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Resumen. El objetivo del presente estudio fue aplicar el Modelo de Responsabilidad Personal y Social (MRPS, Hellison, 2011) a 
través del boxeo en un grupo de adolescentes en riesgo de exclusión social. Concretamente, se analizaron los efectos del programa de 
boxeo en la motivación hacia el ejercicio físico, las actitudes hacia la violencia, el comportamiento agresivo, la autoestima y determi-
nados hábitos nocivos como el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas. El programa fue aplicado durante nueves semanas, con una 
frecuencia de tres sesiones semanales de una hora. Se implementó una metodología de investigación cuantitativa y un diseño cuasi-
experimental con un total de 11 participantes varones de 15 a 18 años (5 pertenecientes al grupo de intervención y 6 al grupo con-
trol). Todos los participantes cumplimentaron los cuestionarios seleccionados para la medición de las variables de estudio, tanto al 
inicio como al término del programa de boxeo. Los resultados indicaron un aumento de la motivación intrínseca hacia el ejercicio 
físico, y una reducción de la regulación externa e introyectada, en el grupo de intervención respecto al grupo control. Tras el pro-
grama de boxeo no se logró una reducción del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, pero tampoco aumentaron las actitudes 
hacia la violencia o el comportamiento agresivo. Los resultados indican que el boxeo puede ser un deporte apropiado para los jóvenes 
en riesgo de exclusión social si se enfoca desde un marco teórico adecuado. 
Palabras clave: responsabilidad, motivación, actividad física, hábitos saludables, violencia. 
 
Abstract. The objective of this study was to apply, through boxing, the Teaching Personal and Social Responsibility Model (TPSR, 
Hellison, 2011) in a group of adolescents at risk of social exclusion. Concretely, the study analysed the effects of the boxing program 
in the following variables: motivation to physical activity, attitudes towards violence, aggressive behaviour, self-esteem and the con-
sumption of tobacco, alcohol, and other drugs. The boxing program was applied during nine weeks, with a frequency of three 1-hour 
sessions per week. A quantitative research methodology and a quasi-experimental design were implemented, with a total of 11 male 
participants aged between 15 and 18 years (5 belonging to the intervention group and 6 to the control group). All the participants 
completed the selected questionnaires to measure the study variables, both at the beginning and at the end of the boxing program. 
The results indicated an increase of intrinsic motivation toward physical activity, and a decrease in external and introjected regula-
tion, in the intervention group regarding the control group. There was no reduction in the consumption of tobacco, alcohol and 
other drugs, but neither an increase of attitudes towards violence or aggressive behaviour. The results indicate that boxing can be an 
appropriate sport for young people at risk of social exclusion, provided that it is based on the pertinent theoretical framework. 
Keywords: responsibility, motivation, physical activity, healthy habits, violence. 
 
Resumo. O objetivo deste estudo era aplicar, através do boxe, o Modelo de Ensino de Responsabilidade Pessoal e Social (TPSR, 
Hellison, 2011) a um grupo de adolescentes em risco de exclusão social. Concretamente, o estudo analisou os efeitos do programa de 
boxe nas seguintes variáveis: motivação para a exercício físico, atitudes perante a violência, comportamento agressivo, autoestima e 
consumo de tabaco, álcool e outras drogas. O programa de boxe foi aplicado durante nove semanas, com uma frequência de três 
sessões de 1 hora por semana. Foi implementada uma metodologia de investigação quantitativa e um desenho quase experimental, 
com um total de 11 participantes masculinos entre os 15 e os 18 anos (5 pertencentes ao grupo de intervenção e 6 ao grupo de con-
trolo). Todos os participantes completaram os questionários selecionados para medir as variáveis de estudo, tanto no início como no 
final do programa de boxe. Os resultados indicaram um aumento da motivação intrínseca para a exercício físico, e uma diminuição da 
regulamentação externa e introjectada, no grupo de intervenção relativamente ao grupo de controlo. Não houve redução no consu-
mo de tabaco, álcool e outras drogas, mas nem um aumento das atitudes em relação à violência ou comportamento agressivo. Os 
resultados indicam que o boxe pode ser um desporto apropriado para jovens em risco de exclusão social, desde que se baseie no 
quadro teórico pertinente. 
Palavras-chave: responsabilidade, motivação, atividade física, hábitos saudáveis, violência. 
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Introducción 
 
El concepto de exclusión social surgió y se extendió 

por Europa en la década de los 80, con la intención de 
suplir las limitaciones del término pobreza al tratar de 
explicar los procesos de desigualdad y vulnerabilidad social 
(Llano, 2018). El término exclusión social alude a un 
hecho social de origen estructural, multidimensional y 
determinado por la organización social establecida, en el 

que intervienen diversos factores, no exclusivamente la 
carencia económica como apuntaría la visión clásica de la 
pobreza (Camacho, 2014). Con el término se define una 
situación sobrevenida de desfavorecimiento, que deja a los 
individuos fuera de algún sistema (laboral, económico, 
social, político, cultural), limitando las oportunidades de 
acceso a mecanismos de protección propios del estado de 
bienestar (Jiménez, 2008; Llano, 2018; Parrilla, Moriña & 
Gallego, 2010). La exclusión social debe entenderse como 
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el término opuesto al de inclusión social (Jiménez, 2008; 
Parrilla et al., 2010) estando ambos vinculados, uno de 
manera positiva y el otro de manera negativa, a los dere-
chos y libertades básicas asociadas al bienestar personal 
(Jiménez, 2008). Desde una perspectiva procesual y diná-
mica, los individuos nos movemos en un eje inclusión-
exclusión, en el que los extremos están ocupados por la 
inclusión social plena y la exclusión social absoluta. El 
espacio intermedio responde a lo que se ha conceptualiza-
do como vulnerabilidad (Camacho, 2014; Jiménez, 2008). 

Con el propósito de evaluar el grado de cumplimiento 
de los objetivos de inclusión social propuestos en la Estra-
tegia EU2020, la Unión Europea estableció el indicador 
AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusión), que hace 
referencia al porcentaje de población que se encuentra en 
riesgo de pobreza y/o exclusión social, a partir de la com-
binación de tres factores: población en riesgo de pobreza, 
población con carencia o privación material severa y po-
blación que vive en hogares con baja intensidad de empleo. 
Atendiendo al último resumen ejecutivo del informe 
AROPE (Llano, 2019), España se sitúa 4,2 puntos porcen-
tuales por encima de la media de la UE en el indicador 
AROPE, reflejando la séptima tasa más alta de los 24 paí-
ses miembros analizados. Así, en el año 2017, un 26,6% 
de las personas de nuestro país (12.188.288 de personas) 
se encontraban en situación de riesgo de exclusión social 
y/o pobreza, siendo este porcentaje aún más elevado en 
los menores de 16 años (31%) y los jóvenes entre 16 y 24 
años (34,8%) (Llano, 2018). Además, como indican los 
sucesivos informes que vienen elaborándose anualmente 
desde el año 2011, no se trata de un problema coyuntural, 
puesto que las elevadas diferencias entre niños y jóvenes 
respecto al resto de grupos poblacionales se repiten todos 
los años y en la mayoría de los indicadores, siendo siempre 
la población joven la más afectada. 

En cuanto a las consecuencias derivadas de la exclusión 
social en los jóvenes, diversos trabajos señalan barreras en 
el ámbito emocional, social e intelectual para llevar una 
vida satisfactoria y construir un proyecto vital y laboral 
(Hellison, 2000; Olivari & Barra, 2005; Fuente, Jauregi & 
Casares, 2012). Concretamente, destacan las dificultades 
para cubrir necesidades alimentarias, de higiene o médicas, 
ser víctimas de racismo, el estrés, el consumo de drogas, 
las relaciones sexuales precoces y las conductas violentas. 
Otros autores añaden además la falta de motivación, des-
ajustes sociales que desembocan en falta de responsabili-
dad, de dirección, autocontrol y respeto, así como actitu-
des de falta de apoyo y de cuidado de los demás (Hellison, 
2000; Ruíz et al., 2006). Si tenemos en cuenta además que 
la adolescencia es un periodo crítico, en el que tienen 
lugar importantes cambios físicos, psicológicos y sociales y 
donde la externalización (e.g. agresividad, conductas anti-
sociales, maltrato, violencia…) o los problemas de inter-
nalización (timidez, ansiedad social) comienzan o aumen-
tan significativamente respecto a las conductas prosociales 
(Inglés et al., 2009), la necesidad de intervenir en este 
ámbito resulta esencial si queremos lograr una adecuada 

transición de los jóvenes a la vida adulta y reducir con ello 
el riesgo de exclusión social. 

El Modelo de Responsabilidad personal y social 
(MRPS) de Hellison (2011) comenzó a gestarse en el gim-
nasio de una escuela de secundaria de un barrio de bajos 
ingresos de Portland, Oregon. Este autor exploró progra-
mas alternativos, que pudieran potenciar el desarrollo de 
las capacidades, valores y determinados comportamientos 
de los adolescentes en riesgo de exclusión social, tanto en 
el ámbito deportivo como en la vida cotidiana (Hellison & 
Walsh, 2002; Hellison & Wright, 2003). Tras más de 
cuatro décadas de desarrollo continuo, su finalidad princi-
pal sigue siendo desarrollar la responsabilidad personal y 
social de los jóvenes, utilizando el ejercicio físico y el de-
porte como medios. De manera más concreta, estos son 
empleados como metáforas de la vida, convirtiéndose en 
contextos excelentes para la enseñanza de valores y com-
portamientos, así como para el desarrollo de competencias 
que puedan contribuir al desarrollo positivo de los jóvenes 
y favorecer su adaptación y desenvolvimiento exitoso ante 
los diversos desafíos de la vida (Caballero, 2015; Caballero 
& Delgado, 2014; Escartí, Gutiérrez, Pacual & Marín, 
2010). 

Desde el MRPS se concibe la responsabilidad como el 
cargo u obligación moral respecto a uno mismo y hacia los 
demás (Escartí, Buelga, Gutiérrez & Pascual, 2009; Gutié-
rrez, Escartí & Pascual, 2011). Esta responsabilidad, per-
sonal y social, es entendida como condición necesaria para 
que los jóvenes puedan desenvolverse con eficiencia y 
éxito en los entornos sociales (Caballero & Delgado, 
2014). Concretamente, el modelo identifica cuatro valores 
específicos: el esfuerzo y la autonomía, como valores aso-
ciados al bienestar y el desarrollo personal (responsabilidad 
personal); y el respeto por los sentimientos/derechos de 
los demás y el cuidado, como valores asociados a la inclu-
sión y el desarrollo social (responsabilidad social) (Caballe-
ro & Delgado, 2014; Escartí et al., 2010). Los jóvenes son 
contemplados por las personas encargadas del desarrollo 
de estos programas no como problemas, sino como perso-
nas llenas de posibilidades y fortalezas, que necesitan 
orientación para desarrollar sus habilidades (Cutforth, 
1997). 

Siguiendo a Hellison y Walsh (2002), el modelo se ar-
ticula en cinco niveles. En cada uno de ellos se describen 
las competencias especialmente relevantes para lograr el 
desarrollo positivo de los jóvenes, a través del incremento 
de la responsabilidad personal y social. Se entiende que 
estos niveles representan la evolución positiva de los jóve-
nes desde el nivel 0, caracterizado por el egocentrismo, la 
falta de autocontrol y de respeto y el desinterés por su 
futuro. 

Nivel 1: Respeto por los derechos y sentimientos de 
los demás. Su objetivo fundamental es el desarrollo de la 
responsabilidad personal a través del incremento del res-
peto por los derechos y sentimientos de los otros. Este 
nivel se concreta potenciando el autocontrol del tempera-
mento y el lenguaje empleado, el respeto a los demás, la 
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inclusión social y la resolución pacífica y democrática de 
los conflictos. 

Nivel 2: Esfuerzo y participación. Pretende concienciar 
sobre una nueva definición de éxito centrada en el esfuerzo 
y el progreso personal. Los elementos básicos que deben 
fomentarse y caracterizan este nivel son: la motivación 
autodeterminada, el autoesfuerzo, intentar nuevas tareas y 
la persistencia en las mismas. La cooperación y las habili-
dades para ser entrenador, o de liderazgo cuando se trabaja 
por parejas, también se inician en este nivel. 

Nivel 3: Autonomía personal. Centrado en el fomento 
de la capacidad de tomar decisiones responsables y de 
trabajar de manera independiente, progresando en el esta-
blecimiento de objetivos propios con coraje para resistir 
ante la presión del grupo. La asunción de responsabilida-
des, la planificación y la autoevaluación son elementos que 
definen este nivel. 

Nivel 4: Ayuda a los demás y liderazgo. Basado en po-
tenciar la sensibilidad y la responsabilidad hacia las necesi-
dades e intereses de los demás, y la contribución al bienes-
tar tanto personal como del grupo mediante la empatía y 
acciones de ayuda, cuidado y liderazgo, sin arrogancia ni 
egocentrismo. 

Nivel 5: Fuera del gimnasio o nivel de transferencia. 
Pretende transferir y aplicar lo aprendido a otros ámbitos 
de la vida y contextos, poniendo en práctica todas las ideas 
y aspectos trabajados en el ámbito del ejercicio físico. 

En sus más de cuatro décadas de desarrollo, el MRPS 
ha sido aplicado en multitud de países y contextos. Dife-
rentes estudios han demostrado el potencial teórico y 
práctico de este modelo para el logro de resultados positi-
vos, entre los que destacan: mejoras en el autocontrol, la 
capacidad de esfuerzo, el respeto, la motivación, la resolu-
ción de problemas, la autodirección, la autoconfianza, las 
habilidades de comunicación y cooperación, los hábitos de 
vida saludable, o la adherencia a la escuela, entre otros 
(Caballero, Delgado & Escartí, 2013; Hellison & Walsh, 
2002). Beneficios similares han sido reportados en revisio-
nes más recientes, centradas en estudiar intervenciones en 
cualquier ámbito de actividad física (Sánchez-Alcaraz, 
Gómez-Mármol, Valero, De la Cruz & Díaz, 2016; Sán-
chez-Alcaraz, Coure, Sánchez, Valero & Gómez, 2020), 
en programas en el ámbito escolar (Pozo, Graco-Cruces & 
Pérez-Ordás, 2016), o en actividades extraescolares (Bap-
tista, et al., 2002) Además, el MRPS es uno de los mode-
los de referencia para el desarrollo de valores en la adoles-
cencia (Escartí, Pascual & Gutiérrez, 2005; Siedentop, 
1990). 

De manera independiente al MRPS, diversos estudios 
previos han mostrado que el boxeo y otros deportes de 
lucha pueden ser adecuados dentro de los programas de 
actividad física que son ofertados a los jóvenes, puesto que 
contribuyen a la promoción de habilidades sociales y emo-
cionales y a la prevención de la agresividad (Carraro, Gob-
bi & Moe, 2014), la reducción del comportamiento agre-
sivo y los niveles de hostilidad (Carraro et al., 2014; 
Woodward, 2009); la mejora del autocontrol, la discipli-

na, la autorregulación y el control corporal (Lakes & Hoyt, 
2004); el desarrollo de valores, la diversión y motivación 
por la práctica vinculada a la novedad (Menéndez & Fer-
nández, 2014); el incremento de la confianza en una mis-
ma y el sentimiento de inclusión social (Bedard et al., 
2018); la mejora de aspectos afectivos, cognitivos y socia-
les y el bienestar psicológico en general (Lakes & Hoyt, 
2004; Winkle & Ozmun, 2003; Woodward, 2009). 

En base a la literatura científica revisada, dos trabajos 
previos han aplicado el MRPS en deportes de lucha. Mén-
dez y Fernández-Ríos (2016) aplicaron el MRPS junto con 
el Modelo de Educación Deportiva en un contexto escolar 
a través del kick boxing sin contacto. Por su parte, Fuer-
niss y Jacobs (2020), lo aplicaron a través del boxeo sin 
contacto para fomentar el empoderamiento corporal de 
chicas adolescentes de un centro de enseñanza secundaria 
de Estados Unidos. Ambos estudios reportaron resultados 
positivos. Para continuar con esta línea de investigación 
incipiente dentro del MRPS, el objetivo de nuestro estudio 
fue evaluar los efectos de un programa de boxeo basado en 
el MRPS en chicos adolescentes en riesgo de exclusión 
social de un centro de acogida de menores. Específicamen-
te se analizaron los efectos en las siguientes variables: 
motivación hacia el ejercicio físico, actitudes hacia la vio-
lencia, comportamiento agresivo, autoestima y consumo 
de tabaco, alcohol y otras drogas. Nuestra hipótesis fue 
que los adolescentes participantes en el programa de bo-
xeo mostrarían, respecto al grupo control, un aumento de 
la motivación hacia el ejercicio y la autoestima, así como 
una disminución de la violencia, la agresividad y el consu-
mo de tabaco, alcohol y otras drogas. 

 
Método 
 
Participantes 
La muestra estuvo compuesta por un total de 11 jóve-

nes varones de un centro de acogida de menores de la 
ciudad de Elche. Los participantes tenían entre 15 y 18 
años y eran inmigrantes procedentes de Argelia y Marrue-
cos. Un total de cinco jóvenes con una edad media de 17,2 
años (DT = 0,78) formaron el grupo de intervención y un 
total de seis, con una edad media de 16,6 años (DT = 
0,82), el grupo control. Todos los participantes realizaban 
actividades destinadas a la inclusión tales como clases de 
castellano, o la asistencia a módulos de Formación Profe-
sional (FP). En cuanto al dominio del castellano, solo uno 
de los integrantes presentaba problemas, siendo el resto de 
los participantes capaces de comunicarse adecuadamente. 

 
Medidas 
Motivación hacia el ejercicio físico. Para medir la 

motivación hacia el ejercicio físico se empleó el Behavioral 
Regulation in Exercise Questionnaire -BREQ-3- (Wilson, 
Rodgers, Loitz & Scime, 2006). Específicamente, se hizo 
uso de la adaptación y validación al contexto español reali-
zada por González-Cutre, Sicilia y Fernández (2010). El 
instrumento comienza con la frase “Yo hago ejercicio físi-
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co…”. A continuación, figuran 23 ítems a los que se da 
respuesta mediante una escala Likert, con un rango de 0 = 
nada verdadero a 4 = totalmente verdadero. Los 23 ítems se 
distribuyen en los 6 factores que integran el instrumento: 
Regulación intrínseca (e.g. “Porque el ejercicio es diverti-
do”); regulación integrada (e.g. “porque está de acuerdo 
con mi forma de vida”); regulación identificada (e.g. “por-
que valoro los beneficios que tiene el ejercicio”); regula-
ción introyectada (e.g. “porque me siento culpable cuando 
no lo practico”); regulación externa (e.g. “porque los 
demás me dicen que debo hacerlo”) y desmotivación (e.g 
“no veo el sentido de hacer ejercicio”), valorando todas las 
formas de motivación del continuo establecido por la Teo-
ría de la Autodeterminación (Ryan & Deci, 2017). Los 
resultados de los diferentes análisis efectuados en el estu-
dio de adaptación y validación del instrumento indicaron 
adecuadas propiedades psicométricas, con índices de ajuste 
aceptables y pesos de regresión estandarizados por encima 
de ,50. La estructura factorial del instrumento se mostró 
invariante por sexo y edad y en cuanto a la consistencia 
interna, se obtuvieron valores satisfactorios para todos los 
factores (α = entre ,72 y ,87) excepto para la regulación 
identificada (α = ,66), aunque teniendo en cuenta el redu-
cido número de ítems que componen dicha subescala (3 
ítems) su consistencia interna puede ser considerada acep-
table (Nunnally & Bernstein, 1994). El cuestionario se 
cumplimenta en diez minutos aproximadamente, de forma 
autoadministrada. 

Evaluación de las actitudes hacia la violencia en el 
contexto educativo. Para medir las actitudes hacia la vio-
lencia en el contexto escolar se utilizó el Cuestionario de 
Actitudes Hacia la Violencia -CAHV-25 (Ruiz, Llor, Pue-
bla & Llord, 2009). El instrumento está compuesto por 25 
ítems distribuidos en cuatro factores: Violencia como 
forma de diversión (e.g. “Me divierte reirme de algunos 
compañeros”); violencia para mejorar la autoestima (e.g. 
“Me siento “fuerte” después de insultar a un compañero”); 
violencia para manejar los problemas y las relaciones socia-
les (e.g. “Hay cosas que hay que resolver por la fuerza”); y 
violencia percibida como legítima (e.g. “La violencia es 
adecuada para defenderse”), destinados a la medición de 
las actitudes hacia la violencia escolar. Los valores Alfa de 
Cronbach obtenidos para los cuatro factores fueron de ,78, 
,78, ,68 y ,72 respectivamente y de ,90 para el cuestiona-
rio total, al que se da respuesta mediante una escala tipo 
Likert con un rango de respuesta de 1 = Muy en desacuerdo 
a 5 = Muy de acuerdo. La cumplimentación de la escala se 
realiza de forma autoadministrada y el tiempo aproximado 
para ello es de cinco minutos. 

Comportamiento agresivo de los jóvenes y adoles-
centes. Para medir el comportamiento agresivo de los 
jóvenes se empleó la adaptación española desarrollada por 
Andreu, Peña y Graña (2002) del Aggression Questionaire 
-AQ- de Buss y Perry (1992), al haber sido ampliamente 
aplicado en multitud de países y constituir un instrumento 
de bajo coste y fácil aplicación, eficaz en la detección de 
individuos agresivos en poblaciones generales. Además, 

constituye uno de los instrumentos más avalados en el 
ámbito internacional para la medición específica de dos 
tipos de agresión: la física (e.g. “de vez en cuando no pue-
do controlar el impulso de golpear a otra persona”) y la 
verbal (e.g. “cuando la gente me molesta, discuto con 
ellos”), y dos emociones relacionadas con la agresividad: la 
ira (e.g. “tengo dificultades para controlar mi genio”) y la 
hostilidad (e.g. “me pregunto por qué algunas veces me 
siento tan resentido por algunas cosas”). Las propiedades 
métricas de la versión española del cuestionario son simila-
res a las del cuestionario original, presentado una estructu-
ra tetrafactorial: agresión física; agresión verbal; ira; y 
hostilidad y coeficientes de fiabilidad semejantes a los de la 
escala original, con valores Alfa de Cronbach de ,88 para 
la escala total y de ,86, ,77, ,68, y ,72, para los cuatro 
factores según el orden enunciado previamente. Al cues-
tionario, compuesto por 29 ítems, se da respuesta median-
te una escala tipo Likert con un rango de respuesta de 1 = 
Completamente falso para mí a 5 = Completamente verdadero 
para mí, proporcionando una medida de la agresividad total 
en base a los cuatro factores que la definen. La cumpli-
mentación de la escala se realiza de forma autoadministra-
da y el tiempo aproximado para ello es de cinco minutos. 

Autoestima. Para medir la autoestima se utilizó la Es-
cala de Autoestima de Rosenberg -EAR-, concretamente la 
aparecida en la versión en castellano de su libro (Rosen-
berg, 1973). La escala, cuyas propiedades psicométricas 
han sido analizadas en diversos estudios y en distintos paí-
ses y culturas (e.g. Schmitt & Allik, 2005), está compuesta 
por 10 ítems, cinco redactados de forma positiva (e.g. 
“Estoy convencido de que tengo cualidades buenas”) y 
cinco de forma negativa (e.g. “Hay veces que realmente 
pienso que soy un inútil”), que responden a un único fac-
tor: Autoestima global, entendida como los sentimientos 
de valía personal y de respeto a sí mismo. La escala se 
cumplimenta de manera autoadministrada dando respuesta 
a los ítems mediante una escala tipo Likert con un rango 
de respuesta de 1 = Muy en desacuerdo a 4 = Muy de acuerdo. 
La puntuación mínima que puede alcanzarse es de 10 pun-
tos y la máxima de 40. Puntuaciones inferiores a 25 indi-
can una autoestima baja, entre 26 y 29 reflejan una autoes-
tima media y por encima de 30 puntos una autoestima 
elevada (Consejo General de Psicología de España, 2020). 
El tiempo aproximado para la cumplimentación de la esca-
la es de tres minutos. 

Consumo de tabaco, alcohol y drogas. Se empleó un 
cuestionario sobre hábitos nocivos desarrollado ad hoc, 
tomando como referencia el elaborado por Bermejo 
(2011) sobre hábitos de vida y adolescencia. Concreta-
mente se midió la frecuencia de consumo de tabaco, al-
cohol de baja graduación, alcohol de alta graduación, can-
nabis y otras drogas, utilizando para ello una escala Likert 
de 0 a 5, donde 0 = nunca; 1= ocasionalmente (menos de una 
vez al mes); 2 = con cierta frecuencia (menos de una vez a la 
semana); 3 = con cierta frecuencia (una o dos veces por semana) 
4 = casi a diario (tres o cuatro veces a la semana); 5 = a diario 
(todos los días). 
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Procedimiento 
El estudio se realizó en el marco de unas prácticas ex-

ternas llevadas a cabo por el primer autor de este artículo 
(FGA), cuando era estudiante del último curso del Grado 
en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Estas 
prácticas fueron aprobadas por la Universidad Miguel 
Hernández de Elche, la Generalitat Valenciana y la Funda-
ción Diagrama de Elche. La Fundación Diagrama es una 
entidad sin ánimo de lucro que trabaja desde 1991 en la 
atención de las necesidades de personas vulnerables o en 
riesgo de exclusión social, siempre desde la defensa y 
promoción de los Derechos Humanos. Concretamente en 
Elche, y en colaboración con la Generalitat Valenciana, la 
Fundación Diagrama gestiona un centro de acogida de 
menores y ofrece programas educativos para adolescentes 
en riesgo de exclusión social. 

FGA y su tutor de prácticas (segundo autor de este ar-
tículo) plantearon a la Fundación Diagrama la realización 
de un programa educativo basado en el boxeo para los 
adolescentes de su centro. FGA contaba con una dilatada 
experiencia como practicante y entrenador de boxeo y su 
tutor de prácticas llevaba varios años colaborando con la 
Fundación Diagrama, tutelando estudiantes que imple-
mentaban programas educativo-deportivos basados en el 
MRPS. El personal de la fundación aceptó la colaboración 
y supervisó los contendidos, metodología y evaluación del 
programa de boxeo, para garantizar el enfoque educativo. 
Los adolescentes que decidieron participar voluntariamen-
te en el programa de boxeo formaron parte del grupo de 
intervención (todos eran personas sanas sin contraindica-
ciones para la práctica de ejercicio). El resto de adolescen-
tes decidieron colaborar con el estudio siendo grupo con-
trol. Todos los participantes firmaron una hoja de consen-
timiento informado. 

Los cuestionarios y escalas fueron cumplimentados an-
tes del inicio de la intervención y al final de la misma, 
tanto por los integrantes del grupo de intervención como 
por los del grupo control. Antes de la realización se infor-
mó a cada participante de la finalidad del estudio, así como 
del uso anónimo de la información facilitada. FGA, junto 
con educadores del centro, estuvo presente durante la 
cumplimentación de los cuestionarios, procedió de manera 
previa a la lectura en voz alta de las instrucciones de cum-
plimentación, y resolvió de forma individual las dudas 
planteadas.  

 
Programa de intervención 
El programa de intervención se fundamentó en el 

MRPS de Hellison (2000, 2011), tomando como referen-
cia trabajos previos basados en dicho modelo, su estructu-
ra, y los niveles a seguir para su diseño y aplicación (e.g. 
Caballero & Delgado, 2014; Escartí, 2005; Hellison & 
Wright, 2003; Llopis et al., 2011; Ruíz et al., 2006; 
Wright, 2012; Wright, White & Gaebler, 2004). 

El programa tuvo una duración de nueve semanas, con 
una frecuencia de práctica de tres sesiones semanales de 
una hora. La totalidad de las sesiones que integraron el 

programa fueron aplicadas por FGA y se desarrollaron en 
el gimnasio de un club de boxeo. Atendiendo al MRPS, 
cada sesión se estructuró en las fases que se indican a con-
tinuación. 

1) Fase de toma de conciencia, encaminada a la expli-
cación de los objetivos del ámbito motor vinculados al 
deporte, así como a los objetivos de responsabilidad y 
socialización pretendidos con la sesión. 

2) Fase de responsabilidad en la acción, en la que se 
desarrollaban los contenidos, con la aplicación de diferen-
tes estrategias metodológicas para la consecución de los 
objetivos propuestos, siempre con una tendencia progresi-
va a la autonomía de los participantes en la práctica. Esta 
fase de la sesión se dividía a su vez en la parte inicial o de 
calentamiento y la parte principal o de desarrollo de con-
tenidos. Los contenidos eran, a) técnico-actitudinales: 
aspectos técnicos de la actividad deportiva orientados hacia 
la cooperación, el compañerismo y ayuda a los demás, el 
liderazgo y la concentración en la tarea técnica en cues-
tión, y b) físico-actitudinales: aspectos de condición física 
vinculándolos al desarrollo de la autonomía, la capacidad 
de esfuerzo y superación, la disciplina y la capacidad de 
marcarse objetivos a corto, medio y largo plazo, siendo 
capaz de cumplirlos. 

3) Fase de reflexión individual y grupal, tras concluir la 
práctica físico-deportiva, para profundizar en las percep-
ciones y sensaciones que habían tenido en la sesión y en los 
aspectos que podían mejorarse o modificarse. 

El responsable del programa puso en marcha las si-
guientes estrategias metodológicas para la aplicación del 
MRPS. Cómo se indicará a continuación, algunas de las 
estrategias utilizadas fueron las descritas por el MRPS 
(Hellison,2011), mientras que otras fueron adaptaciones 
de las estrategias del MRPS al contexto especifico del 
programa de boxeo y sus objetivos. 

A) Fomento de la interacción social, estrategia del 
MRPS, que tiene por objetivo crear un clima de trabajo en 
grupo e inclusivo. Con la intención de fomentar las inter-
acciones sociales positivas, se plantearon actividades que 
implicaran la interacción entre los diferentes compañeros. 
Era muy importante en todas las tareas un clima inclusivo 
basado en el respeto, la ayuda mutua y la diversión. 

B) Empleo de la enseñanza recíproca. Esta estrategia 
buscaba aunar las estrategias del MRPS de fomento de la 
interacción social y el liderazgo. Con este propósito, se 
desarrollaron actividades que permitieran crear oportuni-
dades en la práctica para que los participantes pudieran 
liderar o estar a cargo del grupo. Para ello debían enseñar 
un aspecto técnico en el que destacaran o una habilidad de 
reciente adquisición al resto de compañeros (e.g. enseñar 
la posición de todo el cuerpo en un golpe directo y corre-
gir la técnica de los compañeros tras su ejecución). 

C) Fomento del “último esfuerzo”. Estrategia relacio-
nada con los valores de esfuerzo y autosuperación del 
MRPS. Para el desarrollo de la capacidad de esfuerzo y 
disciplina se aprovecharon los contenidos de acondiciona-
miento físico presentes en cada sesión, incorporando ta-
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reas de alta exigencia física y psicológica (e.g. realizar 
cambios de ritmo golpeando al saco a toda intensidad y 
cuando están muy cansados solicitar que sigan golpeando, 
que no abandonen, que se sigan esforzando). 

D) Fijar expectativas. Estrategia del MRPS que se apli-
có mediante el fomento del compromiso con objetivos 
exigentes pero alcanzables. Con esta estrategia se perse-
guía que los participantes reflexionaran y se responsabiliza-
ran mediante la elección de metas individuales vinculadas a 
la mejora de su propia condición física. Para ello debían 
seleccionar individualmente objetivos que guardaran un 
equilibrio entre el reto que suponían y el nivel de habilidad 
y condición física en el que se encontraban, y comprome-
terse a cumplirlos. 

E) Solicitar a los adolescentes que propongan tareas y 
ejercicios. Para “conceder elección y voz”, como propone 
el MRPS, se plantearon actividades donde los participantes 
decidían sobre aspectos importantes de las tareas. Con el 
propósito de progresar en el grado de autonomía de los 
participantes, se solicitó a los adolescentes que plantearan 
tareas y ejercicios para el desarrollo de los diferentes as-
pectos técnicos o físicos que se pretendían trabajar en la 
sesión (e.g. circuito de ejercicios específicos de boxeo para 
el desarrollo de la condición física). 

F) Fomento del autocontrol de los participantes. Estra-
tegia que se incorporó para fomentar el autocontrol y 
empatía. Para ello se emplearon dos recursos por excelen-
cia: 1) el uso de técnicas complejas, que para su ejecución 
requerían la máxima concentración y autocontrol y 2) la 
propuesta de situaciones controladas de combate (e.g. 
tarea en la que un compañero solo puede tirar golpes rec-
tos y el otro solo puede esquivar y responder con un gan-
cho, manteniendo la técnica correcta y controlando la 
intensidad de ejecución). En las situaciones controladas de 
combate, se hacía hincapié en ponerse en el lugar del otro, 
utilizando el ejercicio como medio para mejorar uno mis-
mo y ayudar al compañero a mejorar. 

G) Resolución de conflictos en la práctica. Constituye 
una de las estrategias principales del MRPS que además de 
a la resolución de conflictos contribuye al fomento de la 
interacción social. Ante cualquier conflicto, los pasos se-
guidos para su resolución fueron: 1) reconstruir el conflic-
to de forma verbal con las personas implicadas, identifi-
cando los motivos y la responsabilidad de cada una, con 
especial énfasis en el fomento de la empatía; y 2) solucio-
nar el conflicto, de manera dialogada, razonada, democrá-
tica y pacífica, buscando una solución justa para todas las 
partes. Se hacía especial hincapié en aprender de los erro-
res para hacer las cosas mejor en el futuro. 

H) Establecimiento de símiles entre el boxeo y la vida. 
Esta estrategia se añadió para aumentar la transferencia de 
los valores del boxeo a la vida diaria. El responsable del 
programa aprovechaba cualquier situación para verbalizar 
la importancia de transferir lo aprendido en las sesiones de 
boxeo a otros contextos de la vida (e.g. no abandonar y no 
rendirse cuando uno está cansado de golpear al saco, al 
igual que hay que persistir y esforzarse en los estudios o el 

trabajo; el autocontrol no es solo necesario en el boxeo, ya 
que sin autocontrol una persona puede solucionar de ma-
nera violenta un conflicto laboral, haciendo daño a otras 
personas, perdiendo el trabajo y teniendo problemas con 
la justicia, etc.). 

I) Integración con otros usuarios de la instalación de-
portiva. Esta estrategia se creó con el objetivo de aumentar 
la transferencia a la vida diaria y fomentar las interacciones 
sociales, dos de las estrategias del MRPS. Con la intención 
de ampliar las posibilidades de integración y socialización, 
en algunas ocasiones los adolescentes del programa tuvie-
ron la oportunidad de compartir ejercicios y tareas con 
otros deportistas del gimnasio, practicantes experimenta-
dos de boxeo. 

Junto a estas estrategias, se tuvieron en cuenta los cua-
tro pilares metodológicos del MRPS (Merino, Valero & 
Belando (2009): 1) integración de la responsabilidad a 
través del deporte; 2) empoderamiento y cesión progresi-
va de la responsabilidad a los alumnos; 3) fomento de una 
buena relación entrenador-alumno, no solo en el ámbito 
deportivo, puesto que también se intentó que los partici-
pantes vieran al entrenador como un guía y un apoyo en el 
ámbito de la vida diaria; 4) transferencia, ya que el fin 
último del programa fue que los valores aprendidos en las 
sesiones de entrenamiento se trasladaran a la vida diaria. 

Es importante mencionar que el entrenador del pro-
grama de boxeo no había implementado previamente 
ningún programa deportivo basado en el MRPS, aunque 
tenía una dilatada experiencia como entrenador de boxeo 
y siempre había entendido el boxeo como un medio de 
educación para los jóvenes. Antes de comenzar a planificar 
el programa de este estudio, el entrenador realizó una 
búsqueda bibliográfica sobre el MRPS y lo estudió en pro-
fundidad para poder aplicarlo. También hay que destacar 
que, al inicio del programa, se dieron a conocer a los par-
ticipantes los 5 niveles que conforman el MRPS, junto a 
los objetivos vinculados a cada nivel que se esperaban 
lograr con ellos durante su participación en el programa. 
El trabajo de los niveles de responsabilidad se llevó a cabo 
conforme al modo en que son presentados por Hellinson y 
Wright (2003), de modo progresivo y acumulativo. Si 
bien, siguiendo las recomendaciones de aplicación, la 
búsqueda de transferencia a otros contextos de la vida tuvo 
lugar desde el inicio del programa. En la Tabla 1 se mues-
tra un cronograma con los niveles, objetivos y actividades 
desarrolladas. 

 
Análisis de datos  
Los datos procedentes de los cuestionarios fueron ana-

lizados mediante el programa estadístico SPSS en su ver-
sión 25.0. En primer lugar, se obtuvieron los valores pro-
medio y la desviación típica en cada una de las variables 
objeto de estudio, para el grupo de intervención y el grupo 
control, en pretest y postests. Posteriormente, se calculó 
la diferencia de cambios medios tipificada (d) para cada 
variable, acompañada del correspondiente intervalo de 
confianza (IC) al 95% de probabilidad, para conocer en 
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qué grado el cambio producido del pretest y el postest en 
el grupo de intervención difirió del cambio del pretest al 

postest producido en el grupo control (Sánchez-Meca, 
Marín-Martínez & López-López, 2011). 

 
Tabla 1 
Cronograma de las sesiones y evolución de los niveles de responsabilidad, objetivos y contenidos del programa de boxeo basado en el MRPS. 

Nº 
Semana 

Nivel de 
responsabilidad 

Objetivo Ejemplo de actividades 

1 0-1 
Fomento de clima inclusivo y del 
respeto por los demás. 

Trabajo de técnica de boxeo por parejas, con constantes cambios de pareja, resaltando la 
importancia del respeto al compañero (no rival). 
Juego de pillar (uno pilla a los demás si logra tocar con su puño los brazos de los compañe-
ros). 

2 1-2 
Fomento del respeto, la participación 
y el esfuerzo. 

Trabajo de técnica de boxeo por parejas. 
Trabajo de cambios de ritmo golpeando al saco, con alta exigencia física. 

3 2 
Aumentar la participación en la toma 
de decisiones y la capacidad de 
esfuerzo. 

Trabajo de técnica de boxeo por parejas. 
Trabajo de acondicionamiento físico general con alta exigencia física (salto a la comba, senta-
dillas, fondos de brazos, etc.). 
Los alumnos ya proponen algunas de las tareas/ejercicios a realizar. 

4 2-3 
Fomentar el esfuerzo y la autonomía 
personal, aprendiendo a fijar metas y 
a desarrollar planes para cumplirlas. 

Tarea consistente en decidir qué aspecto del boxeo se pretende mejorar (e.g. el gancho tras 
esquivar un golpe directo) y qué reto relacionado con la condición física se pretende alcanzar 
(e.g. realizar x golpeos al saco en 1 minuto). Planteamiento de tareas y su progresión para 
alcanzar los objetivos fijados. 

5 3 
Fomento de la autonomía personal, 
aprendiendo a fijar metas y desarro-
llar planes para conseguirlas. 

Junto a las actividades de la semana anterior, los alumnos indican qué aspectos relacionados 
con los valores del MRPS pueden mejorar (e.g. acordarse de traer el material deportivo, no 
reírse de un compañero que realiza una tarea con poca competencia motriz, etc.). 

6 3-4 
Fomentar la autonomía, la ayuda a los 
demás y el liderazgo.  

Trabajo de observación, detección y corrección de errores técnicos de boxeo por parte de los 
compañeros. Las correcciones deber realizarse de forma respetuosa y con la intención de 
ayudar a los compañeros. 

7 4 
Fomentar la ayuda a los demás y el 
liderazgo. 

Junto a las actividades de la semana anterior, los alumnos dirigen algunas actividades de boxeo 
dentro de la sesión. 

8 4-5 
Fomentar la ayuda a los demás y el 
liderazgo y la trasferencia de lo 
aprendido a otras facetas de la vida. 

Junto a las actividades de las dos semanas anteriores, los alumnos practican boxeo con otros 
deportistas del gimnasio y escuchan sus consejos sobre el boxeo y la vida en general. 

9 5 
Transferir lo aprendido en las sesio-
nes de boxeo a otras facetas de la 
vida. 

Reflexiones en caso de algún conflicto entre compañeros, falta de esfuerzo en alguna actividad 
o falta de responsabilidad con el material deportivo. Se intentaba argumentar cómo estas 
conductas inadecuadas podrían perjudicarles en otras facetas de la vida (e.g. no ser capaces de 
aprobar una titulación por falta de esfuerzo, o de mantener un trabajo en el futuro por falta de 
autocontrol y respeto a los demás). Igualmente, se reforzaban las conductas positivas y 
destacaba la utilidad de los valores de esfuerzo, autonomía, respeto y ayuda estas en otras 
facetas de la vida. 
Actividades de enseñanza/aprendizaje del boxeo que sirvieron a los jóvenes para conocer el 
deporte y fomentar el hábito de actividad física. 
Actividades de enseñanza/aprendizaje del boxeo que permitieron a los jóvenes contemplar la 
enseñanza del deporte como una alternativa profesional en el futuro. 

Nota: MRPS = Modelo de Responsabilidad Personal y Social (Hellison, 2011). Debe destacarse que los diferentes niveles del MRPS se desarrollaron transversalmente 
a lo largo del programa de boxeo, aunque en la tabla se ha especificado el momento en el que predominó cada nivel. 

 
 
Resultados 
 
En la Tabla 2 se muestra la media y la desviación típica 

de los valores correspondientes a cada variable de estudio, 
para el grupo de intervención y el grupo control, tanto en 
el pretest como en el postest, así como el tamaño del efec-
to (d) y los límites del intervalo de confianza. En la Figura 
1 se representan gráficamente los tamaños del efecto y los 
intervalos de confianza para cada variable. Los efectos 
significativos se encontraron en las variables cuyo intervalo 
de confianza no incluye el valor 0 (Sánchez-Meca, et al., 
2011). Concretamente, tras el programa de boxeo basado 
en el MRPS se produjo, en el grupo de intervención res-
pecto al grupo control, un aumento significativo de la 
motivación intrínseca (d = 2,36; IC: 0,25 y 4,46) y una 
reducción significativa de la motivación externa (d = -
2,04; IC: -4,00 y -0,07) e introyectada (d = -1,91; IC: -
3,82 y -0,002). No se encontraron efectos significativos en 
el resto de variables: actitudes hacia la violencia, compor-
tamiento agresivo, autoestima y consumo de tabaco y 
alcohol. Los participantes de ambos grupos reportaron 

nunca haber consumido “otras drogas” y los del grupo 
control nunca haber consumido cannabis (valor 0), por lo 
que no pudo calcularse ningún tamaño del efecto para estas 
dos variables. 

 

 
 

Figura 1. Gráfico forest plot sobre el efecto de la intervención en las variables de 
estudio 

Variable

Motivación Intrínseca

Motivación Integrada

Motivación Identificada

Motivación Introyectada

Motivación Externa

Desmotivación

Violencia Diversión

Violencia Autoestima

Violencia Problemas

Violencia Legitima

Agresividad Física

Agresividad Verbal

Ira

Hostilidad

Agresividad Total

 Autoestima

Tabaco

Alcohol Baja Graduación

Alcohol Alta Graduación

Cannabis

Otras Drogas

Reduce Aumenta
-4,5 -4 -3,5 -3 -2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
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Tabla 2 

           Efectos de la intervención en las variables de estudio                   

Variables 
GI (pretest) GI (postest) GC (pretest) GC (postest) 

d 
IC 

M DT M DT M DT M DT LI LS 

Motivación Intrínseca 1,75 0,96 4,25 0,68 4,08 1,20 4,08 0,85 2,36 0,25 4,46 
Motivación Integrada 2,56 1,53 3,56 0,77 4,33 1,04 3,96 0,81 0,91 -0,66 2,49 

Motivación Identificada 2,00 2,00 3,67 0,72 4,00 1,52 4,00 0,92 0,75 2,29 -0,79 
Motivación Introyectada 4,06 0,83 2,63 0,63 2,25 1,00 2,63 0,92 -1,91 -3,82 0,00 

Motivación Externa 4,31 0,94 2,50 1,17 1,75 1,00 2,08 1,13 -2,04 -4,00 -0,07 
Desmotivación 2,31 1,18 2,25 1,27 2,08 1,13 2,13 0,92 -0,08 -1,54 1,38 

Violencia Diversión 1,64 0,27 2,18 1,34 2,21 0,56 2,55 1,13 1,23 -0,43 2,89 
Violencia Autoestima 1,60 0,52 2,10 1,09 2,07 0,37 2,13 1,45 0,71 -0,82 2,24 
Violencia Problemas 1,50 0,59 1,92 0,91 2,28 0,70 2,64 1,30 0,17 -1,29 1,64 
Violencia Legitima 2,61 0,84 2,71 0,61 3,17 0,40 2,88 0,61 0,76 -0,78 2,30 
Agresividad Física 2,78 0,58 2,47 0,73 2,37 0,94 2,63 0,95 -0,73 -2,26 0,81 
Agresividad Verbal 2,40 0,43 3,00 0,57 2,40 0,51 2,73 0,94 0,66 -0,86 2,18 

Ira 2,89 0,60 2,57 0,37 2,67 1,06 2,81 0,67 -0,61 -2,12 0,91 
Hostilidad 2,78 0,31 2,75 0,47 2,69 0,74 3,15 0,86 -0,65 -2,17 0,87 

Agresividad Total 2,74 0,45 2,66 0,51 2,53 0,61 2,83 0,81 -0,60 -2,11 0,91 
Autoestima 34,00 3,83 31,25 2,75 30,83 3,97 33,50 5,89 -1,26 -2,92 0,41 

Tabaco 2,00 2,45 2,00 2,45 0,83 2,04 0,83 2,04 0,00 -1,46 1,46 
Alcohol Baja Graduación 1,00 1,41 0,25 0,50 0,67 0,82 0,17 0,41 0,07 -1,39 1,54 
Alcohol Alta Graduación 0,50 1,00 0,50 1,00 0,83 0,75 0,17 0,41 0,80 -0,75 2,35 

Cannabis 0,50 1,00 0,50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   

Otras Drogas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   

Nota. GI = grupo intervención; GC = grupo control; M = media; DT = desviación típica; d = diferencia de cambios medios tipificada; IC = intervalo de confianza al 
95%; LI = límite inferior; LS = límite superior. 
 
 

Discusión 
 
El objetivo de esta investigación fue conocer los efectos 

de un programa de boxeo basado en el MRPS para adoles-
centes en riesgo de exclusión social, sobre la motivación 
hacia el ejercicio físico, las actitudes hacia la violencia, el 
comportamiento agresivo, la autoestima y determinados 
hábitos nocivos como el consumo de alcohol, tabaco u 
otras drogas. 

Los resultados indican que, tras el programa de boxeo-
MRPS, en el grupo de intervención se produjo un aumen-
to de la motivación intrínseca y una disminución de la 
motivación externa e introyectada. Desde la teoría de la 
autodeterminación, estos cambios se asocian con una mo-
tivación basada en formas de regulación más autodetermi-
nadas, que se relacionan con mayor práctica de ejercicio 
físico, disfrute con la actividad y bienestar psicológico 
(Vasconcellos et al., 2020). Estos resultados pueden estar 
vinculados al énfasis puesto en la intervención para fomen-
tar el esfuerzo, la persistencia en las tareas, la autonomía 
en la participación y el compromiso con objetivos exigen-
tes pero alcanzables. Nuestros hallazgos van en la línea de 
estudios previos basados en el MRPS, realizados en el 
ámbito educativo con niños y adolescentes, que han mos-
trado asociaciones entre la responsabilidad personal y 
social y la motivación intrínseca (Escartí, Gutiérrez & 
Pascual 2011; Baptista, et al., 2020; Li, Wright, Rukavina 
& Pickering, 2008; Merino, et al., 2019; Sánchez, et al., 
2020; Pozo, et al., 2018). 

En lo que concierne a las actitudes hacia la violencia y 
el comportamiento agresivo, no existieron efectos signifi-
cativos tras el programa de boxeo-MRPS. Estos datos 
sugieren que un programa de boxeo basado en el MRPS no 
aumenta las actitudes hacia la violencia, ni el comporta-
miento agresivo en adolescentes en riesgo de exclusión 

social. Se trata de un resultado positivo respecto a un de-
porte que, pese a poseer un destacable potencial educati-
vo, suele vincularse al estigma de la agresividad y la vio-
lencia. En este sentido, cabe destacar que diversos estudios 
previos han mostrado la idoneidad de los deportes de lu-
cha, dentro de los programas de actividad física ofertados a 
los jóvenes, para contribuir a la promoción de habilidades 
sociales y emocionales, la prevención/reducción de la 
agresividad y la mejora del autocontrol y la disciplina (Ca-
rraro et al., 2014; Lakes & Hoyt, 2004; Woodward, 
2009). 

Aunque se trata de un resultado no significativo, cabe 
mencionar el incremento en el grupo de intervención de la 
“violencia por diversión” (d = 1,23; IC: -0,43 y 2,89). 
Este resultado quizá pueda deberse al fomento durante el 
programa de boxeo-MRPS del esfuerzo, la participación y 
el disfrute con un deporte de lucha, y estar asociado con 
las mejoras en motivación intrínseca encontradas. Sin 
embargo, es probable que este ligero aumento en la acti-
tud positiva hacia la violencia por diversión posea un carác-
ter situacional y se enmarque exclusivamente en el contex-
to específico de la práctica del boxeo. Quizá la canaliza-
ción de la violencia y la agresividad de forma controlada a 
través de un deporte como el boxeo podría resultar positi-
va para prevenir la agresividad y la violencia en otros con-
textos de la vida. Futuros estudios, basados en metodolo-
gía cuantitativa y cualitativa, podrían indagar en esta cues-
tión. 

Son escasos los estudios previos que han puesto de ma-
nifiesto la contribución positiva de la aplicación del MRPS 
a la autoestima, la autoimagen o el autoconcepto de los 
participantes (e.g. Hellison & Georgiadis, 1992; Fuerniss 
& Jacobs, 2020). Sin embargo, respecto a nuestro estudio, 
parece digna de mención la reducción no significativa de la 
autoestima encontrada en el grupo de intervención respec-
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to a grupo control tras el programa de boxeo-MRPS (d = -
1,26; IC: -2,92 y 0,41), aunque el nivel de autoestima 
continuó situándose por encima de los 30 puntos y consi-
derándose elevado. 

Tal y como señala Rojas-Marcos (2009), aunque tradi-
cionalmente el aumento de la autoestima se ha considerado 
un objetivo deseable para todas las personas, la utilidad de 
la autoestima como indicador seguro y fiable de la salud 
psicológica y social de las personas es relativa. Según este 
autor, sería necesario diferenciar entre autoestima saluda-
ble o constructiva, definida como la valoración global 
positiva, razonable y optimista que hace la persona de sí 
misma, de la autoestima narcisista o destructiva, con re-
percusiones negativas sobre los demás al nutrirse del sen-
timiento de superioridad o poder sobre el prójimo. Quizá 
el boxeo y otros deportes de lucha sean contextos adecua-
dos para evitar actitudes soberbias y prepotentes de las 
personas que se inician en estas disciplinas. Al fin y al cabo, 
son contextos donde los iniciados suelen encontrar perso-
nas que son superiores a ellos en conocimiento, habilida-
des motrices y condición física. 

Nuestros resultados indican que tras el programa de 
boxeo-MRPS no se produjo ningún efecto significativo en 
el consumo de tabaco y alcohol, pese a que existen eviden-
cias cualitativas previas que sugieren que la práctica del 
boxeo podría servir a los jóvenes para acercarse a un estilo 
de vida saludable y alejarse de la delincuencia y el consumo 
de drogas (Cowan, 2006). Sería interesante que futuros 
estudios sigan indagando en esta cuestión, desde metodo-
logías de investigación cuantitativas y cualitativas. 

En cuanto a las limitaciones del estudio, debemos re-
conocer que la duración de nuestra intervención fue infe-
rior a las de estudios previos basados en el MRPS mencio-
nados en este artículo. Es probable que una mayor dura-
ción del programa de boxeo-MRPS hubiera potenciado sus 
efectos positivos. Por otra parte, los resultados provienen 
de una muestra reducida de un contexto específico y la 
asignación de los grupos de intervención y control no fue 
aleatoria. Por este motivo se ha de ser cauto con la genera-
lización de los resultados a otras poblaciones y contextos. 
No obstante, es importante resaltar que se ofreció partici-
par en el programa de boxeo a todos los jóvenes, aunque 
no todos decidieron participar. Por esta razón, la distribu-
ción de los grupos de intervención y control se realizó en 
base al criterio ético de respetar las preferencias de los 
participantes, para no privar de la intervención y sus po-
tenciales beneficios a ningún adolescente interesado por 
ella. Además, debe destacarse que, hasta nuestro conoci-
miento, se trata del primer estudio que ha aplicado un 
programa de boxeo basado en el MRPS con adolescentes 
(varones) en riesgo de exclusión social de un centro de 
acogida de menores, población de difícil acceso. En este 
sentido, la información descrita en este artículo puede 
servir de ayuda para el diseño, implementación y evalua-
ción de futuras intervenciones basadas en este deporte y 
este modelo teórico. Asimismo, los resultados indican que 
el boxeo es un deporte apropiado para los jóvenes en ries-

go de exclusión social si se enfoca desde el referente teóri-
co adecuado. Futuros estudios de intervención deberían 
incluir la metodología de investigación cualitativa para 
profundizar en la comprensión de los beneficios (y aspec-
tos mejorables) de los programas de boxeo-MRPS destina-
dos a los jóvenes. 
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