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Resumen 

Los objetivos del presente estudio fueron: i) describir 

la carrera dual de tenistas de la Comunidad de Madrid; 

ii) analizar si existen diferencias en dicha carrera en fun-

ción del género, y iii) del nivel de competición. Se ela-

boró un cuestionario ad-hoc teniendo como referencia 

el cues-tionario de percepción de los estudiantes univer-

sitarios- deportistas de alto nivel sobre la carrera dual, 

ESTPORT (Sánchez-Pato et al., 2016). La muestra estuvo 

formada por 60 tenistas (21.5± 2.8 años) residentes en 

la Comunidad de Madrid. De ellos, 55% eran hombres 

y un 45%eran mujeres. Entrenaban una media de 3.9 ± 

1.3 días y 17.2 ± 6.2 horas a la semana. Los resultados 

confirman que superan cada curso académico en dos 

años aproximadamente, una falta de planificación de su 

futuro fuera de la carrera deportiva y una elevada iden-

tificación con el rol de deportista. Ellas tienen menos 

aspiraciones en su carrera tenística, quizás por el hecho 

que el circuito profesional de tenis femenino sea más 

modesto económicamente. En esa misma línea, al fina-

lizar su carrera tenística las mujeres piensan dedicarse a 

trabajar en lo que estudien en ma-yor medida que los 

hombres. Los jugadores de nivel internacional tienen un 

alto compromiso con su carrera deportiva. Sus mayores 

dificultades para su carrera dual no son en relación a la 

falta de flexibilidad horaria para desarrollar ambas ca-

rreras. Se plantean recomendaciones prácticas para los 

profesionales que trabajen con estos deportistas. 

Palabras clave: Deporte, élite, carrera dual, tenis, pro-

fesional.

Abstract

The aims of this study were: i) to describe the dual 

career in tennis players from the Madrid Region; ii) 

to analyze if there are differences regarding gender, 

and iii) competition level.  An ad-hoc questionnaire 

was developed taking as reference the perception 

questionnaire of high-level university students-athletes 

about the dual career, ESTPORT (Sánchez-Pato et al., 

2016). The sample was comprised by 60 tennis players 

(21.5 ± 2.8 years) residents in the Madrid Region.  

Fifty-five percent were men while forty-five percent 

were women. They trained an average of 3.9 ± 1.3 

days and 17.2 ± 6.2 hours per week.  Results confirm 

that each school year takes them about two years for 

passing it, a lack of planning a future out of the sport 

career and a high identification as athletes. Regarding 

gender comparison, women has less expectations on 

their sport career. This perception could be due the 

lower prize money in the women’s circuit. Women 

planned to work in relation to the studies the aim to 

finish. Regarding the competitive level, international 

level tennis players have a high commitment with the 

sport career. The main difficulties are not financial; 

they are the lack of flexibility at timetables to develop 

both careers. Practical insights for practitioners that 

work with tennis players are proposed. 

Key words: Sport, elite, dual career, tennis, 

professional.
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D Introducción

La carrera deportiva es considerada como aquel pe-
riodo de tiempo en el que un deportista se dedica a 
obtener el máximo rendimiento en uno o varios de-
portes (Stambulova & Wylleman, 2014). Esta carrera 
tiene unas fases definidas, como son la iniciación de-
portiva, los comienzos en la competición, el máximo 
rendimiento y la retirada deportiva (Stambulova et al., 
2007). Si bien cada deporte tiene su propia idiosincra-
sia y, por ello, los tiempos y edades en el desarrollo de 
esta carrera, son muy diferentes de un deporte a otro 
(Cote & Vierimaa, 2014). El presente estudio analiza 
cómo se produce la conciliación de la carrera deportiva 
con una segunda carrera, la académica, en tenistas de 
élite juveniles de la Comunidad de Madrid. 

 La carrera deportiva en tenis ha sido ampliamente 
estudiada (Gallo et al., 2015; Li et al., 2018, Reid et 
al., 2014, Reid & Morris, 2013). Estos estudios afir-
man que el tenis se suele comenzar a la edad de 5-6 
años y que son necesarios alrededor de 10 años para 
llegar a competir a nivel internacional en categoría 
junior y otros 10 años para llegar al máximo nivel en 
términos de ranking internacional (Gallo et al., 2015, 
Li et al., 2018). El tenis es un deporte en el que, una 
vez superados los niveles de las categorías inferiores, 
se puede alcanzar el profesionalismo, dado que existe 
un circuito profesional con ganancias económicas para 
sus jugadores. El circuito de los hombres se denomina 
Association of Tennis Players (ATP) y el de las mujeres 
Womens Tennis Association (WTA). Los torneos con ga-
nancias económicas de nivel inferior al gran circuito se 
denomina torneos ITF-pro, donde las ganancias en pre-
mios fluctúan en un rango de 10.000 a 50.000 $. Exis-
ten diferencias entre la evolución de la carrera depor-
tiva desarrollada por hombres y mujeres. Ellas suelen 
alcanzar las fases de junior y de máximo rendimiento 
dos años antes que los hombres (Li et al., 2018), mien-
tras que ellos suelen mantenerse más tiempo en el pe-
riodo profesional o de máximo rendimiento (Gallo et 
al., 2015), si bien esos 20 años de carrera deportiva 
hasta alcanzar el máximo nivel suponen una gran in-
versión económica, estimada en 310-350.000 € (Cres-
po & Crespo, 2017). Todo ello, sin conocer bien el des-
tino de dicha inversión temporada a temporada, por 
lo que es fundamental tener un plan alternativo en el 
caso de que la carrera deportiva no llegue al éxito es-
perado (Aquilina, 2013). Ese plan alternativo debería 
consistir en prepararse para una vida fuera del tenis de 
competición. 

Dentro del marco de la Unión Europea (EU), el hecho 
de compatibilizar la carrera deportiva con una segun-
da actividad (estudios o trabajo) se denomina carrera 

dual (Comisión Europea, 2012).  Esa carrera dual en 
deportistas en activo se suele referir a compatibilizar 
deporte con estudios. El marco teórico de la carrera 
dual se basa en el enfoque holístico de carrera deporti-
va (Wylleman, 2019; Wylleman & Lavallee, 2004; Wy-
lleman & Rosier, 2016) en el que no solo se tiene en 
cuenta la dimensión deportiva dentro de la carrera del 
deportista, sino que también se incluyen otras dimen-
siones. Es decir, se prioriza el desarrollo integral de la 
persona, no solo su rendimiento deportivo, conside-
rando las dimensiones deportiva, psicológica, psicoso-
cial, académica/laboral, financiera y legal. Todas ellas 
interactúan en el día a día del deportista y un cambio 
importante en alguna de ellas (e.g. cambiar de sede de 
entrenamiento) también afecta a las otras dimensio-
nes (e.g. menos tiempo para estudiar; Wylleman & Ro-
sier, 2016).  En este sentido, el cómo se combinan las 
diferentes dimensiones dentro de la carrera deportiva 
implica qué trayectoria deportiva puede llevar un de-
portista (Wylleman, 2019). Actualmente, Torregrossa 
et al. (en prensa) han actualizado el modelo de trayec-
toria deportiva que se propuso inicialmente (Pallarés 
et al., 2011; Torregrossa et al., 2016; Torregrossa et 
al., 2017). Según la actualización de este modelo, los 
deportistas pueden seguir cuatro trayectorias posibles 
en su carrera: una trayectoria lineal, cuando centran 
su actividad y atención exclusivamente en el deporte; 
una trayectoria convergente, cuando se prioriza el ni-
vel deportivo, pero se tiene en consideración el nivel 
académico-vocacional y ambos niveles convergen ha-
cia una potenciación mutua; una trayectoria paralela, 
cuando ambos niveles se equilibran y, ante situaciones 
de conflicto entre niveles, la prioridad no es necesaria-
mente el deporte; y una trayectoria divergente cuando 
dos niveles presionan a los deportistas y se ven forza-
dos a abandonar uno u otro, como sucede cuando las 
presiones de los estudios (nivel académico) entran en 
conflicto con los recursos que ofrece el deporte. Las 
trayectorias denominadas convergente y paralela im-
plican el desarrollar una carrera dual.

Esa conciliación de deporte y estudios desarrollados 
en una carrera dual implica una serie de beneficios, 
como el disfrutar de una vida equilibrada y en desa-
rrollo integral del deportista (Kristiansen, 2017; Sork-
kila et al., 2018; Stambulova & Wylleman, 2019), pero 
también conlleva una mayor fatiga y estrés (Ronkainen 
& Ryba, 2018; Stambulova et al., 2015). La exigencia 
de dedicación horaria en los deportes individuales es 
mayor que la de deportes colectivos (Lopez de Subi-
jana et al., 2014). Si a ello se le añade que el competir 
en un circuito profesional puede suponer viajar una 
de cada dos semanas como promedio anual (Prato et 
al., 2020; Frank & Stambulova, 2019), las dificultades 
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para gestionar el tiempo aparecen más frecuentemen-
te en estos deportes (López de Subijana et al., 2015). 
De hecho, en un estudio realizado sobre la retirada de 
jugadoras de tenis, en su gran mayoría lo consideraron 
como un proceso positivo al poder disfrutar de una 
vida en casa y en familia (Allison & Meyer, 1988). El 
tenis es un deporte en el que el máximo nivel de ex-
celencia se alcanza dentro del profesionalismo (Li et 
al., 2018). 

Estudios previos indican que en deportes en los que 
existe la posibilidad de una alta remuneración eco-
nómica, la identidad deportiva suele ser dominante 
(Ekerken, et al., 2020; Knights et al., 2019). La iden-
tidad deportiva es el concepto que tiene la persona 
sobre sí mismo por ser deportista (Stephan & Brewer, 
2007). Esta identidad no se recomienda que sea ex-
clusivamente deportiva, sino que sea desarrollada 
junto con otras identidades (Brewer & Petitpas, 2017; 
Stephan & Brewer, 2007). Una alta identidad depor-
tiva puede llegar a limitar la planificación fuera de la 
carrera deportiva. Así mismo, los deportistas profesio-
nales tienen mayores dificultades que los amateurs en 
la transición de la retirada deportiva (Lopez de Subija-
na et al., 2018). En la misma línea, un estudio con te-
nistas profesionales australianas (Young et al., 2006) 
mostró cómo en su mayoría, no habían planificado 
su retirada. El no planificar la retirada está asociado 
a un mayor grado de dificultades en diferentes ámbi-
tos (Alvarez y López, 2018; Barriopedro et al., 2018; 
Knights et al., 2019; Martin, et al., 2014). Esa falta de 
planificación se puede suplir con algunos recursos, que 
pueden ser de tipo externo, como el tener un apoyo 
incondicional del entorno más cercano en las diferen-
tes transiciones de la carrera deportiva (Brown et al., 
2018; Chamorro et al., 2015; Knights et al., 2019; Vila-
nova & Puig, 2014; Willard & Lavalle, 2016). Por ejem-
plo, Willard y Lavalle (2016) describen en un estudio 
con bailarines profesionales cómo estos mantuvieron 
intacto ese círculo de apoyo cercano durante su trayec-
toria deportiva y fue su pilar fundamental en cada una 
de las transiciones. Respecto a los recursos internos, 
la formación es uno de ellos (Cosh & Tully, 2015). Los 
estudios sobre la temática afirman que los deportis-
tas de alto nivel retirados tienen una formación mayor 
que la población general (Barriopedro et al., 2016), 
pero en las comparaciones entre deportistas de mo-
dalidades colectivas o individuales, se ha encontrado 
que esa formación es de mayor nivel en deportistas en 
activo de deportes individuales y en mujeres (López de 
Subijana et al., 2014). 

En España el desarrollo de los planes de promoción 
y desarrollo deportivo corresponde a las Federaciones 
de ámbito nacional en coordinación con las de ámbito 

regional (Artículo 3, Real Decreto 1835/1991, de 20 de 
diciembre, sobre Federaciones deportivas españolas). 
La Real Federación Española de Tenis (RFET) lidera 
programas de desarrollo deportivo del tenis (RFET, 
2019) y proporciona medios en las categorías inferio-
res a aquellos jugadores que cumplen con unos requisi-
tos técnicos (RFET, 2020). Dichos recursos y apoyo no 
se mantienen en la categoría absoluta o profesional, 
puesto que se sobreentiende que el tenista debe de va-
lerse por sus propios méritos en dicho sistema (Frank 
& Stambulova, 2019). Es entonces cuando el apoyo Fe-
derativo viene dado con el fomento de un circuito pro-
fesional estable tanto en hombres como en mujeres. 
Esta relación entre la estructura nacional de torneos 
profesionales y el éxito deportivo del país ya se ha de-
mostrado previamente (Filipcic et al., 2013).  Pero, por 
otro lado, hasta la fecha no existen estudios específi-
cos sobre la percepción de la carrera dual en tenistas 
jóvenes. Por ello, parece interesante plantear un estu-
dio de tipo exploratorio que sirva para describir cual 
es la situación de este deporte en concreto. Con esta 
información se podrá mejorar, en los apoyos prestados 
a los tenistas que tratan de desarrollar una carrera pro-
fesional en el tenis. Por lo tanto, los objetivos de este 
estudio fueron: i) describir la carrera dual de tenistas 
en la Comunidad de Madrid; ii) analizar si existen dife-
rencias en dicha carrera en función del género y iii) del 
nivel de competición. 

Método

Diseño

Se desarrolló un estudio cuantitativo descriptivo 
transversal basado en metodología por encuestas 
(Mertens, 2005; Thomas et al., 2015).

Participantes

Debido a la especificidad de la población, el mues-
treo fue intencional y a propósito (Mertens, 2005). La 
muestra de este estudio la conformaron 60 tenistas 
(21.5 ± 2.8 años) residentes en la Comunidad de Ma-
drid. De ellos, 55% (n = 31) eran hombres mientras 
que 45% (n = 29) eran mujeres. Entrenaban una media 
de 3.9 ± 1.3 días y 17.2 ± 6.2 horas a la semana. El 
51.7% competía habitualmente en torneos ITF, mien-
tras que el 48.3% lo hacía en torneos nacionales. Todos 
ellos cursaban estudios oficiales (e.g. ESO, Bachillera-
to, Estudios Superiores), al tiempo que desarrollaban 
su carrera deportiva. El 60% de ellos tenía algún tipo 
de beca de ayuda para sus estudios. 
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D Instrumento

Se desarrolló un cuestionario elaborado ad-hoc para 
la recogida de datos. El cuestionario estuvo dividido 
en las siguientes secciones: variables sociodemográ-
ficas, carrera deportiva, carrera académica y carrera 
dual. Se tomó como referencia el cuestionario valida-
do de percepción de los estudiantes universitarios-de-
portistas de alto nivel sobre la carrera dual ESTPORT 
(Sánchez-Pato et al., 2016). Respecto a la elaboración 
del cuestionario, se siguieron las recomendaciones 
para diseñar preguntas confiables y aquellas que pue-
den aumentar la validez de las medidas de la encuesta 
(Flower, 1993; Mertens, 2005). En cuanto a las fases 
del diseño del cuestionario siguió las fases menciona-
das en la metodología MIMO (Máxima Información 
Mínima Molestia, Alcaraz et al., 2020). En una fase 
inicial el grupo de investigadores analizó el cuestio-
nario original ESTPORT y, tras ello, se descartó la 
dimensión relativa al tutor deportivo en el centro de 
estudio por estar fuera del objeto de estudio. A conti-
nuación, se utilizó un panel de expertos. El panel de 
expertos estaba compuesto por cinco investigadores 
con más de 15 años de experiencia en los temas de 
ciencias del deporte, metodología de investigación, 
y en el entorno sociocultural del tenis. Los expertos 
valoraron la pertinencia de las preguntas de la prime-
ra versión del cuestionario con 73 ítems. Decidieron 
no incluir aquellas relativas a estudios universitarios 
(p.e. ¿Por qué has elegido estudiar en esta Universidad?), 
tecnologías virtuales docentes (p.e. Valora el uso que 
haces de las siguientes herramientas de apoyo a la docen-
cia: ‘foros’) y las relacionadas con posibles cargas fami-
liares o laborales (p.e. Tengo que cuidar de familiares’ es 
una barrera para el éxito de mi carrera dual). Esto supu-
so una reducción de 48 ítems (6 del perfil sociodemo-
gráfico, 4 de la carrera dual, 25 de la carrera académi-
ca y 12 de la carrera deportiva). El panel de expertos 
añadió una pregunta sobre las enseñanzas deportivas 
de la RFET y otra final abierta. La segunda versión del 
cuestionario constaba de 28 ítems. Esta segunda ver-
sión fue evaluada por seis tenistas (edad 20-25 años; 
3 hombres y 3 mujeres) mediante la técnica del gru-
po de discusión Los/las tenistas analizaron la com-
prensión y claridad de los ítems. También se valoró la 
duración del cuestionario comprobándose se pudiera 
responder en un corto periodo de tiempo (Horvarth, 
& Röthlin, 2018). La versión final del cuestionario 
constaba de 28 preguntas: 3 sociodemográficas, 6 so-
bre la carrera deportiva, 10 sobre la carrera académica 
y 9 sobre la carrera dual. 

En la sección de las variables sociodemográficas se 
les preguntó por su sexo, edad y estado civil. En cuanto 

a su carrera deportiva, las cuestiones fueron: el número 
de días y horas de entrenamiento semanal, el nivel de 
competición habitual (1 = regional; 2 = nacional; 3 = in-
ternacionales ITF; 4 = internacionales ATP-WTA); cómo 
clasificaban su nivel de profesionalismo (1 = amateur;  
2 = semiprofesional; 3 = profesional), en qué fase de la 
carrera deportiva se encontraban (1 = al inicio de mi ca-
rrera deportiva; 2 = en el máximo rendimiento de mi carre-
ra deportiva; 3 = al final de mi carrera deportiva) y sobre 
sus expectativas una vez finalizada la carrera deportiva  
(1 = seguir vinculado al deporte; 2 = trabajar en lo que es-
tudie; 3 = vivir de mis ahorros; 4 =  no me lo he planteado; 
5 = otras).  En la sección sobre la carrera académica, se 
les preguntó sobre el nivel de estudios que cursaban  
(1 = ESO; 2 =  Bachillerato; 3 =  Formación Profesional 
(FP); 4 = Estudios Superiores; 5 = Máster; 6 = Doctorado), 
los motivos de estudiar (1 = para incrementar mis posibi-
lidades de trabajo; 2 = porque disfruto estudiando y quiero 
mejorar mi educación; 3 = porque favorece la integración 
social; 4 = porque quiero ejercer de ello en el futuro; 5 = 
otros), y el ritmo de esos estudios (1 = 1 año/curso a 
4 = 4 años/curso). Así mismo, se les solicitó informa-
ción sobre si habían completado algún nivel formativo 
de la Real Federación Española de Tenis (1 = monitor; 
2 = entrenador; 3 = profesor; 4 = ninguno). También se 
les preguntó sobre si pensaban que era importante la 
obtención de un título académico (escala Likert 1-5; 1 
= totalmente en desacuerdo; 2 = algo en desacuerdo; 3 = ni 
en desacuerdo ni de acuerdo ; 4 = algo de acuerdo; 5 = total-
mente de acuerdo), sobre si tenían algún tipo de beca de 
estudios (1 = sí, tengo beca total; 2 = sí, tengo beca parcial; 
3 = sí, tengo beca en especies (alojamiento, transporte); 
4 = no tengo beca), sobre si conocían la normativa legal 
sobre los deportistas de élite (1 =  sí; 2 = no), y sobre 
cómo se identificaban (1 = deportista-estudiante o 2 = 
estudiante-deportista).  A continuación, se les pregun-
tó sobre qué agente era su pilar fundamental para la 
conciliación (1 = familia; 2 = entrenador; 3 = federación;  
4 = Consejo Superior de Deportes; 5 = COE; 6 = amigos;  
7 = profesores) y sobre las expectativas al finalizar sus 
estudios (1 = seguir estudiando; 2 = trabajar en función de 
lo que he estudiado; 3 = continuar con mi carrera deporti-
va; 4 = trabajar de algo distinto a lo que he estudiado). En 
la sección de la carrera dual, además de preguntar por 
el grado general de dificultad percibida (escala Likert 
1-5; 1 = muy fácil; 2 = fácil; 3 = regular; 4 = difícil; 5 = muy 
difícil), también se les preguntó por aspectos concretos 
relacionados con la conciliación de deporte y estudios. 
Se establecieron una serie de preguntas acerca de las 
dificultades percibidas para desarrollar la carrera dual, 
como son: el precio de los estudios, la falta de flexibili-
dad de horarios de entrenamientos, la falta de flexibi-
lidad de los horarios de las clases, o sobre el cansancio 
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físico (escala Likert 1-5; 1 = totalmente en desacuerdo;  
2 = algo en desacuerdo; 3 = ni en desacuerdo ni de acuerdo; 
4 = algo de acuerdo; 5 = totalmente de acuerdo; ω de Mc-
Donald = .641). También se les preguntó sobre algunas 
ayudas como las herramientas virtuales de su centro de 
estudios o sobre si consideraban que su carrera depor-
tiva le ayudaba a afrontar su carrera académica y sobre 
si una calificación alta en una asignatura le produce 

más satisfacción que ganar un partido (escala Likert 
1-5; 1 = totalmente en desacuerdo; 2 = algo en desacuerdo; 
3 = ni en desacuerdo ni de acuerdo; 4 = algo de acuerdo;  
5 = totalmente de acuerdo). El cuestionario finalizaba 
con una pregunta abierta para que expresaran su opi-
nión al respecto del desarrollo de la carrera deportiva 
y académica. Dicho cuestionario puede suministrarse 
mediante petición a los autores. 

Tabla 1. Análisis de las diferencias en la carrera deportiva y carrera académica en función del género y nivel de competición (porcentajes).

Carrera Deportiva

Género Nivel de competición
Total

(N = 60) %
♂ ♀ Nac Int

(n = 33) % (n = 27) % (n = 29) % (n = 31) %

Nivel de 
profesionalismo 

Amateur 27.3 44.4 72.4 0.0 35.0

Profesional 33.3 48.1 27.6 51.6 40.0

Semiprofesional* 39.4 7.4 0.0 48.4 25.0

Fase de la carrera 
deportiva 

Al inicio*‡ 69.7 37.0 31.0 77.4 55.0

En el máximo deportivo‡ 30.3 44.4 51.7 22.6 36.7

Al final*‡ 0.0 18.5 17.2 0.0 8.3

Expectativas al 
finalizar carrera 
deportiva

Seguir vinculado al deporte 39.4 40.7 31.0 48.4 40.0

Trabajar en lo que estudie‡ 15.2 29.6 41.4 3.2 21.7

No me lo he planteado 39.4 25.9 24.1 41.9 33.3

Otras 6.1 3.7 3.4 6.5 5.0

Carrera académica          

Estudios 
cursando

ESO 9.1 0.0 3.4 6.5 5.0

Bachillerato‡ 48.5 33.3 6.9 74.2 41.7

FP 21.2 37.0 37.9 19.4 28.3

Grado‡ 21.2 25.9 48.3 0.0 23.3

Postgrado-Máster 0.0 3.7 3.4 0.0 1.7

Motivos para 
estudiar

Para incrementar mis posibilidades de 
trabajo*‡

24.2 55.6 72.4 6.5 38.3

Porque disfruto estudiando y quiero mejorar‡ 45.5 37.0 20.7 61.3 41.7

Porque favorece la integración social 3.0 3.7 3.4 3.2 3.3

Porque quiero ejercer de ello en un futuro 9.1 0.0 0.0 9.7 5.0

Otros 18.2 3.7 3.4 19.4 11.7

Nivel Enseñanza 
Deportiva RFET 

Monitor 14.8 30.3 27.6 19.4 23.3

Entrenador 11.1 18.2 20.7 9.7 15.0

Profesor 3.7 6.1 10.3 0.0 5.0

Ninguno 70.4 45.5 41.4 71.0 56.7

Becas del centro 
de estudios

Exención del pago total de matrícula*‡ 21.2 3.7 0.0 25.8 13.3

Exención del pago parcial de matrícula‡ 51.5 40.7 17.2 74.2 46.7

No*‡ 27.3 55.6 82.8 0.0 40.0

Conocimiento 
normativa legal 

Si‡ 72.7 81.5 58.6 93.5 76.7

No‡ 27.3 18.5 41.4 6.5 23.3

Expectativas al 
finalizar estudios

Seguir estudiando‡ 18.2 22.2 41.4 0.0 20.0

Trabajar en función de lo estudiado*‡ 9.1 37.0 44.8 0.0 21.7

Continuar con mi carrera deportiva*‡ 72.7 40.7 13.8 100.0 58.3

Nota: ♂ = hombre; ♀ = mujer; Nac = nacional; Int = internacional; % = porcentaje; diferencias en función del genero a nivel de *p < .05 y **p < .01; dife-
rencias en función del nivel de competición a nivel de † p < .05 y ‡ p < .001.
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Para la administración del cuestionario se utilizaron 
dos vías: lápiz y papel, y el cuestionario online. Para su 
complementación se accedió a los deportistas en dife-
rentes entornos de entrenamiento deportivo (clubes) 
y torneos celebrados en la Comunidad de Madrid. En 
el caso de que los participantes prefirieran rellenar el 
cuestionario online, se les enviaba la versión online 
por correo electrónico. 

La Federación Madrileña de Tenis dio su permiso 
para la realización del estudio. Cumpliendo las reco-
mendaciones éticas de investigación del acuerdo de 
Helsinki, se les informó previamente a los tenistas de 
la finalidad y de su participación voluntaria en el estu-
dio. La duración media de cumplimentación fue de 8 
minutos. Los datos fueron recogidos entre octubre y 
diciembre del 2017.

Análisis de datos

Los datos se tabularon en un libro de Excel. Poste-
riormente se importaron desde el programa PASW v 
21 para realizar los diferentes análisis. Se realizó la 
prueba de Kolmogorov-Smirnov a las variables cuan-
titativas continuas. Al ser significativa (p < .05), se 
decidió aplicar las pruebas U de Mann-Whitney para 
el análisis de las variables cuantitativas y la prueba 
de Chi-Cuadrado para las variables categóricas. En 
la prueba de Chi-cuadrado el p-valor informado es el 
ajustado según el método Bonferroni. El tamaño del 
efecto (TE) se midió con η2 (.01 pequeño; .09 media-
no; .25 grande; Cohen, 1988) y V de Cramer (Vc) te-
niendo en cuenta los grados de libertad (Kim, 2017). 
El nivel de significación se estableció en p < .05.  

Resultados

Carrera deportiva

En la Tabla 1 se muestran los resultados de la carrera 
deportiva y carrera académica. El 40% se autoclasifica-
ba como profesional, mientras que un 25% como semi-
profesional y un 35% como amateur. Un 55% informó 
que se encontraba en el inicio de su carrera deportiva, 
un 36.7% en el máximo rendimiento de su carrera y un 
8.3% que se encontraban finalizando su carrera depor-
tiva. Respecto a sus planes de futuro una vez finalizara 
su carrera deportiva, un 40% expresó que le gustaría 
seguir vinculado al deporte, mientras que un 33% in-
dicó que no se lo ha planteado y un 21.7% trabajar de 
lo que estudie.  

Carrera Académica

El ritmo de sus estudios era de 2.2 ± 0.6 años por 
curso. Los resultados de la Tabla 1 muestran que la 
mayoría de los tenistas analizados estudiaban Bachi-
llerato (41.7%), FP (28.3%) o Grado (23.3%). Respecto 
a los motivos de estudiar, fueron esgrimidos más fre-
cuentemente los argumentos para disfrutar estudiando 
y mejorando (41.7%) y para incrementar mis posibilida-
des de trabajo en un futuro (38.3%). Un 56.7% no tenía 
ninguna formación deportiva de la RFET. El primer ni-
vel (monitor) lo habían obtenido el 23.3%. Un 60% de 
los encuestados recibía algún tipo de beca económica 
para sus estudios. Un 76.7% afirmó conocer el marco 
legal del deportista de élite. En su mayoría se identifi-
caron como deportistas-estudiantes (71.7%). Sus pla-
nes una vez finalizados sus estudios eran en un 58.3% 
dedicarse a su carrera deportiva, un 21.7% trabajar de 
lo estudiado y un 20% continuar con otros estudios. 
Todos (100%) los participantes en el estudio conside-
raron que el pilar fundamental para la conciliación de 
su carrera dual era su familia.

Carrera Dual

 Respecto al grado de dificultad general éste se situó 
en 3.7 ± 0.9 (escala Likert 1-5; 1 = muy fácil; 2 = fácil; 
3 = regular; 4 = difícil; 5 = muy difícil). En la Tabla 2 se 
muestran los resultados del análisis de diferencias en 
cuanto a las variables relacionadas con la conciliación 
de la carrera dual. En relación a las dificultades en-
contradas en su carrera dual, mencionaron en mayor 
grado que sus entrenamientos interferían en su rendi-
miento académico y la falta de flexibilidad de horarios 
en ambos entornos (educativo y deportivo). Respecto 
a los facilitadores, consideran positivamente el hecho 
de que el centro de estudios tuviera herramientas vir-
tuales, así como el desarrollar una carrera deportiva 
para su rendimiento académico. 

Comparaciones en función del género

Respecto a la carrera deportiva, las mujeres se au-
toclasificaron más frecuentemente como amateurs 
que los hombres (X2(2) = 8.1; p = .017; Vc = 0.368; TE 
grande) y se encontraban en un momento más avan-
zado de la misma (X2(2) = 9.8; p = .007; Vc = 0.404; 
TE grande). Respecto a la carrera académica, el motivo 
por el que estudiaban era diferente en hombres y en 
mujeres (X2(4) = 9.2; p = .030; Vc = 0.391; TE grande). 
Las mujeres expresaron que dicho motivo era para in-
crementar sus posibilidades de trabajo (55.6%), mien-
tras que, en el caso de los hombres, este porcentaje 
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fue menor (24.2%). Las mujeres (55.6%) expresaron 
no recibir ayuda económica para los estudios en mayor 
medida que los hombres (27.3%; X2(2) = 6,8; p = .034; 
Vc = 0.335; TE mediano). Así mismo, en las expectati-
vas tras finalizar los estudios, aparecieron diferencias 
significativas en función del género. Ellos expresaron 
continuar con su carrera deportiva (72.7%) mientras 
que ellas expresaron que esperaban trabajar en algo 
relacionado con lo que habían estudiado (37%; X2(2) 
= 8.0; p = .018; Vc = 0.367; TE grande). En cuanto a las 
dificultades para seguir una carrera dual, se observó 
que las mujeres consideraron una mayor dificultad en 
el precio de los estudios que los hombres (z = 3.1; p 
= .001; η2 = .16; TE mediano). Los hombres son más 
optimistas en cuanto a la ayuda que les proporciona 
su carrera deportiva de cara a afrontar sus estudios (z 
= 1.86; p = .032; η2 = .06; TE pequeño). Por último, las 
mujeres obtienen una mayor satisfacción por una cali-
ficación académica alta que los hombres (z = 2.03; p = 
.021; η2 = .07; TE pequeño).

Comparativa en función del nivel de competición

En relación a su carrera deportiva, los tenistas de 
nivel internacional entrenaban más días (4.8 ± 3.8) y 
horas (22.2 ± 2.1) que los de nivel nacional (2.9 ± 0.6 

días; 11.9 ± 4.0 horas); z = 6.6 y 6.7 respectivamente; 
p < .001; η2 = .63 y .67; TE grande). En relación a la 
fase en la que se encontraban de su carrera deportiva, 
aquellos que jugaban a nivel nacional consideraron es-
tar en un momento de su carrera más avanzado (X2(2) 
= 14.7; p = .001; Vc = .495; TE grande). Respecto a sus 
perspectivas tras la finalizar la carrera deportiva, los 
tenistas de nivel nacional esperaron en mayor medi-
da trabajar en aquello que estudien (41.2%) frente al 
3.2% de los tenistas de nivel internacional (X2(3) = 
12.9; p = .005; Vc = .463; TE grande).

Respecto a la carrera académica, los tenistas de ni-
vel nacional reflejaron estar cursando estudios de un 
nivel superior a los que compiten a nivel internacional 
(X2(4) = 34,4; p < .001; Vc = .757; TE grande). Además, 
los tenistas de nivel nacional (2.0 ± 0.7) superaban los 
cursos académicos en menor tiempo (z = 2.7; p = .007; 
η2 = .12; TE mediano) que los internacionales (2.5 ± 
0.5). Los tenistas de nivel nacional estudiaban moti-
vados por un futuro laboral (72.4%) mientras que los 
tenistas de nivel internacional lo hacían por el disfrute 
de aprender y seguir mejorando (61.3%; X2(4) = 28.9; 
p < .001; Vc = .695; TE grande). Los tenistas de nivel 
internacional recibían más ayudas con la matrícula 
(100%) por parte del centro de estudios (X2(2) = 43.5; 
p < .001; Vc = .852; TE grande) que los de nivel nacio-

Tabla 2. Análisis de las diferencias en carrera dual en función del género y del nivel de competición (Medias. Desviaciones Estándar 
e Intervalo de Confianza al 95%).

(Escala 1 = totalmente en desacuerdo; 
2 = algo en desacuerdo; 3 = ni en 
desacuerdo ni de acuerdo; 4 = algo de 
acuerdo; 5 = totalmente de acuerdo)

Género Nivel de competición Total

♂ (n = 33) ♀ (n = 27) Nac (n = 29) Int (n = 31) (N = 60)

Item M DE Li Ls M DS Li Ls M DS Li Ls M DS Li Ls M DS Li Ls

Me resulta complicada la conciliación 
pues el precio de los estudios es 
alto** †

4.1 0.9 3.8 4.5 4.5 0.8 4.2 4.9 4.6 0.8 4.3 4.9 4.0 0.9 3.7 4.3 4.3 0.9 4.1 4.5

Me resulta complicada la conciliación 
pues mis entrenamientos interfieren 
en mi rendimiento académico

4.1 1.2 3.6 4.5 3.9 1.1 3.5 4.3 3.2 1.1 2.8 3.6 4.7 0.4 4.6 4.9 4.0 1.1 3.7 4.3

Me resulta complicada la conciliación 
pues los horarios de estudios no son 
flexibles‡

4.0 1.1 3.6 4.4 3.9 1.0 3.5 4.3 3.5 1.2 3.1 4.0 4.4 0.6 4.2 4.6 4.0 1.0 3.7 4.2

Me resulta complicada la conciliación 
pues los horarios de entrenamiento y 
competiciones no son flexibles

3.6 0.9 3.3 4.0 3.4 1.2 3.0 3.9 3.3 1.3 2.8 3.8 3.8 0.7 3.5 4.0 3.6 1.0 3.3 3.8

Me resulta complicada la conciliación 
pues estoy cansado habitualmente‡

2.9 1.3 2.4 3.3 2.9 1.1 2.4 3.3 2.1 1.2 1.6 2.6 3.6 0.6 3.4 3.8 2.9 1.2 2.6 3.2

El centro de estudios cuenta con 
herramientas virtuales para ayudar 
al estudio

3.9 0.9 3.6 4.2 4.0 0.8 3.6 4.3 4.3 0.8 4.0 4.6 3.6 0.8 3.3 3.9 4.0 0.8 3.7 4.2

Tu carrera deportiva te ayuda a 
afrontar los estudios*

4.8 0.5 4.6 5.0 4.6 0.6 4.4 4.9 4.7 0.6 4.5 4.9 4.8 0.6 4.6 5.0 4.7 0.6 4.6 4.9

Obtengo más satisfacción al 
conseguir una calificación alta en una 
asignatura que al ganar un partido*‡

1.3 0.5 1.2 1.5 2.2 1.2 1.8 2.7 2.4 0.9 2.1 2.8 1.1 0.2 1.0 1.2 1.7 1.0 1.5 2.0

Nota: ♂ =  hombre; ♀ =  mujer; Nac =  nacionales; Int =  Internacionales; M = Media; DS =  Desviación Estándar; Intervalo de Confianza al 95% siendo Li 
=  límite inferior y Ls =  límite superior diferencias en función del genero a nivel de *p < .05 y **p < .01; diferencias en función del nivel de competición a 
nivel de † p < .01y ‡ p < .001
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D nal (17.2%). Los tenistas de nivel internacional eran 

más conocedores de la normativa legal de los deportis-
tas de élite (93.5%;) que los de nivel nacional (58.6%; 
X2(1) = 10,2; p < .001; Vc = .413; TE medio). En cuanto 
a su identificación como deportistas o estudiantes, los 
tenistas de nivel internacional (100%; X2(1) = 25.3; p < 
.001; Vc = .650; TE grande) se consideraban deportis-
tas antes que estudiantes, en cambio en los jugadores 
de nivel nacional ese porcentaje se redujo al 51.4%. 
Los tenistas de nivel internacional veían su futuro una 
vez finalizados los estudios siguiendo con su carrera 
deportiva (100%), mientras que los de nivel nacional 
lo veían en un 14.2% (X2(2) = 45.8; p < .001; Vc = .874; 
TE grande).

En relación a la carrera dual, cuando fueron pregun-
tados por su nivel de dificultad (1 = muy fácil; 2 = fácil; 
3 = regular; 4 = difícil; 5 = muy difícil) para compaginar 
ambas actividades, los tenistas de nivel internacional 
(4.2 ± 0.6) tenían un grado de dificultad mayor que 
los tenistas que compiten a nivel nacional (3.1 ± 0.7; 
z = 5.0; p < .001; η2 =. 42; TE grande). Concretando 
dichas dificultades, se observa que, respecto al precio 
de los estudios, aquellos jugadores que compiten a ni-
vel nacional tenían más dificultades económicas para 
acceder a la formación académica que aquellos que lo 
hacían a nivel internacional (z = 2.7; p = .006; η2 = .12; 
TE mediano). En cambio, los jugadores de nivel inter-
nacional presentaron mayores dificultades para conci-
liar los entrenamientos (z = 5,4; p < .001; η2 = .50; TE 
grande), tenían mayores problemas de flexibilidad ho-
raria con los estudios (z = 3.1; p < .001; η2 = .16; TE me-
diano) y acumulaban más cansancio (z = 4.8; p < .001; 
η2 = .39; TE grande) que los tenistas de nivel nacional. 
Respecto la satisfacción de obtener una alta califica-
ción académica, los tenistas de nivel nacional obtenían 
una mayor satisfacción que los de nivel internacional 
(z = 6.1; p < .001; η2 = .63; TE grande).

Discusión

En relación a los objetivos de esta investigación se 
ha descrito ampliamente la carrera dual en tenistas en 
la Comunidad de Madrid. Se trata de un estudio pione-
ro al analizar la situación de tenistas en activo. En lí-
neas generales son deportistas que logran ir avanzan-
do en sus estudios, empleando alrededor de dos años 
para superar cada curso. Por el contrario, un tercio de 
ellos no tiene nada planificado tras su carrera depor-
tiva y, a su vez, dos tercios piensa seguir dedicándose 
al tenis una vez finalizados los estudios. Esto impli-
ca una fuerte identificación como deportistas. En las 
comparaciones en función del género, ellas tienen me-

nos aspiraciones en su carrera tenística, quizás por el 
hecho que el circuito profesional de tenis femenino sea 
más modesto económicamente. En esa misma línea, 
las mujeres piensan dedicarse a trabajar en algo rela-
cionado con lo que estudien al finalizar su carrera te-
nística. En cuanto a las comparaciones en función del 
nivel competitivo, los jugadores de nivel internacional 
tienen un alto compromiso con su carrera deportiva. 
Sus mayores dificultades para compatibilizar su carre-
ra dual no son de índole económica, sino en relación a 
la falta de flexibilidad horaria para desarrollar ambas 
carreras. A continuación, se argumenta cada uno de 
los resultados obtenidos en detalle. Una de las caracte-
rísticas principales de la carrera tenística es que estos 
deportistas pueden aspirar a ser profesionales. Para 
ello requieren de una gran inversión de tiempo en via-
jes y competiciones durante más de 10 años (Gallo et 
al., 2015; Li et al., 2018).  Quizás por la gran dificultad 
en alcanzar ese nivel de profesionalismo y la gran im-
plicación que requiere, la gran mayoría de tenistas que 
han participado en este estudio se consideran antes 
deportistas que estudiantes, lo que estudios previos 
consideran una identidad unidimensional focalizada 
en el deporte (Ekerken et al., 2020). Sin embargo, una 
identidad multidimensional en la que el deportista se 
identifica con diferentes roles además del de deportis-
ta, como el de estudiante, le permitiría beneficios en 
diferentes transiciones de su carrera deportiva, como 
en la transición de junior a senior (Chamorro et al., 
2016) o en la retirada deporte (Martin et al., 2014). 
Además, diferentes estudios han mostrado que una 
identidad deportiva unidimensional focalizada en el 
tenis podría tener un impacto negativo para planificar 
un futuro más allá de la carrera (Brewer & Petitpas, 
2017; Stephan & Brewer, 2007). No planificar la vida 
más allá de carrera deportiva conlleva dificultades a 
nivel emocional, económico y de relaciones sociales 
(Barriopedro et al., 2018; Knigths et al., 2019; Martin 
et al., 2014). En nuestro estudio, los resultados mues-
tran que un tercio de los tenistas jóvenes participantes 
no tienen planes tras su carrera deportiva, por lo que 
sería deseable no solo fomentar la carrera dual en es-
tos jóvenes deportistas, sino incidir en el desarrollo de 
identidades multidimensionales.  En términos positi-
vos, esta muestra de tenistas sí que estaba informada 
del marco legal de los deportistas de élite. Estudios 
previos indicaban un amplio desconocimiento, sobre 
todo de las medidas relacionadas con el ámbito labo-
ral y de impuestos (López de Subijana et al., 2015). 
Quizás esta mejora se deba a la mayor accesibilidad a 
la información y al mayor conocimiento del entorno 
cercano (familiar, entrenadores y profesores) de los 
derechos del jugador.
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En relación al segundo objetivo, en la comparación 
de la carrera dual en función del género, los resultados 
muestran que, generalmente, las mujeres se inclinan 
más por el plan alternativo laboral que los hombres. 
Ellas estudian para incrementar sus posibilidades de 
trabajo, tienen mayores niveles de satisfacción por ca-
lificaciones académicas altas y esperan, en mayor me-
dida que los hombres, trabajar en algo relacionado con 
lo que estudian. Coincidiendo con estudios previos, las 
mujeres desarrollan una carrera deportiva con mayor 
prematuridad que los hombres (Gallo et al., 2015, Li et 
al., 2018). Todos estos datos parecen indicar que, qui-
zás, la trayectoria divergente (Torregrossa, et al., 2020) 
es más frecuente en las tenistas jóvenes y, poco a poco, 
van abandonando la práctica deportiva y optando por 
una carrera académica (Frank & Stambulova, 2019). 
Estudios en otros deportes, como el fútbol (Chamorro 
et al., 2015), waterpolo o natación (Perez-Rivases et al., 
2017) van en esta línea. Una posible explicación estaría 
en los recursos disponibles. El circuito profesional de 
tenis femenino tiene unas ganancias en premios muy 
inferior a la del masculino (Frank & Stambulova, 2019). 
Quizás por ello en nuestra muestra también aparece 
que los hombres perciben mayores ayudas económicas. 
Chamorro et al. (2015) también proponían que jóvenes 
futbolistas, generalmente, se perciben más optimistas 
a la hora de vivir de su deporte en un futuro, en compa-
ración con las mujeres y que esta situación animaba a 
las mujeres a tener un plan alternativo en forma acadé-
mica o laboral. En nuestra muestra también se da esta 
percepción dentro de los hombres en comparación de 
las mujeres. También sería deseable que futuros estu-
dios exploraran si estas diferencias se deben a factores 
estructurales, sociales o culturales. 

Finalmente, el tercer objetivo que se proponía este 
trabajo era explorar las diferencias sobre la percepción 
de la carrera dual según el nivel competitivo. En este 
sentido, se puede apreciar cómo aquellos que compi-
ten a nivel internacional tienen un mayor compromiso 
de horas y de dedicación con su carrera deportiva. Este 
hecho podría entrar en conflicto con el tiempo necesa-
rio que se supone para superar los cursos académicos. 
Además, nuestros resultados apuntan a que los tenis-
tas de nivel internacional tenían menores estudios que 
sus compañeros con un nivel competitivo nacional y, 
a su vez, empleaban mayor tiempo en superar cada 
curso académico. Estudios previos con los deportistas 
olímpicos de Barcelona’92 exponen que el nivel aca-
démico de los deportistas es superior a la población 
general, si bien tardan del orden de 2-4 años más en 
finalizar sus estudios (Barriopedro et al., 2016). 

La evidencia ha mostrado que la promoción de ca-
rreras duales se ha relacionado con el disfrute de una 

vida equilibrada y con el desarrollo integral del de-
portista (Comisión Europea, 2012; Stambulova et al. 
2020; Kristiansen, 2017; Sorkkila et al., 2018; Stam-
bulova & Wylleman, 2019), con los beneficios de tener 
un plan alternativo en caso de una situación inespera-
da como una lesión durante la carrera deportiva o un 
fracaso en la transición de junior a senior (Chamorro 
et al., 2019; Torregrossa et al., 2016), con perfiles mo-
tivacionales más adaptativos (Chamorro, et al., 2016) 
y con la facilitación del proceso de retirada del deporte 
(Stambulova et al., 2020; Torregrossa, et al., 2020). En 
este sentido, este trabajo aboga por la promoción de 
una carrera dual saludable, entendida como aquella 
que el deportista elige voluntariamente y no debida a 
presiones del entorno por llevarla a cabo (HEDUCA, 
2019). Si nos centramos en la población del presente 
estudio, deberíamos tener en cuenta que los tenistas 
de nivel internacional perciben que aún les queda más 
carrera deportiva y su dedicación será exclusiva a su 
deporte una vez finalicen los estudios. Para ello hay 
que puntualizar que, a diferencia de los tenistas con 
menor nivel competitivo, las dificultades de los tenis-
tas de nivel internacional para llevar a cabo una carre-
ra dual no son de índole económica, sino que surgen 
de la necesidad de flexibilizar los horarios de ambas 
actividades, debido a que su dedicación horaria se dis-
para en comparación con deportes de tipo amateur o 
colectivos (Frank & Stambulova, 2019; López de Subi-
jana et al., 2015). Tal y como se ha refrendado en nu-
merosos estudios previos, la gestión del tiempo es un 
elemento clave a la hora de poder afrontar la carrera 
dual con garantías (Cosh & Tully, 2015; Ronkainen & 
Ryba, 2018; Stambulova et al., 2015). 

Estos resultados van en consonancia con otros estu-
dios (Chamorro et al., 2019; Torregrossa et al.,2016) que 
postulan que, cuando el deportista joven se percibe que 
tiene posibilidades para llegar a profesional, comienza a 
priorizar su carrera deportiva por encima de las demás 
esferas de vida, como la académica. Por lo tanto, parece 
que, a mayor nivel competitivo, más probabilidades de 
seguir una trayectoria lineal (Torregrossa et al.,2016; 
Torregrossa et al., en prensa). Además, su identificación 
como deportistas es mayor que la de los jugadores de 
nivel nacional, por lo que se ha de tener en cuenta las 
consecuencias de una identidad deportiva unidimen-
sional con respecto a la identidad multidimensional, 
como se ha comentado anteriormente. El desarrollo de 
esta identidad multidimensional y la habilidad de ges-
tionar el tiempo de forma efectiva podrían ser elemen-
tos diferenciadores a la hora de llevar a cabo una carrera 
dual de forma voluntaria (i.e., carrera dual saludable) o 
por presiones del entorno. Sería interesante que futuras 
investigaciones abordaran estas relaciones.
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tiene su propia idiosincrasia y, por tanto, son necesa-
rios estudios específicos sobre la temática. En la línea 
con estudios previos, los procesos de planificación 
y gestión de la carrera académica y deportiva de los 
estudiantes que practican deporte al más alto nivel 
se ven modificados por esta doble actividad, lo que, 
en muchas ocasiones, sin el asesoramiento personal 
e individualizado adecuado (Knights et al.,2019; Pa-
llarés, et al., 2011) podría dificultar los procesos de 
transición que tendrán lugar en el momento de la re-
tirada deportiva (North & Lavallee, 2004; Warriner & 
Lavallee, 2008). Sería por tanto necesario un trabajo 
preventivo para que tanto aquellos deportistas que 
no llegan a la élite, como aquellos que sí lo consiguen, 
tengan alternativas académicas y profesionales fuera 
del deporte (Torregrossa et al., 2015). Este trabajo 
preventivo y de asesoramiento suele ofrecerse a tra-
vés de los llamados programas de asesoramiento de 
ayuda a deportistas. En determinadas universidades, 
como la Universidad Autónoma de Barcelona (Mateos 
et al., 2010), la Universidad de Navarra, (Universidad 
de Navarra, s.f.) o la Universidad Católica de Murcia 
(UCAM, sf), en algunos centros de alto rendimiento 
(Regüela, 2012), desde el Comité Olímpico Español 
(COE, s.f) y desde instituciones de la administración 
pública (PROAD, 2020) se han propuesto diferentes 
programas con el objetivo de apoyar a los deportis-
tas en la compaginación de sus carrera deportiva con 
otras esferas de vida como la académica o la privada. 
Sin embargo, explorar las especificidades de cada de-
porte respecto a estos aspectos, como en el caso del 
tenis, sigue siendo de vital importancia para aumen-
tar la efectividad de estos programas. En concreto, en 
el mundo del tenis una opción muy habitual es prime-
ro desarrollar la carrera dual en Estados Unidos en el 

deporte universitario, para luego valorar la entrada al 
profesionalismo (AGM, sf). Recientemente se creó la 
Fundación Team Bepro, cuya finalidad es la del ase-
soramiento integral y personalizado a deportistas en 
España (TeamBepro, sf).  

Por otra parte, este estudio presenta algunas limita-
ciones. La primera es que la muestra no es represen-
tativa de la población de referencia. Aunque se podría 
conocer en detalle la población de tenistas, el acceso a 
la misma está limitado, dado que es un proyecto sin fi-
nanciación económica. Por ello, la muestra de este es-
tudio se limitó a la Comunidad de Madrid, por lo que 
puede que, en otros entornos geográficos, el desarrollo 
de una carrera dual se realice en otras condiciones. La 
segunda limitación se refiere a que todos los partici-
pantes de este estudio estaban estudiando, por lo que 
no se pudieron poner en conocimiento las barreras por 
las que otros tenistas no desarrollan una carrera dual 
(los que ni estudian ni trabajan). Así mismo se desco-
noce si otras variables sociodemográficas, como son 
población de residencia, o el centro de entrenamien-
to, o la distancia entre ambos y el centro de estudios, 
pudieran haber sesgado la interpretación de estos 
resultados. Aun así, este trabajo aporta información 
valiosa para los diferentes agentes que asesoran a te-
nistas en sus diferentes facetas, dado que es el primer 
estudio que se realiza de tipo cuantitativo con tenistas 
en activo que desarrollan la carrera dual. Por último, 
se reconoce que estos datos deben de ser tomados con 
cautela, al ser un estudio descriptivo de corte trans-
versal con una muestra pequeña y que las diferencias 
encontradas no expresan causalidad alguna. En el fu-
turo se podrían plantear estudios de tipo longitudinal 
que realicen un seguimiento de varias temporadas a lo 
largo de la carrera deportiva y académica/vocacional 
de tenistas de diferentes categorías a nivel nacional.
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