.
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rentes elementos de un equipo (García-de Alcaraz y
Marcelino, 2017; Petway et al., 2020), sin esta relación
colaborativa el rendimiento deportivo de los deportes
de equipo se vería severamente afectada.

Aunque se han logrado avances significativos en la
inclusión de las personas con discapacidad física provo-
cando impacto social en sectores el deporte, los retos
siguen siendo grandes (Orr et al., 2020).
Específicamente, la práctica físico-deportiva ha sido usada
desde sus inicios como medio para la rehabilitación de
individuos en situación de discapacidad, mejorando de
manera eficaz su calidad de vida (Declerck et al., 2019;
Laferrier et al., 2015). Algunos estudios parecen indi-
car un efecto positivo del deporte sobre la calidad de
vida, estado de salud y confianza en sí mismos (Palumbo
y Federico, 2020). Más allá de estos beneficios, en las
personas con discapacidad física ha cobrado particular
relevancia el rendimiento deportivo, y, en consecuen-
cia, procesos de planificación y metodología del entre-
namiento deportivo adaptado. La preparación psicoló-
gica y la identificación de las CP, junto a los demás facto-
res del rendimiento deportivo, son importantes para el
deporte adaptado.

Las CP están afectadas por la experiencia deportiva,
y por consiguiente del rendimiento deportivo (Li et
al., 2020; Lima et al., 2020). Ha sido interés de los
investigadores comprender las diferencias en el rendi-
miento entre deportistas expertos vs amateurs o no-
deportistas(Rothwell et al., 2017; Ruiz-Esteban et al.,
2020; Wang et al., 2020). Podemos suponer que la ex-
periencia deportiva, independiente de la condición de
discapacidad o no-discapacidad afecta favorablemente el
rendimiento deportivo. Nuestros datos nos señalan que
no hay diferencia entre deportistas experimentados y
los menos experimentados o no-deportistas. Sin em-
bargo, es importante considerar que en nuestro análisis
reúne a deportistas con un nivel competitivo homogé-
neo y la agrupación interclase de la experiencia depor-
tiva fue bajo criterios estadísticos. Hay clasificaciones
de deportistas expertos que pueden ser considerados a
otros análisis. Igualmente, un mejor control de la varia-
ble de experiencia deportiva puede evidenciar mayor
validez contrastado con un grupo de no-deportistas. Este
mismo planteamiento puede ser consistente con la va-
riable edad, la cual tampoco mostró diferencias.

Respecto a la variable de sexo, los resultados no
observaron diferencias en las CP, excepto en la cohe-
sión de equipo. En la revisión realizada no encontramos
antecedentes que hayan tratado la variable sexo en los
respectivos análisis. Aun así, es importante mencionar

que los estudios que han analizado las diferencias sexua-
les en las CP aplicadas al deporte, en términos genera-
les, siguen siendo contradictorios. Por un lado, algunos
estudios han reportado diferencias de las CP entre sexos
(Arias et al., 2016; Eccles y Harold, 1991; Merino
Fernández et al., 2020; Swettenham et al., 2020) por
ejemplo, en variables como: ansiedad, estrés, respues-
tas de afrontamiento, atención emocional, cohesión de
equipo, etc. Acorde a la revisión, no se hallan trabajos
informando que el comportamiento de las CP en el
deporte sea homogéneo; ni en el deporte adaptado, ni
el deporte convencional.

De momento, es posible considerar que las posibles
diferencias sexuales se deban a diferencias individuales.
En el caso del factor Cohesión de Equipo, las conductas
prosociales de las mujeres tienen un carácter evolutivo.
Sin embargo, los puntajes observados son favorables para
los varones, y esto es coherente con la histórica exclu-
sión social de la mujer en variados roles, y sumado a la
exclusión del deporte adaptado en la sociedad, e.g., los
juegos paralímpicos de invierno y verano (Goh, 2020).
Así, nuevos trabajos pueden contribuir a resolver esta
discusión y aportar evidencia.

En conjunto, y además del análisis inferencial, nues-
tros datos tienen un valor descriptivo relevante para el
deporte adaptado. Sin embargo, este trabajo se limitó
de varias maneras. El acceso a los deportistas con
discapacidad física es restringido, se hace necesario más
participantes; por consiguiente, varios deportes tienen
una representación muestral limitada o nula, obstaculi-
zando análisis por disciplinas deportes, o en efecto por
grupos de deporte. En este mismo sentido, tenemos
una heterogeneidad de disciplinas deportivas, así como
en el tamaño muestral entre hombres y mujeres. Lo
que, a su vez, señala una desventaja social la condición
de mujer sumado a la discapacidad física.

Delineadas estas limitaciones, se hace importante
abordar algunas cuestiones para posteriores trabajos tra-
zadas en dos líneas generales: (i) el análisis predictor y
experimental de las CP en atletas con discapacidad físi-
ca en función al rendimiento deportivo. Al parecer el
deporte adaptado, comparado al deporte convencional,
contiene más similitudes que diferencias en cuanto a las
CP; sin embargo, este planteamiento requiere de un
contraste empírico y de mayor profundidad en futuros
trabajos. De momento, suponemos que las exigencias
de las competencias deportivas enmarcan, más o me-
nos, CP similares a las competencias convencionales. El
estudio de variables y factores sociodemográficos pue-
den aportar a la comprensión de variables como la an-



 Retos, número 40, 2021 (2º trimestre)- 356 -

siedad y la atención en el rendimiento deportivo (véa-
se, Aguirre-Loaiza et al., 2016; Aguirre-Loaiza y Ra-
mos, 2011; Arenas et al., 2016). (ii) Abordar explora-
ciones del deporte adaptado como modelo de inclusión
y promoción de la actividad física para la salud. En este
sentido, la segunda línea debe plantearse sobre la acce-
sibilidad (Marín-Perabá et al., 2020); eliminar las ba-
rreras arquitectónicas, y se fomenten diseños y mobi-
liario urbanísticos para la práctica de la actividad física y
el deporte. En coherencia, se constituye en retos con el
propósito de formular programas de intervención psi-
cológicos y mejor rendimiento de los deportistas. Igual
forma, la importancia de detección e identificación de
talentos en el deporte adaptado, así como se traza en el
deporte convencional (Ramos et al., 2021).

Es importante resaltar que los deportistas en situa-
ción de discapacidad pueden asociarse a las dificultades
para establecer una identidad grupal. De igual modo, la
falta de garantías que permitan la adherencia a la prác-
tica deportiva. Por otro lado, se suelen presentar mayo-
res complicaciones de salud, y su recuperación depen-
de, en ocasiones, de largos periodos de tiempo donde la
asistencia y consolidación de equipos se ven amenaza-
dos por la intermitencia a las prácticas deportivas.

Nuestro trabajo tiene implicaciones en diversas áreas
para las ciencias del deporte con personas con
discapacidad. De igual modo, a nivel teórico suma evi-
dencia empírica tratando las CP en el deporte adaptado
y dejando de relieve la importancia de más investiga-
ciones. En conclusión, las CP presentaron un comporta-
miento homogéneo respecto a la experiencia deporti-
va, edad y sexo. El factor de Cohesión de Equipo mos-
tró diferencias entre los deportistas de equipo compa-
rados con lo de deportes individuales.
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