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Resumen. El proceso de transiciones hacia el retiro deportivo es importante considerarlo en la carrera de un atleta. Esta inves-
tigación tiene como objetivo identificar qué tan preparados están 22 futbolistas (hombres) para enfrentar el retiro deportivo, así 
como la evaluación de si existe alguna diferencia significativa entre los deportistas que se dedican exclusivamente al deporte y los 
que estudian y hacen deporte. Los participantes de este estudio se encuentran entre los 16 a 21 años de edad, con una media de 
18.18 años. Se utilizó el Cuestionario de Adaptación a la Retirada Deportiva (CARD) en el que se miden tres dimensiones: (1) 
el capital humano acumulado durante la carrera deportiva, (2) la identificación exclusivamente deportiva y (3) la planificación a 
la retirada. También, se realizó la prueba de chi cuadrada para identificar si hay diferencias entre los que se dedican al deporte y 
aquellos que se dedican al estudio y deporte. Los resultados indican que los futbolistas no tendrían dificultades en la retirada 
deportiva, aunque sería importante indagar que herramientas o procesos de adaptación consideran poseer para tener un retiro 
adecuado. Por último, no se encontraron diferencias significativas entre los dos grupos, los que solo se dedican al deporte y los 
que estudian y hacen deporte.  
Palabras claves: transiciones deportivas, retiro, bienestar, adaptación, futbolistas.  

 
Abstract. The process of transitions towards sports retirement is important to consider in the career of an athlete. The purpose 
of this investigation is to identify how prepared 22 soccer players (men) are to face their sports retirement, along with the 
evaluation of whether there are any significant differences between athletes who are exclusively dedicated to sports and those 
who split their time between study and sports. The participants of this study are individuals of ages 16 to 21 with an average of 
18.18 years old. The Sports Retirement Adaptation Questionnaire (CARD) was used. In it, three dimensions are measured: (1) 
the accumulated human capital collected during the sports career, (2) the exclusive sports identification and (3) retirement 
planning. Also, the chi-square test was performed in order to identify if there are differences between those who dedicate them-
selves exclusively to sports and those who study and practice sports. The results indicate that these 22 soccer players will not 
have difficulties during their sports retirement process, although it would be important to ponder what adaptation tools or 
processes they think they have in order to have a proper transition or retirement. Finally, no significant differences were found 
between the two groups, those who only dedicate themselves to sports and those who study and practice sports. 
Keywords: sport transitions, retirement, wellness, adaptation, football players. 
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Introducción 
 
El fútbol soccer, mejor conocido en México como fút-

bol, es uno de los deportes más practicados en el país y en 
donde la mayoría de los jugadores comparten la misma 
meta, llegar a primera división profesional y/o jugar en Eu-
ropa. Al ser un deporte muy popular pocos jugadores llegan 
a lograr esa meta, sobre todo por las diversas variables in-
volucradas como: las decisiones de los entrenadores, el 
equipo, la asociación, los directivos y, sobre todo, las diver-
sas cuestiones personales de cada jugador (motivación, per-
sonalidad, metas, apoyo familiar, situación socioeconó-
mica, etc.). En este sentido, las diversas transiciones que 
suceden en la carrera deportiva y el retiro suelen ser ele-
mentos importantes dentro de este deporte; en donde se 
identifica que sólo hay una pequeña parte de la población 
que logra ascender a la élite y la otra gran mayoría fracasa 
(Chamorro et al., 2016), por lo tanto, se debe de conside-
rar la preparación de estos procesos (transiciones y retiro) 
desde el principio de la carrera deportiva y no únicamente 
en los últimos años de esta.  

En primera instancia es importante mencionar que los 
estudios sobre las transiciones comienzan a finales de 1960 
(Martínez, 2017), incrementándose paulatinamente a 

finales de la década de 1980 (Carlin & Garcés de los Fayos, 
2012). Schlossberg (1981) estableció un significado sobre 
las transiciones, en donde menciona que estas ocurren 
cuando un evento o ausencia de evento da como resultado 
un cambio en suposiciones que uno mismo tiene con el 
mundo, por lo tanto, se requiere de un ajuste en el com-
portamiento y en las relaciones de la persona. Esta defini-
ción marcó una pauta importante en las investigaciones den-
tro de las transiciones en el deporte y ayudó a tener una 
perspectiva más positiva de lo que es el retiro ya que simul-
táneamente surgieron teorías (ej. teorías tanatológicas Ro-
senblerg, 1981; Lerch 1982) que consideraban el retiro 
como algo negativo o traumático; sin embargo, otros auto-
res lo señalaban como una oportunidad de crecimiento que 
depende de las características individuales que tiene cada 
deportista para enfrentar el retiro (Coakley, 1983; Sinclair 
& Orlick, 1993; Taylor & Oglive, 1994). En las últimas dé-
cadas, la transición deportiva se presenta como un cons-
tructo desde una perspectiva además de teórica, empírica; 
al respecto, Stambulova ha realizado varias investigaciones. 
Dentro de las aportaciones importantes, la doctora Stambu-
lova ha definido las transiciones como, las fases de cambio 
que ocurren en la carrera deportiva y en donde se experi-
mentan ciertas demandas que deben de enfrentar los atletas 
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para poder continuar con éxito en el deporte y/u otras es-
feras de su vida (Stambulova & Samuel, 2019). 

Gracias a esta definición, se comprendió y promovió 
como un proceso de afrontamiento, en el cual se necesita 
hacer frente a determinadas necesidades de los atletas. 

Autores como Sinclair y Orlick (1993, citado en Gor-
don & Lavalle, 2012) que han realizado estudios desde los 
noventa y autores recientes como Stambulova y Samuel 
(2019), señalan que las transiciones tienen el potencial de 
ser una crisis (en donde se necesita una intervención), un 
alivio (transiciones satisfechas) o una combinación de am-
bos, pero esto depende de la percepción de la situación por 
la que esté pasando el deportista.  

Las transiciones se dividen en normativas y no normati-
vas, en la primera, son los motivos predecibles por los que 
un atleta se retira, como cambiar de categoría (juvenil a ma-
yor), cambios en el área académica (entrar a la universidad), 
entre otros. El segundo tipo es la transición no normativa, 
la cual se refiere a casos que no son predecibles, como 
cuando ocurre una lesión grave, mudarse o algún proceso 
complicado por el que esté pasando el deportista (Stambu-
lova et al., 2009), por esa razón es de vital importancia pla-
nificar y preparar a los atletas para cualquier cambio en su 
carrera deportiva, aunque cabe recalcar que no toda transi-
ción termina siendo un retiro. Recientemente Schinke et al. 
(2015) agregan que existe un tercer tipo de transición que 
es llamado como cuasi-normativas, en donde se considera 
que solo se aplica a un grupo predecible de personas (ej. a 
los atletas de elite que son candidatos a los juegos olímpi-
cos). 

En algunas ocasiones, el retiro deportivo se considera 
como una discontinuidad en el ciclo vital de un individuo 
(Carter et al., 2016). De igual manera es importante consi-
derar el acompañamiento de un psicólogo del deporte en este 
proceso ya que como se ha mencionado pueden ocurrir una 
serie de crisis en el deportista por los cambios de rol que pue-
den existir después del retiro (transición normativa) o una 
transición no normativa (Stambulova & Samuel, 2019). 

Ahora bien, el tema de las transiciones viene siendo parte 
de lo que Stambulova llama transiciones predecibles (Stam-
bulova 1994 citado en Wylleman et al., 2004) ya que el fin 
de una carrera deportiva es inevitable y todos los deportistas 
en un momento dado lo vivirán.  

Así mismo el retiro deportivo es un fenómeno en el que 
se implican bastantes variables que son importantes a consi-
derar. Entre ellos se encuentra la identidad deportiva, que 
viene siendo la imagen que el atleta tiene de sí mismo y la 
importancia que le da sobre las otras áreas de su vida (Pizarro, 
2015). A nivel de rendimiento deportivo al tener arraigada 
esta identidad beneficia al deportista como en la imagen cor-
poral, en la autoconfianza y favorece los niveles de compro-
miso en los entrenamientos (Hernández-Mulero & Berengüi, 
2016); pero al ser exclusivo a esta actividad dificulta el pro-
ceso del retiro y en encontrar otros roles que puede desem-
peñar en su vida. (Carlin & Garcés de los Fayos, 2012; Park 
et al., 2013). 

Del mismo modo, se ha encontrado que el retiro 

deportivo llega afectar en las diferentes áreas de la vida del 
deportista que van desde síntomas relacionados con la salud 
mental como la depresión, ansiedad, trastornos de sueño, an-
gustia y afectaciones en su vida diaria como el aumento del 
consumo del alcohol, mala alimentación, entre otros 
(Gouttebarge et al., 2015; Gouttebarge et al., 2016). Así 
mismo, en una investigación que realizaron Van Ramele et 
al. (2017) con futbolistas profesionales retirados concluyeron 
que es necesario el apoyo para los futbolistas actuales y reti-
rados ya que pueden presentar trastornos mentales comunes. 
En definitiva, es importante que se tenga la atención necesaria 
y el interés de los deportistas y/o los involucrados en el de-
porte (entrenadores, directivos, padres…) para que se con-
sidere como parte del trabajo psicológico con los deportistas.  

Aunque este tema sea escasamente aplicado a la práctica 
por parte del psicólogo de esta área, todo deportista pasa por 
este suceso que destaca en su vida deportiva, en el cual algu-
nos lo saben afrontar, o bien, por el contrario, su manera de 
enfrentarlo no es el adecuado. Tal como encontraron Torre-
grosa et al. (2004) en un estudio realizado a 33 deportistas 
olímpicos españoles en donde estos sugieren la necesidad de 
tener psicólogos(as) del deporte, que no solo se preocupen 
por aumentar el rendimiento y conseguir resultados deporti-
vos, sino que también le tomen importancia a la planificación 
del retiro considerando los perfiles profesionales de los de-
portistas para que tengan presente en el proceso de transi-
ción.  

Actualmente existen diversos motivos por los que un de-
portista se retira del deporte, los casos varían dependiendo 
de las dificultades o intereses que presenta la persona en el 
momento que decide realizarlo. Taylor y Oglive (1994) des-
criben que entre las causas más comunes se encuentran los 
siguientes: la edad cronológica considerado como un factor 
que más afecta por la disminución de rendimiento, la deselec-
ción sucede cuando los entrenadores ya no eligen al depor-
tista para competir, la libre elección que se considera como 
el motivo más deseable para que se tenga una transición nor-
mativa y las lesiones siendo uno de los motivos más frecuen-
tes y en donde las transiciones suelen ser no normativas. De 
igual forma Moesch et al. (2012) realizaron un estudio con 
68 exatletas elite de diferentes deportes para identificar las 
causas de su retiro en donde encontraron tres motivos más 
mencionados que fueron la disminución de la motivación, le-
siones o problemas de salud y problemas familiares.  

Por todo lo anterior, resulta importante conocer si se en-
cuentran preparados para enfrentar un retiro, por lo que el 
objetivo de esta investigación es identificar que tan prepara-
dos están los futbolistas de un equipo que se encuentra en la 
liga de 3ra división profesional para enfrentar el retiro y se 
evaluará si existe alguna diferencia con los deportistas que se 
dedican exclusivamente al deporte y con los que se dedican 
al estudio y al deporte.  

 
Material y Método  
 
Participantes  
Participaron 22 atletas masculinos que juegan en la liga 
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de tercera división profesional en México. Con edades com-
prendidas desde los 15 a 21 años, con una media (M) de 
18.18 años. La edad de iniciación deportiva de los jugadores 
oscila desde los tres a los siete años con un promedio de 
5.09 años.  

 
Instrumentos  
Cuestionario de Adaptación a la Retirada Deportiva 

(CARD) de Duque (2016). El cuestionario ayuda a predecir 
si los deportistas van a tener dificultades en la retirada de-
portiva y consta de dos partes; la primera, con los datos ge-
nerales como nivel de estudio superados, ocupación princi-
pal, número de sesiones de entrenamiento, edad de inicia-
ción del deporte, años de práctica, entre otros y; en la se-
gunda parte, 32 ítems agrupados en tres dimensiones: (1) 
Capital humano, que hace referencia a los contactos depor-
tivos obtenidos en la carrera deportiva (por ejemplo los en-
trenadores, directivos…) ; (2) Identificación deportiva, 
también llamada como identidad unidimensional y conside-
rada como uno de los factores más importantes, ya que si el 
deportista tiene muy arraigado este rol puede influir direc-
tamente en una crisis de identidad que tendrá que enfrentar 
en el momento de la retirada; por último (3) la Planificación 
de la retirada, la cual evalúa que tan preparado está el de-
portista para el proceso del retiro. La forma de respuestas 
es tipo Likert de seis puntos que oscila desde uno que es 
totalmente de acuerdo hasta seis que es totalmente en desacuerdo, 
con una media teórica de 3.5. Sus valores de consistencia 
fueron de .893, .812 y .715 respectivamente, en cada una 
de las tres dimensiones anteriormente mencionadas y ma-
nera global .778, con una varianza total acumulada de 
43,81% por lo que se puede observar una fiabilidad y vali-
dez aceptable. Cabe resaltar que, siguiendo el documento 
original, se observa que las puntuaciones se encuentran in-
vertidas. 

 
Procedimiento  
Antes de iniciar se les entregó a los jugadores el consen-

timiento informado en donde se les explicaba que los datos 
se usarán de manera confidencial, su participación libre y en 
el cual era necesario tener firmado para continuar con la 
aplicación. Seguido de esto, se realizaban las aplicaciones 
individuales previo a su entrenamiento. El tiempo de apli-
cación de los cuestionarios era de 10 minutos por jugador. 

 
Resultados 
 
En primera instancia, como se puede observar en la Ta-

bla 1, la muestra total de los jugadores se dividió teniendo 
en cuenta que los años practicando deporte va de 5 a 16 años 
en 3 grupos, en donde cada uno corresponde al 33.3% de 
la cantidad de años; se determinan como (1) Iniciales a los 
que atletas que llevan de cinco a 10 años (n=3), (2) Inter-
medios a los de 11 a 15 años (n= 17) y (3) Experimentados 
a los que tiene 16 años en adelante en el deporte (n= 2). En 
cada grupo se describen como fueron sus resultados por 
cada variable, esto nos ayudará a identificar si existe una 

relación entre el tiempo que llevan practicando deporte y el 
proceso de transición que podrían presentar al momento 
del retiro. Respecto a las dimensiones de la retirada se ob-
serva que, en la primera dimensión, Capital Humano, ob-
tuvieron una puntuación alta los jugadores Intermedios, por 
lo que, a diferencia de los otros grupos de edad, estos con-
sideran que han establecido contactos deportivos (entrena-
dores, clubs, directivos…) que les pueden favorecer en el 
proceso de retiro. Cabe señalar que en la muestra total esta 

dimensión fue la que obtuvo la puntuación más alta (M== 
1.91 y D.S. =0.714), por lo que probablemente es la carac-
terística que les ayuda a seguir involucrados en este deporte. 
En la dimensión de Identificación Deportiva los jugadores 
Intermedios señalaron tener una puntuación moderada-
mente alta, a diferencia de los otros dos grupos; aunque se 
puede observar que la muestra total se encuentra dentro de 
la media.  

Por parte de la dimensión de Planificación de la Retirada 
se observa que, independientemente del grupo al que per-
tenecen, los jugadores presentaron una puntuación alta, por 
lo que consideran que al momento de presentar un retiro 
deportivo no tendrán problemas. 

 
Tabla 1. 
Distribución de las dimensiones de la retirada por tiempo practicando deporte 

 Inicial Intermedio Experimentando Total: 

Dimensiones M D.S. M   D.S. M  D.S. M D.S. 

Capital Humano 2.04  0.339 1.86  0.767 2.11  0.943 1.91  0.714 
Identificación  

Deportiva 
3.62  0.379 3.28  0.728 3.43 0.330 3.34 0.662 

Planificación de la 

Retirada 
2.04 0.0722 2.22  0.904 1.63  0.884 2.14 0.832 

 
De igual manera se considera importante evaluar qué 

otras ocupaciones tienen los deportistas y si esto influye en 
la adaptación del retiro, por lo que se dividió en dos grupos 
quienes se dedican solo al deporte (n=8) y quienes estudian 
y hacen deporte (n=14). (ver tabla 2). En la dimensión de 
Capital Humano se identifica que ambos grupos obtuvieron 
una puntuación por arriba de la muestra teórica por lo que 
se determina como una puntuación alta. En la Identificación 
Deportiva se observa que en ambos grupos esta variable ob-
tuvo una puntuación baja. 

Se realizó una prueba no paramétrica con la chi cuadrada 
con un 2% grado de adaptación y se encontró que no hay 
diferencias significativas en los deportistas que se dedican 
exclusivamente al deporte con los que estudian y hacen de-
porte.  
Por otro lado, al observar los resultados de la tabla 2, se 
encuentra que en la dimensión de la Planificación a la Reti-
rada el grupo que se dedica exclusivamente al deporte con-
sidera estar más preparados para esta transición.  
 
Tabla 2. 
Ocupación principal de los deportistas  

 Estudio y deporte Deporte Total: 

Dimensiones M   D.S. M  D.S. M   D.S. 

Capital Humano 1.88  0.488 1.96  1.04 1.91  0.714 
Identificación Deportiva 3.23  0.576 3.52  0.796 3.34  0.662 

Planificación de la Retirada 2.38 0.44 1.73  0.676 2.14  0.832 
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Discusión 
 
El presente trabajo tuvo como objetivo identificar si los 

futbolistas se encuentran preparados para enfrentar un re-
tiro. De manera general los resultados señalan que al menos 
en los participantes de la muestra no tendrían mayores difi-
cultades para al momento de enfrentarse al retiro, de ma-
nera más específica, los jugadores tienen puntuaciones altas 
en la dimensión de Capital humano, dimensión importante 
que permite a los jugadores afrontar la vida posterior de la 
carrera deportiva (Lorenzo & Bueno, 2012) y en la dimen-
sión de planificación del retiro. En este caso parece que los 
participantes si poseen parte de estos recursos y que, de te-
ner un retiro de la vida deportiva hoy día, podrán afrontar 
con cierta madurez esta transición. Al respecto, esto con-
cuerda con lo hallado en diversos estudios (Puig & Vilanova, 
2006; Lorenzo & Bueno, 2012) que han encontrado que, en 
deportistas desde el nivel de alto rendimiento a elite, el ca-
pital humano les ha ayudado a prepararse para la vida pos-
terior de la carrera deportiva, pero es importante comple-
mentarlo con una formación académica para que tengan ma-
yores ventajas y sepan aprovechar mejor esas oportunida-
des. De igual manera, Alfermann y Stambulova (2007) 
mencionan que las federaciones deportivas, si se involucran, 
podrían ayudar a los deportistas en el proceso de transición 
o retiro.  

En la segunda dimensión, identificación deportiva, los 
deportistas indican que no poseen una alta identificación por 
lo que esto ayuda a que su transición o retiro sea más ade-
cuada (Sinclair & Orlick, 1993; Alfermann & Stambulova, 
2007) ya que, si se mantiene una fuerte identidad deportiva 
en la última etapa de la carrera o cerca de una transición, 
estos pueden estar menos dispuestos a dejar el deporte y a 
experimentar emociones negativas que dificultan el proceso 
de transición (Lavalle et al., 1997; Stambulova et al., 2009; 
Pallarés et al., 2011) y en donde podrían surgir crisis de 
identidad. El tema de identidad deportiva presenta sus ven-
tajas y desventajas, como se mencionó en la introducción, 
el hecho de que sea beneficioso para el rendimiento de un 
deportista, pero no para tener una transición normativa 
pone en duda si existe un nivel identidad deportiva “ideal” 
para un atleta, dicho esto último, se considera importante 
que este tenga otras áreas de interés para que en cualquier 
momento que ocurra el retiro tenga las herramientas nece-
sarias para saber afrontarlo. 

 De igual manera es importante señalar que se conside-
raba que los deportistas que llevan más tiempo practicando 
el deporte iban a tener una identidad más exclusiva del de-
porte, pero en este caso los resultados indican lo contrario. 
Seguramente, el contexto con el que viven día con día po-
dría influir con este resultado, ya que, a nivel nacional en el 
futbol mexicano, existen muchos jóvenes que desean alcan-
zar a jugar en el torneo de primera división mexicano o in-
cluso en Europa, la cuestión está en que no todos llegan a 
lograr esos objetivos y el deporte en el sureste no tiene los 
suficientes recursos económicos para poder ser potencia en 
este deporte. Desafortunadamente, también existe la 

facilidad de contratar a extranjeros para poder nacionalizar-
los y esto lo hacen con el objetivo de potenciar al equipo 
(Angelotti, 2005).  

Así mismo se consideraba que el grupo que se dedica 
solo al deporte iba a presentar diferencias en la adaptación 
del retiro con el otro grupo (deporte y estudio) por el hecho 
de que sea su única ocupación se consideraba que no poseen 
las herramientas necesarias para una inserción laboral o una 
transición normativa Algo importante a destacar es que se 
ha encontrado que no hay diferencia significativa cuando 
solo se dedican al deporte a comparación con los que se de-
dican al estudio y deporte. Aunque cabe señalar que el prac-
ticar deporte ayuda a desarrollar diversas habilidades que se 
pueden implementar en su vida laboral o profesional como; 
desarrollar el compromiso, establecimiento y ejecución de 
objetivos, resolución de problemas, etc. (González & To-
rregrosa, 2009; Wylleman et al., 2004).  

No obstante, en un estudio realizado por Álvarez et al. 
(2014) con 16 estudiantes universitarios deportistas de alto 
nivel encontraron que estos consideran los estudios como 
un valor importante para su desarrollo profesional en el fu-
turo por lo que al tener más recursos para la inserción labo-
ral ayudaría a que tengan una mejor adaptación post depor-
tiva. De la misma forma Vilanova y Puig (2013) encontra-
ron con 144 ex olímpicos retirados en donde indicaron que 
al complementar la carrera deportiva con la académica les 
ayudó en la transición de su inserción laboral. 

Sobre la última dimensión, la planificación de la reti-
rada, los deportistas consideran que están listos para afron-
tar un retiro, es decir, que poseen el control sobre la situa-
ción y esto ayuda a que la adaptación a lo posterior a la tran-
sición pueda ser exitosa (Alfermann & Stambulova 2007). 
Sin embargo, para lograr una transición positiva, la planifi-
cación se debe de realizar durante la carrera deportiva de la 
persona (Surujlal & van Zyl, 2014). Cabe destacar que 
Stambulova et al. (2015) señalan que, en los deportistas 
adolescentes, es esperado que se presente la construcción 
de su identidad y que empiecen a considerar la planificación 
de su futuro en esa etapa. 

En relación con la ocupación principal de los deportistas 
se encuentra que los futbolistas que exclusivamente se de-
dican al deporte, en la parte de planificación deportiva, con-
sideran estar más preparados para enfrentar una transición. 
Lo indispensable seria saber encontrar el equilibrio entre el 
deporte, los estudios, trabajo y vida personal para que pue-
dan afrontar con éxito las transiciones (Stambulova et al., 
2015). Siguiendo a Chamorro et al. (2016) en un estudio 
con 478 futbolistas jóvenes elite, encontraron que los de-
portistas que perciben importante otras áreas de su vida 
(educación y vida privada) parecen tener más recursos in-
ternos (pasión, motivación…) para enfrentar una transición 
a comparación de los que solo se quieren dedicar de manera 
profesional al deporte y con los que se interesan en tener 
logros en su vida privada.  

En este caso, quizá la razón por la cual los jóvenes que 
se dedican exclusivamente al deporte consideran estar pre-
parados para el retiro por el hecho de que practican un 
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deporte en donde es muy complicada la competencia de so-
bresalir y en donde hoy en día hay futbolistas jóvenes que 
desde los 17 años ya logran debutar (Futbol Total, 2022) 
como se observa en estudio la mayoría que participaron es-
tán pasando por esa edad.  

Cabe destacar que es común escuchar el mensaje hacia 
los jóvenes que se dedican al deporte, en donde señalan 
como importante tener “un plan B” en donde se incluyan los 
estudios por el simple hecho de que en el deporte en mexi-
cano exista la poca posibilidad de ser profesional en cual-
quier deporte. En la actualidad existen algunas instituciones 
del futbol mexicano profesional que piden como requisito 
que sus futbolistas, además de entrenar, también tengan una 
carrera profesional con el fin de que no todos llegan a des-
tacar en este deporte. Esto último suele ser complicado para 
algunos atletas, el compaginar la carrera deportiva con la 
académica, desafortunadamente la posibilidad de llevar una 
carrera dual adecuada en donde se pueda tener el balance de 
ambas partes no suele ser muy apoyado en las universidades 
de este país o no poseen los programas adecuados para que 
estos tengan el acompañamiento para llevarlo a cabo. Por lo 
tanto, existe la baja de los deportistas de la escuela/univer-
sidad o el retiro en su deporte para poder seguir con una 
carrera universitaria. Es importante señalar que, al trabajar 
con los atletas en este proceso de transición, también se 
debe de poner de manifiesto todo lo que se encuentra alre-
dedor de este (su familia, amigos, escuela, otras activida-
des...) y no olvidar considerarlo como algo holístico 
(Wylleman et al., 2004).  

Al observar los resultados obtenidos se podría conside-
rar que los deportistas se encuentran listos para enfrentar 
un retiro, pero es importante tener en cuenta que al aplicar 
un cuestionario se puede presentar deseabilidad social, por 
lo que sería interesante complementar la información con 
entrevistas individuales para conocer cuáles son las conside-
raciones que los llevan a pensar que tendría un buen retiro. 
Siguiendo esto último, en un estudio realizado por Lorenzo 
y Bohórquez (2013) con 57 futbolistas activos encontraron 
que el 63.2% considera que su retiro será en el momento 
esperado, 15.8% antes de los esperado, el 12.3% después 
del momento esperado, el 70% mucho después del mo-
mento esperado y el 1.7% mucho antes del momento espe-
rado. Teniendo en cuenta estos últimos porcentajes, se ob-
serva que el retiro para algunos deportistas es un proceso 
que posiblemente piensan que puede ser fácil cuando puede 
ser todo lo contrario y/o que no le dan la importancia de-
bida. 

Por otra parte, dentro de las implicaciones prácticas, se 
considera que al realizar esta investigación con deportistas 
activos podría despertar el interés en que se realicen otras 
investigaciones con este tipo de población.  

Dentro de las limitaciones que se encontraron al realizar 
la investigación, es que el tema del retiro aún no tiene las 
suficientes bases teóricas desde la población mexicana y en 
donde la mayoría de las investigaciones que se han realizado 
en otros países (Rusia, Suecia, España…) son con deportis-
tas a nivel elite.  

De igual manera, al dividir la muestra en grupos de los 
futbolistas que se dedican al deporte y a la escuela (n= 14), 
y los que se dedican solo al deporte (n=8) se observa que 
no se encuentran balanceados el número de participantes, 
por lo que sería importante considerar en las siguientes in-
vestigaciones que se tengan grupos con el mismo número 
de miembros.  

De igual manera, para futuras investigaciones, sería in-
teresante conocer cómo el contexto en el que se encuentran 
los futbolistas influye en su decisión del retiro y el poder 
realizar intervenciones con deportistas activos en donde 
puedan planificar su retiro para que estén preparados para 
la culminación de su carrera deportiva.  

 
Conclusiones 
 
Las transiciones deportivas seguido de un retiro, pueden 

traer consecuencias que pueden marcar en la vida de un de-
portista. Por lo tanto, es importante conocer si los depor-
tistas se encuentran preparados para enfrentar ese proceso.  

Esta investigación permite tener un mayor conoci-
miento del proceso que tendrían los futbolistas al mo-
mento de presentar un retiro. En los resultados se encuen-
tra que estos consideran estar preparados para el retiro, 
aunque se considera importante indagar que herramientas 
o como seria su adaptación para que la transición sea nor-
mativa.  

Es importante considerar que las intervenciones deben 
de realizarse con deportistas activos para que puedan po-
seer las herramientas necesarias en el momento que se les 
presente y se pueda hacer una planificación adecuada. De 
igual manera, es fundamental considerar la etapa de desa-
rrollo de estos ya que no es lo mismo tener una interven-
ción con un deportista de nivel elite, en donde la mayoría 
ya son adultos y el contexto es diferente, a un adolescente 
en donde existen diferentes procesos y el tipo de deporte 
que se practica. 
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