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Adicción al atletismo en veteranos: un estudio con variables psicológicas y hábitos de entrenamiento
Addiction to athletics in master athletes: a study with psychological variables and training habits
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Resumen: El objetivo principal del estudio fue, por un lado, evaluar qué variables de satisfacción intrínseca, percepción y creencias sobre las causas del
éxito en el deporte influían en tener un perfil de adicción deportiva alto o bajo y, por otro, analizar las diferencias en el grado de adicción y sus subescalas
en función de diversas variables de entrenamiento. Se administraron las pruebas a una muestra voluntaria de 401 atletas veteranos participantes en
pruebas de atletismo en pista. Se partió de la hipótesis de que los veteranos con puntuaciones más elevadas en placer y relajación, normalmente
obtendrían también correlaciones positivas y valores altos en los constructos más positivos y deseables (orientación a la tarea, esfuerzo y diversión),
mientras que los veteranos con puntuaciones más elevadas en tolerancia, carencia de control y en abstinencia y ansia, obtendrían correlaciones positivas
y puntuaciones más elevadas en los constructos menos positivos y deseables (empleo de técnicas de engaño y aburrimiento). Los resultados confirmaron
la hipótesis y se concluyó que lo recomendable sería entrenar en un reducido grupo de compañeros que colaboren entre sí, sin la exigencia competitiva
de un entrenador, centrándose en la tarea de ejecutar con habilidad los complejos movimientos de su especialidad para ser capaces de volver a lograr una
marca que hacía tiempo que no lograban.
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Abstract: The main objective of the study was, on the one hand, to evaluate which variables of intrinsic satisfaction, perception and beliefs about the
causes of success in sports influenced in having a profile of high or low sports addiction and, on the other hand, to analyze the differences in the degree
of addiction and its subscales according to various training variables. The tests were administered to a volunteer sample of 401 veteran athletes
participating in track athletics. It was hypothesized that veterans with higher scores in pleasure and relaxation would normally also obtain positive
correlations and high values   in the most positive and desirable constructs (task orientation, effort and fun), while veterans with scores higher in
tolerance, lack of control and in abstinence and anxiety, they would obtain positive correlations and higher scores in less positive and desirable
constructs (use of deception techniques and boredom). The results confirmed the hypothesis and it was concluded that it would be advisable to train in
a small group of colleagues who collaborate with each other, without the competitive requirement of a trainer, focusing on the task of skillfully
executing the complex movements of their specialty to be able to return to achieve a brand that had not achieved.
Key words: adults; exercise; health; athletes.

Introducción

La adicción al ejercicio fue definida por Whiting (1994) como un
trastorno de la conducta que se caracterizaba por la dependencia al
ejercicio en cualquiera de sus formas, produciéndose síntomas de absti-
nencia si la participación es denegada. Esta dependencia se manifestaba
en un dominio excesivo del ejercicio en la vida cotidiana del practicante,
muchas veces en detrimento de otras facetas, como la familia, las relacio-
nes sociales, el trabajo. Los síntomas de abstinencia incluían, a nivel
psicológico, nerviosismo, culpabilidad, ansiedad y baja autoestima y, a
nivel fisiológico, dolores de cabeza y malestar físico.

Los efectos de la privación de la práctica habitual de ejercicio co-
menzaron a estudiarse por Baekeland (1970), autor que explicó las
consecuencias psicológicas y trastornos del sueño que ello ocasionaba.
Numerosos investigadores han estudiado las diversas formas de referir-
se a la adicción a su deporte en muy diferentes poblaciones de practican-
tes, desde corredores de fondo a fisicoculturistas; Glasser (1976) habló
de adicción positiva, Morgan (1979) de adicción negativa, Little (1979)
de fanatismo por el fitness, Yates, Leehey y Shisslak (1983) de corredo-
res obligados, Sachs y Pargman (1984) de adicción al correr, Chalmers,
Catalan, Day y Fairburn (1985) de ejercicio mórbido, Hauck y
Blumenthal (1992) de ejercicio compulsivo, De Coverley Veale (1995)
de dependencia primaria al ejercicio, Raedeke (1997) de atrapamiento
y Rodríguez (2007), a la adicción de los fisicoculturistas, la llamó
vigorexia. Sin embargo, en una completa revisión sobre este constructo,
Berczik et al. (2012) y Freimuth, Moniz & Kim (2011), concluyeron
que el término más apropiado para denominarla es adicción al ejercicio,
independientemente del deporte del que se trate.

En cualquier caso, desde el principio, el interés de los investigadores
se fue dirigiendo a estudiar cómo y porqué una persona pasaba de tener
un compromiso sano con su práctica deportiva regular, a ser adicta
patológicamente a ella (Adams & Kirkby, 2002). Existen diversas teo-
rías, aunque la mayoría de ellas coinciden en que esta adicción se debe
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tanto a factores de tipo fisiológico (la acción de las catecolaminas, la
activación del sistema opioide endógeno en el cerebro, la activación de
estructuras cerebrales específicas y la regulación de la Interlucina-6),
como a factores de tipo psicológico derivados de los anteriores (mejora
del estado de ánimo, de la salud, autoestima, confianza y relaciones
sociales) que se producen con la práctica deportiva regular (Arbinaga &
Caracuel, 2007; Beck, Emborg, Daugaard & Beck, 2017); Freimuth et
al., 2011; Kerr, Lindner & Blaydon, 2007). Sin embargo, todavía no se
ha llegado a conclusiones definitivas que expliquen esta adicción al
ejercicio.

Así mismo, diversos estudios concluyen que en esta adicción al
ejercicio se compone de factores positivos y negativos. Ogden Veale y
Summers (1997), al validar el Exercise Dependence Questionnaire
(EDQ), obtuvieron tanto dimensiones positivas (e.g., la gratificación
positiva) como negativas (e.g., los síntomas de abstinencia). De la mis-
ma manera, Hausenblas y Symons (2002) en su validación de la Exercise
Dependence Scale (EDS) obtuvieron diversas dimensiones, tanto nega-
tivas (p. ej., la abstinencia) como positivas (p. ej., los efectos deseados),
al igual que Sicilia y González-Cutre (2011) en su versión española
revisada (EDS-R). Recientemente, Ruiz-Juan, Zarauz y Arbinaga (2013),
al validar la Escala de Adicción al Entrenamiento (EAE), también obtu-
vieron tanto dimensiones positivas, placer y relajación (sensaciones
que se producen por entrenar), como negativas; tolerancia (necesidad
de entrenar más para obtener el mismo efecto que con entrenamientos
anteriores y menores), carencia de control (ausencia de mecanismos
que permitan dejar un entrenamiento o no resistirse a comenzarlo) y
abstinencia y ansia (la abstinencia vendrían a ser las manifestaciones
físicas y psicológicas que se producen cuando el entrenamiento ha sido
interrumpido o retirado, mientras que el ansia sería el «deseo irrefrena-
ble» de entrenar).

En España, según datos de la Real Federación Española de Atletis-
mo (RFEA, 2018) existe una población de deportistas cuyo número se
ha incrementado significativamente en los últimos veinte años: los atle-
tas veteranos (mayores de 35 años) que entrenan y compiten habitual-
mente en pista de atletismo. Sin embargo, probablemente por lo reciente
de este incremento, en España apenas se encuentran estudios sobre
adicción al entrenamiento en esta particular población. Como excep-
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ción, en un reciente estudio en esta población de atletas veteranos,
Zarauz y Ruiz-Juan (2013a) concluyen que sus niveles de adicción
medida de forma global son medios y, además, que los valores más altos
los obtuvieron en la subescala placer y relajación, y los más bajos en la
subescala abstinencia y ansia.

En otras poblaciones, por el contrario, si existen diversos estudios
sobre este constructo. Así, en fisicoculturistas, mientras que Arbinaga y
Caracuel (2005) obtuvieron que el 19.2% presentaba altas puntuacio-
nes en adicción al ejercicio, Andrade, García, Remicio y Villamil (2012)
concluían que este porcentaje era del 26.7%. En población usuaria de
centros de acondicionamiento físico González-Cutre y Sicilia (2012a)
obtuvieron que el 7% de sus practicantes pudiera considerarse en riesgo
de dependencia del ejercicio. En maratonistas españoles, Ruiz-Juan y
Zarauz (2012a) y Ruiz-Juan, Zarauz y Flores-Allende (2016) con-
cluían que mostraban una adicción negativa media-alta al entrenamiento.
En la mayoría de estos estudios, también se concluye que la diferencia
entre el deportista sanamente comprometido con el patológicamente
adicto a su deporte, es entrenar más horas y días a la semana.

En cualquier caso, existen diversas variables que pueden hacer que
la adicción varíe. Así, en los corredores con mayor grado de adicción
(committed runners), Thornton y Scott (1994) obtuvieron que una
mayor adicción a correr era debida a dos predictores; el reconocimiento
social y el dominio. Leedy (2000) obtuvo que los corredores con mayor
grado de adicción tenían niveles menores de ansiedad y depresión que
los corredores clasificados como recreacionales, y que al margen de su
nivel de compromiso, los problemas de salud y estado físico fueron las
motivaciones más fuertes para entrenar. Kjelsas y Augestad (2003) no
obtuvieron diferencias significativas por sexo en atletas en cuanto a su
adicción al entrenamiento, indicando una mayor satisfacción aquellos
que obtuvieron una mayor puntuación en el EDQ. Todos estos datos
les proporcionaron evidencias de que, una mayor dedicación a la carrera
de larga distancia, se asociaba con factores positivos en lugar de los
aspectos negativos de la adicción.

Hall, Kerr, Kozub y Finnie (2007), obtuvieron que el 31% del
comportamiento de adicción al ejercicio podría explicarse por una com-
binación de orientaciones de meta de los atletas, su percepción de com-
petencia, la preocupación acerca de sus errores y unos altos estándares
personales. También obtuvieron que una percepción alta de habilidad y
elementos de perfeccionismo se combinaban para explicar 49% de
varianza en adicción al ejercicio en las mujeres, mientras que una alta
orientación al ego y la tarea y elementos de perfeccionismo neurótico, se
combinaban para explicar 27% de la varianza del ejercicio adictivo en los
varones. Desde la perspectiva de la teoría de la Autodeterminación,
González-Cutre y Sicilia (2012b) obtuvieron que el clima ego y la
competencia percibida predecían positivamente la dependencia de ejer-
cicio de una manera dirigida y mediada por la regulación introyectada y
externa, sin que el sexo y edad influyeran significativamente en las
relaciones analizadas.

De la misma manera, la literatura ha demostrado que, tanto la edad
como diversas variables de entrenamiento, muchas veces ejercen una
influencia significativa en diversos constructos psicológicos propios de
diferentes poblaciones de deportistas (Beck et al., 2017; Miller &
Mesagno, 2014; Ruiz-Juan & Zarauz, 2012a; Ruiz-Juan & Zarauz,
2014; Ruiz-Juan, Zarauz & Flores-Allende, 2015; Zarauz & Ruiz-
Juan, 2013b). Por ello, ahora que es ya muy significativa la población de
atletas veteranos que entrenan y compiten en pista respecto al resto de
atletas federados (RFEA, 2018), y dada la escasez de trabajos al respec-
to, se justifica la presente investigación en esta particular población de
deportistas.

Así, partiendo de la base de los niveles de adicción en atletas vete-
ranos del estudio de Zarauz y Ruiz-Juan (2013a), el objetivo de esta
investigación fue analizar qué variables de satisfacción intrínseca, per-
cepción y creencias de las causas del éxito en el deporte y qué variables
de entrenamiento influyen en tener un perfil de adicción alto o bajo en
estos atletas. Para ello, se partió de la hipótesis de que los veteranos con
puntuaciones más elevadas en placer y relajación, normalmente obten-
drían también correlaciones positivas y valores altos en los constructos

más positivos y deseables (orientación a la tarea, esfuerzo y diversión),
mientras que los veteranos con puntuaciones más elevadas en toleran-
cia, carencia de control y en abstinencia y ansia, obtendrían correlacio-
nes positivas y puntuaciones más elevadas en los constructos menos
positivos y deseables (empleo de técnicas de engaño y aburrimiento).
Además, se esperaban obtener diferencias significativas en adicción
respecto a las variables de entrenamiento, sexo y edad.

Método

Participantes
Se partió del total de atletas veteranos participantes en competicio-

nes de pista organizadas específicamente para ellos de nivel provincial,
autonómico y nacional en España en el año 2012. Según datos de la
RFEA (2018), en 2012 hubo 5320 licencias federativas de atletas vete-
ranos de pista, de los cuales 4346 eran hombres y 974 eran mujeres.

Se obtuvo una muestra voluntaria incidental no aleatoria de 401
atletas veteranos de pista. 330 fueron hombres (82.3%), de edad M=47.98
(DT=9.14), que entrenan M=4.79 (DT=1.22) días a la semana, llevan
entrenando M=20.41 (DT=13.05) años, que participan en varias com-
peticiones al año M=12.30 (DT=9.63), el 48.2% compiten en pruebas
de resistencia (800 a 10.000m.) y el 51.8% en el resto de especialidades
(carreras de velocidad, saltos y lanzamientos), compitiendo el 68.5% a
nivel nacional y el 31.5% a nivel internacional. 71 fueron mujeres (17.7%),
de edad M=45.78 (DT=10.25), que entrenan M=4.32 (DT=1.26) días a
la semana, llevan entrenando M=14.29 (DT=11.92) años, que partici-
pan anualmente M=14.32 (DT=15.42) competiciones, el 43.7% com-
piten en pruebas de resistencia (800 a 10.000m.) y el 56.3% en el resto
de especialidades (carreras de velocidad, saltos y lanzamientos), compi-
tiendo el 59.2% a nivel nacional y el 40.8% a nivel internacional. Por lo
tanto, se obtuvo una muestra representativa con un error del ±4.82%, y
un intervalo de confianza del 95.5%.

 Procedimiento
Para obtener una muestra amplia y representativa en el territorio

español, se pidió colaboración al responsable nacional de atletas vetera-
nos para publicar un enlace en la sección de Veteranos de la web de la
RFEA (http://www.rfea.es/veteranos/veteranos.asp), con el objetivo
de que todos los veteranos que visitasen la página pudieran rellenar el
cuestionario telemáticamente. Igualmente, al webmaster del foro de
atletismo más visitado de España (http://www.elatleta.com/foro/
forum.php), se le pidió que publicara dicho enlace en la sección de
atletas veteranos.

En la portada de la web (http://www.retos.org/2encuesta/
inicio.html) se informaba del objetivo del estudio, de la voluntariedad,
confidencialidad de las respuestas y manejo de los datos, de que no
había respuestas correctas o incorrectas, y se les solicitó que contesta-
ran con la máxima sinceridad y honestidad, al igual que dieran su consen-
timiento informado. Este trabajo ha sido valorado con un informe favo-
rable de la Comisión de Bioética de la Universidad de Murcia.

El trabajo de campo se realizó entre abril de 2011 y abril de 2012.
Este mismo procedimiento ha sido descrito y utilizado en otros artícu-
los (Ruiz-Juan & Zarauz, 2012b; Ruiz-Juan & Zarauz, 2013a y b;
Ruiz-Juan, Zarauz y Arbinaga, 2013; Zarauz & Ruiz-Juan, 2013a y c;
Zarauz & Ruiz-Juan, 2014a y b; Zarauz & Ruiz-Juan, 2015; Zarauz,
Ruiz-Juan & Arbinaga, 2014) y comparte la misma muestra, pero
distintos objetivos y análisis estadísticos diferentes.

Instrumentos
Escala de Adicción al Entrenamiento (EAE); versión adaptada al

entrenamiento en el deporte de Ruiz-Juan, Zarauz y Arbinaga (2013) de
la Escala de Adicción General (EAG) de Arbinaga y Caracuel (2005).
Consta de once ítems que valoran tanto la adicción al deporte de forma
global, como sus cuatro dimensiones: la positiva y deseable placer y
relajación, y las negativas y no deseables tolerancia, carencia de control
y abstinencia y ansia. La pregunta inicial que encabeza el cuestionario es
«Puntuar en una escala del 1 (muy falso) al 7 (muy cierto) las siguientes
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afirmaciones que mejor describan su actitud hacia el entrenamien-
to…». Los resultados de la escala global se agrupan en tres categorías:
adicción baja (de 11 a 33 puntos); adicción media (de 34 a 55 puntos) y
adicción alta (entre los 56 y los 77 puntos). Los resultados de cada
subescala se valoran con una puntuación media de 1 a 7. Estudios
previos han mostrado su validez exploratoria y confirmatoria, así como
su fiabilidad en el ámbito del deporte (Zarauz & Ruiz-Juan, 2013a)
(tabla 1).

Cuestionario de Satisfacción Intrínseca en el Deporte; versión es-
pañola de Balaguer, Atienza, Castillo, Moreno y Duda (1997) del Sport
Satisfaction Instrument (SSI) de Duda y Nicholls (1992). Fue elaborado
para determinar el grado de divertimento. El cuestionario original consta
de 8 ítems divididos en dos escalas, que miden diversión (5 ítems) y
aburrimiento (3 ítems) en la práctica deportiva. Se les pide a los sujetos
que indiquen el grado de acuerdo con los ítems, recogiéndose las res-
puestas en escala tipo Likert que oscila desde (1) muy en desacuerdo a
(5) muy de acuerdo. Diversos estudios han mostrado su validez
exploratoria y confirmatoria, así como su fiabilidad en el ámbito de la
actividad físico-deportiva (Castillo, Balaguer y Duda, 2002; Castillo,
Balaguer, Duda & García-Mérita, 2004; Cervelló, Escartí & Balagué,
1999; Ruiz-Juan, et al., 2010). Los valores de fiabilidad del
instrumento esta muestra están reflejados en la tabla 1 y los
de validez en Ruiz-Juan y Zarauz (2013a y b) y Zarauz y
Ruiz-Juan (2014b y 2015) (tabla 1).

Cuestionario de Percepción de Éxito; versión española
de Cervelló (1996) del Perception of Success Questionnaire
(POSQ) de Roberts y Balagué (1989, 1991). Fue elaborado
para medir la orientación disposicional de las metas de logro
en el contexto deportivo. Consta de 12 ítems, 6 de implica-
ción disposicional en la tarea y otras 6 en el ego. La pregunta
inicial que encabeza el cuestionario es «Siento éxito en el
deporte cuando…». Las respuestas se recogen en escala tipo
Likert de que oscilan desde totalmente en desacuerdo (1) a
totalmente de acuerdo (5). Estudios previos han mostrado su
validez exploratoria y confirmatoria, así como su fiabilidad
en el ámbito de la actividad físico-deportiva (Cervelló, Escartí
& Balagué, 1999; Ruiz-Juan, Gómez, Pappous, Alacid & Flores, 2010).
Los valores de fiabilidad del instrumento esta muestra están reflejados
en la tabla 1 y los de validez en Ruiz-Juan y Zarauz (2013a y b) y
Zarauz y Ruiz-Juan (2014b y 2015) (tabla 1).

Inventario de Percepción de las Creencias sobre las Causas del
Éxito en el Deporte; versión española de Castillo et al. (2002) del Beliefs
About the Causes of Sport Success Questionnaire (BACSSQ) de Duda
y Nicholls (1992). El inventario consta de 18 ítems que miden las
percepciones que tienen los sujetos sobre si el esfuerzo (9 ítems, esfuer-
zo ejercido en el desempeño de la tarea), la habilidad (4 ítems, factores
relacionados con la posesión de habilidad) y el uso de técnicas de engaño
(5 ítems, utilizar conductas engañosas) permiten alcanzar el éxito en el
deporte. En las instrucciones se pregunta a los sujetos: «¿Qué crees que
debería hacer la gente para tener éxito en el deporte que practica más a
menudo?», debiendo responder en escala tipo Likert desde (1) muy en
desacuerdo a (5) muy de acuerdo. Estudios previos han mostrado su
validez exploratoria y confirmatoria, así como su fiabilidad en el ámbito
de la actividad físico-deportiva (Cervelló, et al., 1999; Ruiz-Juan, et al.,
2010). Los valores de fiabilidad del instrumento en esta muestra están
reflejados en la tabla 1 y los de validez en Ruiz-Juan y Zarauz (2013a y
b) y Zarauz y Ruiz-Juan (2014b y 2015) (tabla 1).

Hábitos de entrenamiento; Los encuestados respondieron a las
siguientes variables que los autores del presente artículo consideraron
también en investigaciones similares (Zarauz & Ruiz-Juan, 2013a, 2013b
y 2013c): ¿Cuál es su especialidad atlética habitual?, ¿A qué nivel ha
llegado a competir en su mejor especialidad?, ¿Tiene entrenador?, ¿Cuánto
tiempo entrena normalmente al día?, ¿Cuántos días entrena a la sema-
na?, ¿Cuántos años lleva entrenando?, ¿Con cuántos atletas entrena
habitualmente?, ¿En cuántas competiciones participa al año?, sexo y
edad.

Análisis de los datos
Todos los datos de estadística descriptiva (medias y desviaciones

típicas), la consistencia interna (alfa de Cronbach), correlación entre
subescalas (coeficiente de Pearson) y análisis de varianza (ANOVA y
MANOVA), se obtuvieron con el paquete estadístico SPSS 20.0.

Resultados

Estadística descriptiva y análisis de correlación
En la tabla 1 se observa que los atletas veteranos españoles presen-

tan valores medios en el total de la EAE (M=44.81). La media de cada
una de las subescalas puntuadas de 1 a 7 muestra valores altos en placer
y relajación (M=5.95), carencia de control (M=5.40) y tolerancia
(M=4.77), y medio-bajos en abstinencia y ansia (M=3.34).

Igualmente, como era de esperar en esta población, aburrimiento
(M=1.80) y técnicas de engaño (M=1.41) obtienen unas puntuaciones
muy bajas. Por el contrario, las puntuaciones en diversión (M=4.69)
son muy altas, y las obtenidas en esfuerzo (M=3.44) y habilidad
(M=3.27) altas. También es alta la percepción de éxito en el deporte por
ego (M=3.14) y similar a la tarea (M=3.17).

En la tabla 1, quedan reflejados los resultados de las correlaciones
que han sido calculadas. En el total de la EAE, se obtuvieron correlacio-
nes significativas y positivas con todas las subescalas de la EAE y el
resto de subescalas del POSQ, SSI y BACSSQ.

Por su parte, en la subescala placer y relajación, se obtuvieron
correlaciones positivas y significativas con el resto de subescalas de la
EAE y con la orientación al ego y la tarea, diversión y esfuerzo.

En la subescala tolerancia, se obtuvieron correlaciones positivas y
significativas con el resto de subescalas de la EAE y con la orientación al
ego, aburrimiento, esfuerzo y engaño.

En la subescala carencia de control, se obtuvieron correlaciones
positivas y significativas con el resto de subescalas de la EAE y con el
resto de subescalas del POSQ, SSI y BACSSQ, excepto diversión.

En la subescala abstinencia y ansia, se obtuvieron correlaciones
positivas y significativas con el resto de subescalas de la EAE y con
diversión y aburrimiento.

Análisis de varianza
Se realizaron diferentes análisis de varianza que se pueden apreciar

en las tablas 2 y 3. En primer lugar, se trató de analizar las diferencias en
la satisfacción intrínseca, la percepción de éxito y de las creencias sobre
las causas del éxito en el deporte en función de la adicción al entrena-
miento medida de forma global y de cada una de sus subescalas; placer
y relajación, tolerancia, carencia de control y abstinencia y ansia. La
media de 44.81 fue usada para clasificar a los sujetos en dos perfiles del
total de la EAE, de modo que aquellos que presentaban un índice supe-
rior a 44.81 se consideró que tenían una alta adicción al entrenamiento y
aquellos que revelaban un índice inferior a 44.81 se consideró que tenían
una baja ansiedad adicción al entrenamiento. De igual manera se proce-
dió con las subescalas placer y relajación (<5.95 bajo, >5.95 alto),

Tabla 1.
Coeficiente Alfa, media, desviación estándar y correlaciones entre las subescalas de EAE, POSQ, SSI y BACSSQ

a M±SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. EAE .75 44.81±10.50 1.42** .71** .76** .77** .23** .11* .14** .27** .14** .12* .15**
2. Placer y relajación .77 5.95±1.12 1 .20** .14** .18** .15** .11* .39** -.03 .24** .03 -.04
3. Tolerancia .78 3.23±1.69 1 .52** .28** .18** .03 -.00 .25** .15** .06 .16**
4. Carencia de control .77 2.60±1.37 1 .35** .29** .14** .03 .25** .12* .17** .27**
5. Abstinencia y ansia .71 4.65±1.31 1 .05 .04 .10* .20** -.02 .07 -.00
POSQ
6. Ego .82 3.14±.65 1 .77** .10 .10* .28** .40** .19**
7. Tarea .76 3.17±.73 1 .13* .05 .18** .36** .08
SSI
8. Diversión .82 4.69±.46 1 -.18** .29** .04 -.12*
9. Aburrimiento .70 1.80±.74 1 .04 .16** .27**
BACSSQ
10. Esfuerzo .71 3.44±.42 1 .24** .34**
11. Habilidad .72 3.27±.95 1 .23**
12. Engaño .73 1.41±.57 1
*(p<.05), **(p<.01)
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tolerancia (<4.77 baja, >4.77 alta), carencia de control (<5.40 baja,
>5.40 alta) y abstinencia y ansia (<3.34 baja, >3.34 alta).

Los resultados obtenidos en el total de la EAE (Tabla 2), mostraron
diferencias significativas para la orientación al ego (F=11.42, p<.01),
diversión (F=5.39, p<.05), aburrimiento (F=15.53, p<.001), esfuerzo
(F=5.59, p<.05) y engaño (F=5.60, p<.05). En este sentido, los vetera-
nos con alta adicción al entrenamiento mostraron mayor orientación al
ego (M=3.27), diversión (M=4.74), aburrimiento (M=1.97), esfuerzo
(M=3.49) y engaño (M=1.46) que los veteranos con baja adicción al
entrenamiento (M=3.05, M=4.63, M=1.69, M=3.39 y M=1.33, res-
pectivamente).

Por su parte, los resultados obtenidos en la subescala placer y
relajación (Tabla 2), mostraron diferencias significativas para la orienta-
ción al ego (F=11.04, p<.01) y a la tarea (F=10.76, p<.01), diversión
(F=48.65, p<.001) y esfuerzo (F=15.83, p<.05). En este sentido, los
veteranos con alto placer y relajación mostraron mayor orientación al
ego (M=3.24), a la tarea (M=3.28), diversión (M=4.80) y esfuerzo
(M=3.50) que los veteranos con bajo placer y relajación (M=3.00,
M=3.03, M=4.47 y M=3.33, respectivamente).

Los resultados obtenidos en la subescala tolerancia (Tabla 2), mos-
traron diferencias significativas para orientación al ego (F=7.86, p<.01),
aburrimiento (F=16.11, p<.001) y engaño (F=8.74, p<.01). En este
sentido, los veteranos con alta tolerancia mostraron mayor orientación
al ego (M=3.25), aburrimiento (M=1.97) y engaño (M=1.48) que los
veteranos con baja tolerancia (M=3.06, M=1.68 y M=1.31, respectiva-
mente).

Los resultados obtenidos en la subescala carencia de control (Tabla
2), mostraron diferencias significativas para orientación al ego (F=11.57,
p<.01), aburrimiento (F=18.99, p<.001), habilidad (F=5.92, p<.05) y
engaño (F=26.84, p<.001). En este sentido, los veteranos con alta ca-

rencia de control mostraron mayor orientación al ego (M=3.27), aburri-
miento (M=1.99), habilidad (M=3.42) y engaño (M=1.54) que los vete-
ranos con baja carencia de control (M=3.05, M=1.68, M=3.20 y
M=1.26, respectivamente).

Por último, los resultados obtenidos en la subescala abstinencia y
ansia (Tabla 2), mostraron únicamente diferencias significativas para
aburrimiento (F=14.53, p<.001). En este sentido, los veteranos con alta
abstinencia y ansia mostraron mayor aburrimiento (M=1.95) que los
deportistas con baja abstinencia y ansia (M=1.68).

A continuación (Tabla 3) se analizaron las diferencias en adicción al
entrenamiento (medida de forma global) y de cada una de sus subescalas
(placer y relajación, tolerancia, carencia de control y abstinencia y ansia)
en función de las variables independientes: sexo del atleta, edad, especia-
lidad atlética, nivel de competición alcanzado, tener entrenador, tiempo
de entrenamiento diario, días de entrenamiento semanales, años de en-
trenamiento, número de atletas con los que entrena y número de compe-
ticiones en las que participa anualmente. El MANOVA calculado mos-
tró diferencias significativas en función de más de la mitad de estas
variables.

No se encontraron efectos de interacción de segundo orden entre las
variables independientes (p>.05). Tampoco se hallaron diferencias
estadísticamente significativas entre las variables dependientes y las
variables independientes: sexo del atleta, tiempo de entrenamiento dia-
rio, días de entrenamiento semanales y número de competiciones en las
que participa anualmente.

Sin embargo si se detectaron diferencias respecto a los efectos
principales en el resto de variables independientes (Tabla 3). Según la
edad de los sujetos, se encontraron diferencias significativas en adicción
al entrenamiento (F=2.05, p<.043), placer y relajación (F=8.66, p<.003)

Tabla 2.
ANOVA de Adicción al entrenamiento, Placer y relajación, Tolerancia, Carencia de control y
Abstinencia y ansia

Adicción al entrenamiento (AE) Baja AE 
(N=207)

Alta AE 
(N=194)

M SD M SD F p 
Ego 3.05 .63 3.27 .68 11.42 .001
Tarea 3.13 .69 3.26 .78 2.88 .090
Diversión 4.63 .52 4.74 .39 5.39 .021
Aburrimiento 1.69 .66 1.97 .76 15.53 .000
Esfuerzo 3.39 .40 3.49 .42 5.59 .018
Habilidad 3.24 .90 3.37 .97 1.71 .192
Engaño 1.33 .47 1.46 .62 5.60 .018

Placer y relajación (P-R) Bajo P-R 
(N=140) 

Alto P-R 
(N=261) 

M SD M SD F p 
Ego 3.00 .57 3.23 .69 11.04 .001
Tarea 3.03 .64 3.28 .77 10.76 .001
Diversión 4.47 .55 4.80 .36 48.65 .000
Aburrimiento 1.85 .70 1.81 .73 .37 .539
Esfuerzo 3.33 .42 3.50 .40 15.83 .000
Habilidad 3.24 .91 3.34 .95 1.09 .296
Engaño 1.43 .51 1.37 .57 1.04 .309

Tolerancia (T) Baja T (N=207) Alta T (N=194) 
M SD M SD F p 

Ego 3.06 .63 3.25 .67 7.86 .005
Tarea 3.18 .71 3.21 .77 .21 .642
Diversión 4.69 .46 4.68 .48 .02 .880
Aburrimiento 1.68 .67 1.97 .74 16.11 .000
Esfuerzo 3.40 .42 3.48 .41 2.99 .084
Habilidad 3.27 .93 3.34 .94 .63 .424
Engaño 1.31 .49 1.48 .60 8.74 .003

Carencia de control (CC) Baja CC 
(N=214) 

Alta CC 
(N=187) 

M SD M SD F p 
Ego 3.05 .65 3.27 .65 11.57 .001
Tarea 3.18 .72 3.21 .76 .24 .623
Diversión 4.68 .47 4.69 .46 .03 .845
Aburrimiento 1.68 .66 1.99 .75 18.99 .000
Esfuerzo 3.40 .41 3.48 .42 3.36 .067
Habilidad 3.20 .95 3.42 .90 5.92 .015
Engaño 1.26 .42 1.54 .64 26.84 .000

Abstinencia y ansia (A-A) Baja A-A 
(N=192) 

Alta A-A 
(N=209) 

M SD M SD F p 
Ego 3.17 .65 3.14 .66 .23 .631
Tarea 3.20 .71 3.19 .76 .00 .942
Diversión 4.65 .49 4.72 .44 2.43 .120
Aburrimiento 1.68 .66 1.95 .75 14.53 .000
Esfuerzo 3.45 .41 3.43 .42 .15 .693
Habilidad 3.27 .91 3.33 .95 .36 .549
Engaño 1.40 .55 1.39 .55 .02 .873

Tabla 3.
MANOVA de Adicción al entrenamiento, Placer y relajación, Tolerancia, Carencia de control y
Abstinencia y ansia, en función de las variables independientes Edad, Atletas con los que
entrena, Años de entrenamiento, Especialidad atlética, Tener entrenador y Nivel de
competición alcanzado.

Edad <50 años
(N=249)

>50 años
(N=152)

M SD M SD F p
Adicción al entrenamiento 45.40 10.66 43.85 10.17 2.05 .043
Placer y relajación 6.07 1.03 5.74 1.20 8.66 .003
Tolerancia 3.23 1.73 3.23 1.63 .00 .982
Carencia de control 2.60 1.34 2.61 1.41 .00 .954
Abstinencia y ansia 4.74 1.27 4.51 1.36 2.84 .041

Atletas con los que entrena <4 atletas
(N=160)

>4 atletas
(N=241)

M SD M SD F p
Adicción al entrenamiento 43.82 10.35 45.44 10.57 2.29 .031
Placer y relajación 5.95 1.12 5.94 1.11 .01 .891
Tolerancia 3.12 1.55 3.30 1.78 1.03 .310
Carencia de control 2.58 1.34 2.61 1.39 .04 .835
Abstinencia y ansia 4.47 1.30 4.77 1.30 5.17 .024

Años de entrenamiento Menos de 20
(N=192)

20 o más años
(N=209)

M SD M SD F p
Adicción al entrenamiento 44.88 10.16 44.75 10.82 .01 .906
Placer y relajación 5.92 1.07 5.97 1.15 .13 .710
Tolerancia 3.42 1.65 3.05 1.71 4.80 .029
Carencia de control 2.53 1.26 2.67 1.45 1.02 .042
Abstinencia y ansia 4.64 1.28 4.66 1.33 .05 .824

Especialidad atlética Resistencia
(N=190)

Resto
(N=211)

M SD M SD F p
Adicción al entrenamiento 45.82 10.38 43.91 10.53 3.33 .049
Placer y relajación 6.06 1.02 5.85 1.18 3.47 .043
Tolerancia 3.39 1.83 3.09 1.55 3.24 .042
Carencia de control 2.57 1.37 2.63 1.36 .19 .664
Abstinencia y ansia 4.79 1.33 4.52 1.27 4.15 .042

Tener entrenador SI (N=213) NO (N=188)
M SD M SD F p

Adicción al entrenamiento 45.62 11.23 43.89 9.54 2.74 .039
Placer y relajación 5.96 1.12 5.93 1.11 .06 .798
Tolerancia 3.35 1.75 3.09 1.61 2.47 .037
Carencia de control 2.70 1.41 2.49 1.30 2.38 .033
Abstinencia y ansia 4.71 1.35 4.58 1.26 .95 .330

Nivel de competición Nacional
(N=268)

Internacional
(N=133)

M SD M SD F p
Adicción al entrenamiento 45.09 10.63 44.24 10.21 .58 .446
Placer y relajación 6.02 1.07 5.80 1.18 3.29 .040
Tolerancia 3.36 1.70 2.96 1.65 5.18 .023
Carencia de control 2.57 1.31 2.66 1.48 .34 .555
Abstinencia y ansia 4.64 1.31 4.67 1.30 .05 .807
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y abstinencia y ansia (F=2.84, p<.041), de tal forma que los veteranos
de menor edad (<50 años) mostraron una mayor adicción al entrena-
miento (M=45.40), placer y relajación (M=6.07) y abstinencia y ansia
(M=4.74) que los veteranos de mayor edad (>50 años: M=43.85, M=5.74
y M=4.51, respectivamente).

Según el número de atletas con el que entrenaban, los resultados
mostraron diferencias significativas sólo en adicción al entrenamiento
(F=2.29, p<.031) y abstinencia y ansia (F=5.17, p<.024), de tal forma
que los veteranos que entrenaban con mayor número de compañeros
(>4 atletas) presentaban mayor adicción al entrenamiento (M=45.44) y
abstinencia y ansia (M=4.77) que los que lo hacían con un menor
número (<4 atletas: M=43.82 y M=4.47, respectivamente).

Según el número de años de experiencia entrenando, los resultados
indicaron diferencias significativas en tolerancia (F=4.80, p<.029) y
carencia de control (F=1.02, p<.042), de forma que los veteranos de
menor experiencia (<20 años) mostraron mayor tolerancia (M=3.42)
que los de mayor experiencia (= o >20 años: M=3.05), mientras que son
los de mayor experiencia los que obtuvieron una mayor carencia de
control (M=2.67) que los de menor experiencia (M=2.53).

Atendiendo a la especialidad atlética, se encontraron diferencias
significativas en adicción al entrenamiento (F=3.33, p<.049), placer y
relajación (F=3.47, p<.043), tolerancia (F=3.24, p<.042) y abstinencia
y ansia (F=4.15, p<.042), de tal forma que los atletas que competían en
pruebas de resistencia (medio fondo, fondo, obstáculos y marcha) te-
nían más adicción al entrenamiento (M=45.82), placer y relajación
(M=6.06), tolerancia (M=3.39) y abstinencia y ansia (M=4.79) que
quienes lo hacían en el resto de pruebas más técnicas (velocidad, vallas,
saltos, lanzamientos, pruebas combinadas: M=43.91, M=5.85, M=3.09
y M=4.52, respectivamente).

En cuanto a tener entrenador, los resultados obtenidos muestran
diferencias significativas en adicción al entrenamiento (F=2.74, p<.039),
tolerancia (F=2.47, p<.037) y carencia de control (F=2.38, p<.033). En
este sentido, los atletas que se asesoraban por un entrenador revelaron
una mayor adicción al entrenamiento (M=45.62), tolerancia (M=3.35)
y carencia de control (M=2.70) que los que no tenían entrenador
(M=43.89, M=3.09 y M=2.49, respectivamente).

Finalmente, en el nivel de competición alcanzado, las diferencias
significativas se obtuvieron en placer y relajación (F=3.29, p<.040) y
tolerancia (F=5.18, p<.023), siendo los que habían competido única-
mente a nivel nacional los que mostraron un mayor placer y relajación
(M=6.02) y tolerancia (M=3.36) que los que lo habían hecho también a
nivel internacional (M=5.80 y M=2.96, respectivamente).

Discusión

En esta investigación se ha obtenido que el nivel de adicción global
de los atletas veteranos españoles era medio, dato coincidente con los
obtenidos en otras poblaciones de deportistas españoles, como los
fisicoculturistas (Arbinaga & Caracuel, 2007) o maratonistas (Ruiz-
Juan & Zarauz, 2012a), aunque mayor al de los practicantes de fitness
(Beck et al., 2017) o crossfit (Beck & Tang, 2016). Del mismo modo, ni
en la adicción global, ni en ninguna de sus dimensiones, se han obtenido
diferencias significativas por sexo, al igual que sucedía en las poblacio-
nes analizadas por Kjelsas y Augestad (2003) y González-Cutre y
Sicilia (2012b).

Además, es importante destacar que los valores más altos fueron
obtenidos por los veteranos en la subescala placer y relajación, relacio-
nada con los sentimientos positivos que se producen por entrenar. Sin
embargo, aunque en menor grado, también fueron altos los valores
obtenidos por los veteranos en dos de las dimensiones no deseables de
la adicción; carencia de control y tolerancia. Todos estos datos, de
manera similar a lo que se obtuvo con los veteranos de las investigacio-
nes de Medic, Starkes, Young y Weir (2006) y Da Silva (2009), pueden
quedar explicados con los valores tan altos obtenidos en la subescala
diversión, que hacen que a estos atletas les cueste abandonar o resistirse
a iniciar sus entrenamientos o deseen prolongarlos.

Los altos valores obtenidos por los veteranos españoles en esfuer-

zo, habilidad, ego, tarea, y las bajas puntuaciones obtenidas en aburri-
miento, empleo de técnicas de engaño y abstinencia y ansia, podrían
estar relacionadas con la elevada motivación intrínseca y moderada
motivación extrínseca que muestran para entrenar y competir (Ruiz-
Juan & Zarauz, 2012b). Estos datos proporcionan evidencias de que la
adicción al entrenamiento de los atletas veteranos españoles está más
cercana del sano compromiso con su deporte, como ocurría en el caso de
los atletas de Kjelsas y Augestad (2003) o Leedy (2000), que de las
dimensiones negativas de la adicción, como ocurría en los fisicoculturistas
de Arbinaga y Caracuel (2007).

Según Cervelló et al. (1999), los deportistas con elevada orientación
al ego no consideran que la diversión y el esfuerzo sean importantes
para practicarlo, percibiendo que la causa del éxito es demostrar una
superior habilidad, justificándose incluso el empleo de técnicas de enga-
ño para conseguirlo. Sin embargo, los atletas veteranos españoles, aun
habiendo obtenido valores altos en orientación al ego (y similares a la
tarea), presentan valores muy bajos en aburrimiento y empleo de técni-
cas de engaño, e igualmente bajos en abstinencia y ansia. La explicación
a estos resultados tan diferentes, aparte de la gran diferencia de edad con
los atletas de la población de Cervelló et al. (1999), podría estar en que
a los atletas veteranos les interesa principalmente volver a hacer un año
más una determinada marca en competición, sin plantearse para ello el
empleo de técnicas de engaño ni obsesionarse con tener que entrenar
inmediatamente para conseguirla. Para ellos, lo mismo que para los
atletas veteranos que participan en carreras de fondo en ruta (Zarauz,
Ruiz-Juan, Flores-Allende & García, 2017), conseguir esa marca es aún
más importante que vencer a sus rivales en competición, puesto que
tras muchos años compitiendo con ellos, además de rivales, son compa-
ñeros con objetivos y gustos en común, que se animan y ayudan mutua-
mente durante la competición para conseguirlos.

Por otra parte, se observa que el elevado valor logrado en la subescala
diversión correlaciona significativamente con la dimensión positiva de la
adicción (placer y relajación) y con la orientación a la tarea, ambas
también con valores muy altos. Además, los veteranos españoles han
alcanzado valores muy elevados en esfuerzo y habilidad. Por todo ello,
de manera similar a lo obtenido en otras poblaciones de atletas (Da Silva,
2009; Hall, et al., 2007; Medic, et al., 2006), puede afirmarse que al
atleta veterano español le satisface plenamente esforzarse en realizar
una y otra vez con habilidad los complejos movimientos técnicos de su
especialidad atlética, lo cual le proporciona una alta sensación de com-
petencia, sobre todo si es logrando una marca que hacía tiempo que no
conseguían o, secundariamente, venciendo a sus rivales y/o compañeros
en entrenamiento o competición, corroborado esto por su alto valor
obtenido también en orientación al ego.

Atendiendo al tiempo de entrenamiento diario o de los días de
entrenamiento semanales, en contra de lo esperado a tenor de los resul-
tados de la mayoría de las investigaciones previas en diversas poblacio-
nes de deportistas españoles (Andrade, et al., 2012; Arbinaga & Caracuel,
2005; González-Cutre & Sicilia, 2012a; Ruiz-Juan & Zarauz, 2012a),
en los atletas veteranos no se han obtenido diferencias significativas en
su adicción, ni medida de forma global ni en cualquiera de sus subescalas,
positiva o negativas. Esta falta de influencia de los días y horas de
entrenamiento semanales en la adicción de los atletas veteranos podría
quedar explicada por los bajos valores hallados en la más negativa de sus
subescalas, la de abstinencia y ansia. Por el contrario, en los
fisicoculturistas españoles de la investigación de Arbinaga y Caracuel
(2007), ese deseo irrefrenable de volver a entrenar cuando un entrena-
miento era suspendido era mucho mayor, con lo que se evidencia que las
causas de la adicción difieren según la población en la que se analice,
justificándose que haya que analizar este constructo y sus causas en
todas ellas.

En recientes investigaciones, Ruiz-Juan y Zarauz (2014) encontra-
ron que, cuando los maratonistas españoles son asesorados por un
entrenador, se les incrementaba significativamente tanto su ansiedad
cognitiva como somática, así como sus motivaciones menos
autodeterminadas (Zarauz & Ruiz-Juan, 2013b). De manera similar, a
los atletas veteranos, la figura de un entrenador probablemente les apor-
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te unas expectativas de éxito muy elevadas que provoquen una mayor
carencia de control y tolerancia. Igualmente, el entrenar con un grupo
elevado de compañeros, dadas las altas motivaciones de afiliación en
atletas de estas edades (Zarauz & Ruiz-Juan, 2013b), explicaría su
mayor abstinencia y ansia. Así, en atletas veteranos, con gran cantidad
de años de experiencia en entrenamientos y competiciones, aunque el
entrenador les aporte más autoconfianza (Zarauz & Ruiz-Juan, 2013c),
podría ser más aconsejable que entrenen en pequeños grupos de su
especialidad atlética, asesorándose mutuamente en entrenamientos y
competiciones.

A modo de conclusiones, la principal aportación de la presente
investigación a lo que ya se conocía sobre esta creciente población de
atletas veteranos españoles, puede resumirse en que lo recomendable
sería potenciar, fundamentalmente, que se diviertan entrenando con un
reducido grupo de compañeros que colaboren entre si y sin la exigencia
competitiva de un entrenador, centrándose en la placentera tarea de
ejecutar con habilidad los complejos movimientos de su especialidad
atlética para ser capaces de volver a lograr una marca que hacía tiempo
que no lograban, y, secundariamente, en superar a sus compañeros o
rivales en entrenamientos y/o competiciones, aceptando siempre que
conforme pasan los años, aún entrenando adecuadamente, se va per-
diendo rendimiento (Lazarus & Harridge, 2017).

Esto será lo que les proporcione una mayor sensación de compe-
tencia y satisfacción, siendo la causa principal de que prolonguen duran-
te gran parte de sus vidas un sano compromiso con su práctica depor-
tiva (Zarauz & Ruiz-Juan, 2016; Ruiz-Juan & Zarauz, 2016). Todo
ello, sin duda, les proporcionará también una mejora de su atención y
concentración (Gerard, Salicetti, Moncada & Solano, 2018), mejor
autoconcepto físico y menor ansiedad (Zagalaz, Castro, Valdivia &
Cachón, 2017), unos menores índices de depresión y mayor bienestar
subjetivo (Guillem, Bueno, Gutiérrez & Guerra, 2018), una saludable
mejora en su índice de masa corporal (Cuadri, Tornero, Sierra & Sáez,
2018) y, en definitiva, una mayor autoestima y calidad de vida (García
& Froment, 2018).

En investigaciones futuras, para dar mayor solidez a estas conclu-
siones, se hace necesario considerar las motivaciones de estos atletas
junto con todas las variables aquí analizadas.
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