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Resumen. El objetivo de este estudio fue analizar las características psicológicas asociadas al rendimiento deportivo, estados de 
ánimo y autodeterminación de 33 paradeportistas chilenos de 4 disciplinas colectivas de oposición. Método: participaron 33 
atletas -25 hombres y 2 mujeres- de las selecciones chilenas de Básquetbol (n: 6) y Rugby en Silla de Ruedas (n: 8), Goalball (n: 7) 
y Fútbol 7 (n: 12). Un 57% de estos atletas participarán en los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023. Se aplicaron los cuestiona-
rios de Características Psicológicas Relacionadas con el Rendimiento Deportivo, el Cuestionario para el Perfil de Estados de Áni-
mo y el Cuestionario de Motivación Autodeterminada para el Ejercicio. Resultados: En cuanto a las correlaciones entre las 
subescalas de los cuestionarios, se pesquisa que existen interacciones positivas en donde destacan en el “Cuestionario de 
Estados de Ánimo” correlaciones moderadas en TE-DE (r=0.50), TE-COL (r=0.59) y FAT-COL (r=0.50) y correlación alta en TE-
FAT (r=0.68); para “Motivación Autodeterminada” se encontraron correlaciones moderadas en Reg. Intro- Reg Ext (r=0.61); 
y correlación perfecta en CE-IER (r=1.00) del CPRD. Al hacer los cruces entre los 3 cuestionarios se observa una correlación 
fuerte entre POMS/FAT-BREQ2/Reg Ext (r=0.68), POMS/FAT-BREQ2/Reg Intro (r=0.61), POMS/AMI-CPRD/IER 
(r=0.55), BREQ2/Reg Ext-CPRD/IER (r=0.61), BREQ2/Reg Intri-CPRD/MO (r=0.51), y BREQ2/Reg Intri-CPRD/IER 
(r=0.51). Conclusión: No existe un comportamiento psicológico diverso en las disciplinas deportivas analizadas. Las medidas de 
mejoramiento de las características psicológicas en atletas paralímpicos chilenos se deben trabajar indistintamente del deporte 
en el cual participan, según los grupos de este estudio. 
Palabras claves: Comportamiento psicológico, deportes paralímpicos, rendimiento, deportes colectivos de oposición. 
 
Resume. The aim of this study was to analyze the psychological characteristics associated with sports performance, mood states 
and self-determination of 33 chilean para-athletes from 4 collective sport team. Method: 33 athletes -25 men and 8 women- partic-
ipated (in this study) from the Chilean Wheelchair Basketball (n: 6) and Rugby (n: 8), Goalball (n: 7) and football 7-a-side(n:12) . 
The Psychological Characteristics Related to Sports Performance, Profile of Mood States and Behavioral Regulation in Exercise 
questionnaires were applied. Results: Regarding to the correlations between the subscales of the questionnaires, mod-
erate correlation for mood of states in TE-DE (r=0.50), TE-COL (r=0.59) and FAT-CABBAGE (r=0.50) and high correlation in 
TE-FAT (r=0.68); strong correlation for Behavioral Regulation Reg Intro-Reg Ext (r=0.61); and perfect correlation for 
CPRD between CE-IER(r=1.00). When crossing the 3 questionnaires, significant correlation were observed between 
POMS/FAT-BREQ2/Reg Ext (r=0.68), POMS/FAT-BREQ2/Reg Intro (r=0.61), POMS/AMI-CPRD/IER ( r=0.55), 
BREQ2/Reg Ext-CPRD/IER (r=0.61), BREQ2/Reg Intri-CPRD/MO (r=0.51), and BREQ2/Reg Intri-CPRD/IER 
(r47=0.51). Conclusion: There is not a diverse psychological behavior in the sports disciplines analyzed. The possible interven-
tions to improve psychological characteristics of Chilean Paralympic athletes should be worked with no difference of the sport in 
which they participate, according to the groups in this study. 
Keywords: Psychological behavior, Paralympic sports, sport performance, collective sport teams. 
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Introducción 
 
El comportamiento psicológico de los deportistas pue-

de influir positiva o negativamente en el ámbito físico-
/técnico y táctico-/estratégico y, por lo tanto, en su ren-
dimiento deportivo (Buceta, 2020), marcando el desem-
peño en competencia, los resultados y objetivo de los 
procesos deportivos (Correa et al., 2021). Respecto a 
esto, las necesidades de los deportistas, se sitúan en tres 
grandes áreas de funcionamiento: (I) el entrenamiento 
deportivo, cuyo objetivo fundamental consiste en am-
pliar sus posibilidades de rendimiento, aumentando, 
perfeccionando y poniendo a punto sus recursos; (II) la 
competición deportiva, en la que deben rendir al má-
ximo de sus posibilidades reales para poder obtener 

un resultado satisfactorio; y (III) un área de apoyo a las 
dos anteriores, en la que se debe optimizar su funciona-
miento general, abarcando cuestiones como la pre-
vención y recuperación de lesiones deportivas y tras-
tornos psicopatológicos, la comunicación interpersonal 
o, en los deportes que proceda, la dinámica del grupo. En 
estas tres áreas, el conocimiento psicológico puede contri-
buir a lograr los objetivos específicos, multiplicando las 
opciones de rendimiento y éxito, abarcando las necesida-
des específicas y posibilidades de conocimiento psicológi-
co para optimizar el funcionamiento deportivo, relevando 
los roles específicos del entrenador y del psicólogo depor-
tivo (Weinberg & Gould, 2010). La función del psicólogo 
deportivo es de real relevancia para el afrontamiento 
de las dinámicas de entrenamiento y el estrés generado 
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por las competencias, así el autoconocimiento y las herra-
mientas personales que se poseen para sobrellevar estos 
procesos son fundamentales. Al respecto, Sánchez y León 
(2012) denominan esta preparación psicológica como 
“Entrenamiento mental”, refiriéndose a la habilidad del 
deportista para enfrentar el entrenamiento y las competi-
ciones de la mejor manera posible, lo que permite mejo-
rar el rendimiento y aumentar el bienestar del deportis-
ta. 

Como plantea García (2016), la incorporación 
de la psicología al ámbito del entrenamiento depor-
tivo, puede repercutir en las siguientes siete gran-
des áreas: la planificación del entrenamiento; la 
adherencia de los deportistas; el aprendizaje de 
habilidades y otras conductas relevantes (incluyendo   
habilidades   físicas, técnicas, táctico-/estratégicas y 
psicológicas); el ensayo repetitivo de habilidades; la 
exposición y el ensayo en las condiciones de la competi-
ción para el desarrollo de la capacidad competitiva; la 
preparación específica de competiciones; y la eva-
luación del entrenamiento. La planificación del entre-
namiento deportivo es un apartado de suma impor-
tancia cuya metodología (es decir, la forma de planificar; 
no el contenido deportivo que es objeto de ello) puede 
beneficiarse, notablemente, de estrategias y matices 
psicológicos. Dentro de este apartado, debe considerarse 
la necesidad de una planificación preventiva que contri-
buya a evitar el agotamiento psicológico que podría produ-
cirse como consecuencia de las demandas y características 
del entrenamiento deportivo (Buceta, 2020). En 
todas las áreas de funcionamiento que implica el depor-
te de competición, intervienen variables psicológicas que 
tienen una notable importancia, como son la motiva-
ción, la atención, el estrés, la ansiedad, la autoconfian-
za, los estados de ánimo, el autocontrol y la autorregu-
lación, la cohesión, las habilidades interpersonales o el 
ajuste emocional, en la línea señalada por numerosos 
especialistas (Gimeno et al., 2007). 
El deporte paralímpico corresponde a una de las 
expresiones deportivas a nivel internacional y nacional 
avalado en diversas convenciones internacionales (Organi-
zación de Naciones Unidas, 2006) y leyes en Chile (Minis-
terio del Deporte, 2015), que dan posibilidad a su desarro-
llo, y es,  por lo tanto, también área de estudio y abor-
daje desde la psicología deportiva, principalmente desde 
el modelo de desarrollo personal que postula Van-
landewijck(2011), la psicología deportiva favorece la mejo-
ra del rendimiento, desarrollo de cualidades, habilidades y 
metodologías psicológicas, y factores facilitadores y ba-
rreras. Es difícil en los paraatletas alcanzar la excelencia 
si son carentes en varias cualidades fundamentales tales 
como la autodeterminación y la autoestima, por lo que es 
posible que a pesar de que dichas cualidades fundamenta-
les no influyan directamente en el rendimiento, pueden 
tener un impacto indirecto a través de la calidad del entre-
namiento y las opciones de estilo de vida (Martin, 2012). 
Se plantea que en muchas situaciones, nos son las actitu-

des negativas sociales las que afectan los procesos de los 
para deportistas, si no que la falta de autoconfianza y la 
autopercepción de competencia se tornan en un factor 
fundamental que da pie para entender la importancia de la 
psicología en estas disciplinas (Díaz , 2018), el deporte se 
transforma en una estrategia psicológica, cuando se 
logra conocer en cada  historia personal, como a cada 
uno les ha permitido articularse a la vida, a conocerse y 
hacer uso e instrumento para sí mismos (Salinas, 2019). 
En chile la psicología del deporte se ha mantenido un 
escaso desarrollo en el área deportiva, al respecto, 
Olmedilla et al. (2020) considera que el entrenamiento 
psicológico debería estar instaurado dentro de la meto-
dología de trabajo del equipo o el deportista, trabaján-
dose en los entrenamientos tal como se trabajan aspectos 
tácticos o técnicos, para posibilitar este rendimiento óp-
timo del deportista. Así mismo Hernández-Beltrán et. Al. 
(2022) en la revisión sistemática “Influencia de las  lesiones  
y  la  clasificación  funcional  en  el  rendimiento  deporti-
vo  de jugadores  de  baloncesto  en  silla  de  ruedas, de-
clara recomendable  realizar  nuevas  investigaciones  vin-
culadas  con  las  diferentes  variables que pueden afectar el  
rendimiento  deportivo con la finalidad de aumentar el 
conocimiento relacionado con el Basquetbol en silla de 
ruedas de manera que pueda ser interpretado y empleado  
por  entrenadores  e  investigadores. 

De esta realidad de la psicología aplicada en el deporte 
para personas con discapacidad se desprende la pregunta de 
investigación que busca conocer si las características psico-
lógicas asociadas al rendimiento deportivo (control del 
estrés, motivación, influencia de la evaluación del rendi-
miento, habilidad mental, trabajo en equipo), estados de 
ánimo y autodeterminación influyen o se relacionan con el 
rendimiento deportivo. Esto permite precisar el objetivo de 
estudio que es analizar las características psicológicas rela-
cionadas con el rendimiento deportivo, estados de ánimo y 
autodeterminación de para deportistas seleccionados chile-
nos, buscando i) describir los comportamientos con base en 
las variables del estudio, y determinar las posibles asociacio-
nes existentes entre las diferentes subescalas de los cuestio-
narios aplicados. 

 
Método 
 
Participantes 
El tipo de investigación corresponde a un estudio 

descriptivo transversal, con enfoque cuantitativo. La 
población estuvo constituida por todos los para deportistas 
correspondientes a las federaciones de Basquetbol en Silla 
de Ruedas, Rugby en Silla de Ruedas, Goalball y Fútbol 7 
con una muestra de n=33 la que fue seleccionada bajo un 
criterio no probabilístico por conveniencia, la que inclu-
yó a 8 mujeres (24.24%), y 25 hombres (75.75%) con 
un promedio de edad general de 29.35±8.34, que en su 
mayoría corresponden a participantes en juegos Parapan-
americanos con un 57.57%, se pueden observar mayores 
detalles en la tabla. 
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Tabla 1. 

Descripción de la muestra 
  Fútbol 7 Rugby en 

Silla 
Basquetbol en 

Silla  
Goalball Total 

n  12 (36.36%) 8(24.24%) 6(18.18%) 7(21.21%) 33(100%) 
Edad  27.91±11.28 30±6.44 32.62±6.13 27.33±4.88 29.35±8.34 

Hombre 12(48.00%) 6(24.00%) 4(16.00%) 3(12.00%) 25(75.75%) 
Mujer - 2(25.00%) 225.00%) 4(50.00%) 8(24.24%) 

Nacional  3(30.00%) 3(30.00%) 2(20.00%) 2(20.00%) 10(30.30%) 
Parsuramericano 1(20.00%) - 2(40.00%) 2(40.00%) 5(15.15%) 

Parapanamericano 8(42.10%) 6(31.57%) 2(10.52%) 3(15.78%) 19(57.57%) 

 
Procedimiento 
En primer lugar, se tomó contacto con la Academia 

Paralímpico del Comité Paralímpico de Chile (COPA-
CHI), en donde se presentó la propuesta de investigación 
para su análisis y posterior aprobación. A continuación, y a 
través del contacto del área técnica del COPACHI se acce-
dió a la base de datos de deportistas, a los cuales se 
contactó vía telefónica para programar un segundo con-
tacto en donde se aplicaron los 3 cuestionarios durante los 
meses de junio y julio del año 2021. 

Los para deportistas entrenaban a lo menos 3 días por 
semana (90 minutos por sesión), con un promedio de 3 
años de práctica y al menos un año compitiendo, y se 
encontraban en procesos de pre-competencia a eventos 
clasificatorios para los Juegos Parapanamericanos de Santia-
go 2023. Se incluyeron a todos los deportistas paralímpi-
cos que aceptaron realizar las evaluaciones quienes además 
debían cumplir con la firma de un consentimiento infor-
mado, excluyendo a quienes no asistieron, presentaron 
licencia médica, no completaron los cuestionarios o no 
firmaran el documento solicitado. Las muestran fueron 
realizadas de modo presencial y/o vía telefónica cuando 
no había oportunidad de realizar una entrevista, y el 
registro se hizo a través de un formulario digital. El 
estudio fue desarrollado siguiendo lo expuesto en la 
Declaración de Helsinki, respecto al trabajo con seres 
humanos y aprobado por el comité de Ética de la Univer-
sidad Santo Tomás de Chile. (cod:6821) 

 
Instrumentos 
Para la recolección de datos referidos a características 

psicológicas relacionadas con el rendimiento deportivo 
(CPRD), se aplicó el cuestionario de 55 ítems conformado 
por cinco subescalas: motivación (MO), habilidad mental 
(HM), cohesión de equipo (CHE), control del estrés (CE), 
e influencia de la evaluación del rendimiento (IER). La 
calificación de cada ítem es tipo escala tipo Likert de 5 gra-
dos: “totalmente en desacuerdo” = 1, “desacuerdo” = 2, 
“neutro” = 3, “de acuerdo” = 4, “totalmente de acuerdo” = 
5 (López-López et al., 2013). El cuestionario “POMS” es 
utilizado para estudios acerca del estado de ánimo de depor-
tistas, fue validado al español en su versión de 48 ítems 
(Andrade et al., 2000), y para efectos del presente estudio 
se utilizará la versión Borges (2017), que consta de 33 Ítems 
conformado por siete subescalas: tensión (TE), depresión 
(DE), cólera (COL), vigor (VIG), fatiga (FAT), confusión 
(CON), amistad (AMI). La calificación de cada ítem es tipo 
escala Likert de 5 grados: 0 = nada, 1= un poco, 2= mode-

radamente, 3= bastante, 4= muchísimo. El cuestionario 
BREQ-2 se ha utilizado como un instrumento multidimen-
sional como un índice unidimensional del grado de autode-
terminación, conocido como el índice de autonomía relativa 
(Cid et al., 2012), consta de 19 ítems conformado por cinco 
subescalas: desmotivación (Des), regulación externa (Reg 
Ext), regulación introyectada (Reg Intro), regulación identi-
ficada (Reg Ide), regulación intrínseca (Reg Intri). La califi-
cación de cada ítem es tipo escala Likert de 5 grados: 0 = no 
es cierto para mí, a 4 = muy cierto para mí. 

 
Análisis estadístico 
Los datos se recopilaron y organizaron en el programa 

Excel (Microsoft Office 365) y se presentan como Frecuen-
cia (n), porcentaje (%) media (ME) y la desviación estándar 
(±). Para verificar la normalidad de los datos por cada gru-
po se utilizó la prueba, de Shapiro-Wilk (n< 50) además de 
considerar la prueba de Levene para identificar la homoge-
neidad de varianzas. Para analizar la fiabilidad de las respues-
tas de los cuestionarios se utilizó el estadístico de Alpha de 
Cronbach (α), en donde entre 0 y < 0.2 es muy baja, >0.2 
y < 0.4 es baja, >0.4 y <0.6 es moderada, >0.6 y < 0.8 es 
buena, >0.8 a 1.0 es alta (Oviedo & Campos-Arias, 2005). 
El análisis de las respuestas de los resultados se distribuyó 
por deporte y en base a las respuestas de los puntajes Likert. 
Para las multicomparaciones se utilizó en el caso de las 
comparaciones de comportamiento paramétrico la prueba 
de ANOVA de dos vías y un post hoc de Tukey para verifi-
car diferencias, y para las comparaciones no paramétricas la 
prueba de Kruskal Wallis un post hoc de Dunn´s. Para veri-
ficar la asociación entre las subescalas de los instrumentos 
para el total de la muestra, se utilizó el coeficiente de corre-
lación de Spearman (r) para pruebas comportamientos no 
paramétricos en donde <0.1, trivial; 0.1‒0.3, pequeño; 
0.3‒0.5, moderado; 0.5‒0.7, grande; 0.7‒0.9, muy gran-
de; y > 0.9, casi perfecto. Para el análisis estadístico se 
utilizó el programa GraphPad versión 8 (San Diego, CA, 
USA), y el Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS™ Inc, version18.0 Chicago, IL, USA). El nivel de 
significancia para todas las pruebas fue de p <0.05. 
 

Resultados 
 
Podemos observar que para los cuestionarios tenemos un 

Alpha de Cronbach de alta buena fiabilidad (BREQ-2 
α=0.791) y alta fiabilidad (POMS α=0.843; CPRD 
α=0.889), por lo que los instrumentos nos entregan una 
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información de buena calidad para generar los análisis. 
Existen algunas subescalas que nos entregan datos de cali-
dad menor (Des α=0.410; Reg Ide α=0.327; CHE 

α=0.237; HM α=0.456), por lo que considera dejar 
fuera de los análisis para obtener datos optimizados. Para 
mayor detalle observar la Tabla 2. 

 
Tabla 2. 

Análisis de Fiabilidad de los cuestionarios y sus subescalas 
Cuestionario   Sub-escala α M±DE Min;Max S2 

POMS α=0.843 M=1.52±1.24 
[0.00;4.00] S2=1.55 

TE 0.754 1.18±0.86 0.00;3.00 0.75 
DE  0.781 0.64±0.57 0.00;2.11 0.33 
COL 0.947 0.83±1.03 0.00;3.50 1.06 
VIG 0.829 2.84±0.87 0.75;4.00 0.76 
FAT 0.912 1.48±1.01 0.00;3.25 1.02 
CON 0.784 0.77±0.76 0.00;2.50 0.57 
AMI 0.859 2.93±0.90 0.00;4.00 0.81 

BREQ-2 α=0.791 M=1.96±1.52 
[0.00;4.25] S2=2.31 

Des 0.410 0.59±0.67 0.00;2.00 0.45 
Reg Ext 0.757 0.50±0.75 0.00;2.75 0.56 

Reg Intro 0.746 1.81±1.12 0.00;4.00 1.27 
Reg Ide 0.327 3.12±0.44 2.00;4.00 0.19 

Reg Intri 0.840 3.78±0.60 1.75;4.25 0.37 

CPRD α=0.889 M=1.33±0.70 
[1.50;4.83] S2=0.50 

MO 0.576 3.59±0.50 2.50;4.25 0.25 
CE 0.749 2.92±0.47 2.30;4.25 0.22 

CHE 0.237 3.97±0.33 3.16;4.83 0.11 
HM 0.456 3.52±0.48 2.44;4.55 0.23 
IER 0.841 2.66±0.76 1.50;4.08 0.58 

Nota. α = Alpha de Cronbach, M=Media, DE = Desviación Estandar, S2 = Varianza 

 
Al hacer las multicomparaciones entre los paradepor-

tes a través de las pruebas ANOVA y Kruskal Wallis, 
podemos observar que no existen diferencias significativas 
entre ellos que nos indique un comportamiento disímil 
para sus características psicológicas, el estado de ánimo 

y su autodeterminación, a excepción de la subescala 
MO del cuestionario CPRD (p=0.04) por lo que los 
posteriores análisis se harán sobre el total de la mues-
tra para correlacionar las variables. Para mayor detalle, 
observar la Tabla 3. 

 
Tabla 3. 

Descripción del comportamiento de los paradeportistas en respuesta a los cuestionarios 

  
Fútbol 7 Rugby en Silla Basquetbol en Silla  Goalball 

Multicomparación 

Paradeportes Cuestionario   Sub-escala 

  M±DE  Valor p 

POMS 

TE 1.08±0.96 0.87±0.69 1.20±0.85 1.71±0.80 0.29# 

DE  0.49±0.43 0.65±0.88 0.83±0.54 0.73±0.43 0.42## 

COL 0.65±1.08 0.75±0.97 0.75±1.03 1.35±1.03 0.21## 

VIG 3.18±0.73 2.50±1.11 2.66±0.49 2.78±0.98 0.50## 

FAT 1.27±1.03 1.18±1.00 1.66±1.15 2.03±0.78 1.18# 

CON 0.93±0.84 0.59±0.56 0.20±0.29 1.17±0.85 0.13## 

AMI 3.25±0.75 3.00±0.68 2.29±1.40 2.85±0.71 0.32## 

BREQ-2 

Reg Ext 0.62±0.77 0.53±0.99 0.54±0.81 0.25±0.32 0.78## 

Reg Intro 1.88±1.48 1.83±0.87 1.44±0.72 2.00±1.10 0.27# 

Reg Intri 3.85±0.69 3.59±0.81 3.83±0.34 3.85±0.42 0.85## 

CPRD 

MO 3.88±0.46 3.43±0.37 3.41±0.72 3.44±0.35 0.04##* 

   CE 2.99±0.48 2.88±0.56 3.00±0.57 2.75±0.31 0.71## 

IER 2.72±0.84 2.75±0.82 2.73±0.90 2.41±0.51 0.30# 

NOTA. M=Media, DE = Desviación Estándar.  
p < 0.05*, # = ANOVA, ## = Kruskal Wallis 
 
Tabla 4.  

Correlación de las sub-escalas sobre el total de los deportistas  

  
POMS BREQ-2 CPRD 

Cuestionario Sub-escala TE DE COL VIG FAT CON AMI Reg Ext Reg Intro Reg Intri MO CE IER 

POMS 

TE              
DE  0.50             
COL 0.59 0,73            
VIG 0.00 -0,36 -0,18           
FAT 0.68 0,45 0,50 0,36          
CON 0.45 0,47 0,45 -0,41 -0,06         
AMI -0.35 -0,18 -0,17 -0,09 0,11 0,18        

BREQ-2 
Reg Ext 0.24 0,07 0,03 0,34 0,68 -0,12 0,28       

Reg Intro 0.42 0,41 0,28 0,11 0,61 0,33 0,18 0,61      
Reg Intri -0.34 -0,14 -0,25 -0,13 -0,19 0,07 0,00 -0,03 -0,02     

CPRD 
MO -0.12 -0,18 -0,24 0,03 -0,20 -0,15 -0,18 -0,11 -0,11 0,51    
CE 0.00 -0,36 -0,16 0,34 -0,13 -0,05 -0,29 -0,24 0,03 0,15 0,42   
IER -0.03 -0,26 -0,14 0,36 -0,06 0,18 0,55 0,61 0,27 0,51 0,42 1,00  

NOTA. Todos los datos se expresan coeficiente de correlación de Spearman (r) 
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Figura 1. Gráficos Radiales de distribución en base a las medidas de respuesta en los cuestionarios POMS, Breq-2 y CPRD. Creación propia. 

 
En cuanto a las correlaciones entre las subescalas de los 

cuestionarios, podemos pesquisar que existen interaccio-
nes positivas en donde destacan para POMS entre TE-DE 
(r=0.50), TE-COL (r=0.59), TE-FAT (r=0.68), FAT-
COL (r=0.50); para BREQ-2 Reg Intro- Reg Ext 
(r=0.61); y para CPRD entre CE-IER (r=1.00). Al hacer 
los cruces entre los 3 cuestionarios se observa una correla-
ción significativa entre POMS/FAT-BREQ2/Reg Ext 
(r=0.68), POMS/FAT-BREQ2/Reg Intro (r=0.61), 
POMS/AMI-CPRD/IER (r=0.55), BREQ2/Reg Ext-
CPRD/IER (r=0.61), BREQ2/Reg Intri-CPRD/MO 
(r=0.51), y BREQ2/Reg Intri CPRD/IER (r=0.51). 
Todos los detalles de resultados de correlaciones se mues-
tran en la tabla 4.  

 
Discusión  
 
El objetivo de la presente investigación corresponde a 

analizar las características psicológicas relacionadas con 
el rendimiento deportivo, estados de ánimo y autodeter-

minación de para deportistas seleccionados chilenos. En 
cuanto a la descripción de las características psicológi-
cas de los para deportistas, podemos observar que existe 
pocas diferencias al compararlos por disciplina y/o parade-
porte. Este fenómeno puede estar influenciado porque, al 
momento de desarrollar deportes de equipo practicados 
por grupos de paradeportistas de niveles similares en 
procesos de desarrollo, se genera una homogeneidad en 
la percepción de la participación que puede dificultar la 
identificación de diferencias individuales (Vanlandewijck 
et al., 2011). Para esto se podría orientar el proceso 
investigativo en una profundización que permita conocer 
con mayor cuantía y calidad los aspectos personales que 
pueden generar las percepciones y así conocer de 
modo individual la respuesta de los participantes al 
momento de hacer o generar un proceso de intervención 
psicológica. Para esto es importante conocer las cualida-
des personales, las habilidades psicológicas, y los facto-
res del entorno que influyen en los para deportistas (Martin, 
1999). Otro punto relevante y que se podría desarrollar con 
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el afán de indagar aún más en esta línea de trabajo corres-
ponde a poder revisar cómo se comportan las variables 
de comunicación intragrupal y objetivos colectivos,  ya 
que por la característica que presenta cada uno de los 
paradeportes que participan en esta investigación, esas 
corresponden a variables que podrían entregar aún más 
información para un panorama completo respecto a la 
temática desarrollada (García, 2016). 

Respecto a las asociaciones entre las subescalas del 
cuestionario, podemos pesquisar que existen interaccio-
nes positivas para POMS tensión-depresión (r=0.50), 
tensión-cólera (r=0.59), tensión-fatiga (r=0.68), fatiga-
cólera (r=0.50), para CPRD entre control del estrés e 
influencia de la evaluación del rendimiento (r=1.00), 
POMS/fatiga- BREQ2/regulación extrínseca (r=0.68), 
POMS/fatiga-BREQ2/regulación introyectada (r=0.61); 
todas estas asociadas a situaciones difíciles o complejas que 
pueden influenciar de modo perjudicial sobre el desem-
peño deportivo de los participantes. Estos aspectos son 
fundamentales de abordar como lo plantea Molina et al. 
(2014), ya que desde la perspectiva del alto rendimiento 
el constructo generado en el proceso es complejo y la 
variabilidad que se puede generar por una inestabilidad 
en las variables psicológicas influencia sobre la autocon-
fianza, el aumento del estrés y la ansiedad. Podemos 
observar que las relaciones perjudiciales que se producen 
están asociadas a la tensión y el control del estrés, los que 
generan cólera, influenciando los procesos de fatiga y de 
regulación extrínseca e introyectada, los que pueden afec-
tar el rendimiento deportivo, y que a través del entrena-
miento mental pueden favorecer a que se puedan 
integrar procesos de autorregulación y conocimiento 
de los límites propios de cada atleta (Riera et al., 2017). 

Cuando se hace el análisis contrario, podemos observar 
como las variables positivas influencian a una mejora de las 
variables, donde vemos como correlacionan BREQ-2 
regulación introyectada-regulación extrínseca (r=0.61); y 
para CPRD entre control del estrés-influencia sobre la 
evaluación del rendimiento deportivo r= 1.00, 
POMS/amistad- CPRD/influencia de la evaluación del 
rendimiento (r=0.55), BREQ2/regulación extrínseca 
CPRD/IER (r=0.61), BREQ2/regulación intrínseca-
CPRD/MO (r=0.51), y 
BREQ2/regulación intrínseca-CPRD/ influencia de la 
evaluación del rendimiento (r=0.51). Toma fuerza el 
estado óptimo de rendimiento (Malkin et al., 2020) que 
plantea abordar la “motivación” que se relaciona con el 
alto interés de mejorar cada ejecución (Buceta, 2020), la 
“activación” entendida como una respuesta fisiológi-
ca/cognitiva desde el sistema nervioso central en conjunto 
con el neurovegetativo (Buceta, 2020), la “concentración” 
que consiste en estar centrado en las acciones relevantes 
para cumplir el objetivo , la “confianza” que va de la mano 
con el estar seguro de la posibilidad de rendimiento (Jimé-
nez & Vázquez, 2016), y por último la “competitividad” 
que consiste en ser contundente y tener ganas de ganar 
(García-Naveira, 2016). 

Las principales limitaciones de este estudio están en 
dos grandes temáticas. La primera relacionada a que pue-
den estar influenciadas las respuestas de los participantes 
debido a que los grupos de deportistas al ser evaluados se 
encontraban en periodo de pandemia producto del CO-
VID-19, lo que puede ser un factor importante en sus 
estados de ánimo y en sus respuestas. Por otro lado, sería 
bueno conocer el comportamiento de deportistas en 
modalidades individuales, ya que es posible que esto 
también pueda ser una variable al momento de gestionar 
sus estados emocionales, y como vemos los grupos corres-
ponden solo a deportes colectivos. Se propone continuar 
indagando sobre estos grupos y poder solucionar ambas 
limitaciones con el fin de contrastar los datos obtenidos. 

 
Conclusiones 
 
Podemos concluir con base  en los resultados obte-

nidos que, principalmente no existe un comportamiento 
diverso en las disciplinas deportivas evaluadas, lo que nos 
hace comprender que los análisis y posibles mejoras 
sobre las características psicologías en atletas para-
límpicos chilenos se deben aplicar indistintamente del 
deporte en el cual participan relacionado con los grupos 
de este estudio. 

Las correlaciones observadas nos muestran que es 
necesario de todos modos generar protocolos de trabajo 
y acci nes que sirvan de abordaje en cuanto a la optimi-
zación del rendimiento deportivo desde las variables psico-
lógicas, influyendo en los aspectos positivos que estás pue-
den entregar relacionados con la motivación, la confianza y 
la autopercepción, así como desarrollar procesos que abor-
den las brechas y dificultades que se pueden presentar tanto 
en los entrenamientos como en las competencias, para 
obtener un mejor rendimiento deportivo. 

Este tipo de instrumentos son adecuados para el uso 
en este grupo de deportistas, lo que amplía la posibilidad 
de estudios y evaluaciones relacionadas con las variables 
psicológicas, por lo que se transforman en una herramienta 
que puede ser un aporte en este tipo de procesos de entre-
namiento. 
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