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Resumen. El objetivo del presente estudio fue identificar los factores más determinantes en el fútbol profesional que hacen posible 
una mejora en el rendimiento del equipo al finalizar la temporada. Se realizaron entrevistas semi-estructuradas a 28 jugadores/as 
profesionales de fútbol (15 hombres y 13 mujeres), con edades comprendidas entre 27-41 años (M = 33.07, DT = 3.32). Todos ellos 
tenían experiencia profesional en la primera y segunda división española. El análisis temático de los datos se completó de manera 
deductiva e inductiva. Los resultados mostraron la complejidad existente dentro de un club de fútbol, con una notable importancia 
sobre la cohesión de equipo y sobre la figura del entrenador y cuerpo técnico para la mejora colectiva en ambos géneros. En cuanto 
al género, las jugadoras le dieron más importancia al staff técnico y los jugadores al tener en el equipo a deportistas con una buena 
calidad técnico-táctica. La relevancia de estos hallazgos radica en el conocimiento de los factores e interacciones potenciadoras 
y limitantes del rendimiento percibido por los jugadores/as en el fútbol profesional, así como las diferencias entre géneros. Este 
conocimiento podría ayudar a mejorar la gestión de grupos deportivos para potenciar el rendimiento de los equipos.
Palabras clave: competición, deporte, entrevistas, factores de rendimiento, investigación cualitativa. 

Abstract. The aim of this study was identify the most determining factors in professional football that make possible an improvement 
in team performance at the end of the season. Structured interviews were conducted with 28 professional soccer players (15 men and 
13 women), aged 27-41 years (M = 33.07, SD = 3.32). All of them had professional experience in the first and second Spanish leagues. 
The thematic analysis of the data was completed deductively and inductively. The results showed the existing complexity within a 
soccer club, with notable importance on team cohesion and the figure of the coach and coaching staff for collective improvement 
in both genders. Regarding gender, female players provided more importance to the technical staff, whereas male players increased 
their value for having technical and tactical skilled teammates within the squad. The relevance of these findings lies in the knowledge 
of factors and interactions that enhance and limit performance perceived by players in professional football and the differences 
between genders. This knowledge could help improve the management of a sports group and the training planning, to enhance the 
teams’ performance.
Keywords: competition, sport, interviews, performance factors, qualitative research.

Introducción

¿Cuáles son los factores más importantes que influyen 
positivamente en el aumento del rendimiento del equipo 
y que permitan conseguir éxitos y logros deportivos? ¿y 
los factores que causan una disminución del rendimiento 
del equipo? Estos, son algunos de los retos más frecuentes 
a los que se enfrentan los profesionales que trabajan con 
equipos deportivos (Eys et al., 2020; O`donogue, 2009; 
Ponce-Borbón et al., 2022; Robertson et al, 2016; Young 
et al., 2020). 

Para responder a estos interrogantes, se ha incrementado 
en los últimos años el número de estudios que persiguen 
avanzar en el conocimiento de los factores que posibilitan 
un aumento en el rendimiento deportivo (Filho et al., 2014; 
Chou et al., 2013, O`donogue, 2009; Ponce-Bordón et al., 

2022). Los trabajos realizados hasta el momento dentro de 
los deportes de equipo se han centrado en analizar factores 
específicos e independientes, es decir, investigaciones 
centradas solo en el ámbito técnico, táctico, físico o 
psicológico (Eys et al., 2015; Guedea et al., 2019; Ponce 
et al., 2022; Sanmiguel-Rodríguez, 2021). Sin embargo, 
desde nuestro conocimiento son pocos los estudios que 
hayan analizado estos factores desde la perspectiva de los 
jugadores y de manera multicomponente aunando todos los 
posibles aspectos físicos, tácticos, técnicos y psicológicos 
que tuvieron una relación con el aumento del rendimiento 
deportivo en estos contextos de élite futbolística. 

Los deportes colectivos están caracterizados por una 
estructura multifactorial y una complejidad de análisis 
elevada (Howle & Eklund, 2013). Por ello, es complicado 
el poder acceder a un conocimiento válido y fiable; 
especialmente, contextos de élite deportiva, debido al 
escaso tiempo de que disponen y a la complejidad de los 
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físico, analista táctico, metodólogo, etc.). Para estudiar 
la figura del entrenador, existen diferentes teorías que 
han analizado sus comportamientos desde diferentes 
perspectivas, como el liderazgo (Høigaard et al., 2008), 
la competencia percibida por jugadores/as (Chou et al., 
2013), la justicia que perciben dichos deportistas sobre las 
decisiones que toman sus entrenadores (De Backer et al., 
2015) o la variable conocida como la relación entrenador-
jugador (Jowett & Shanmugam, 2016). En segundo lugar, 
para analizar el apartado de ambiente de grupo, destacan 
dos variables antagónicas entre sí, como la cohesión grupal 
(Carron et al., 2002; Leo et al., 2013) y los conflictos 
intra-equipo (Paradis et al., 2014). Ambos constructos 
muestran una gran influencia sobre el funcionamiento 
colectivo y el rendimiento grupal (Carron et al., 2002; 
Paradis et al., 2014). En tercer lugar, dentro del apartado 
correspondiente a los procesos grupales, se encuentran 
la eficacia colectiva (Myers et al., 2004), procesos de 
conocimiento compartido (Leo et al., 2019), trabajo 
en equipo (McEwan & Beauchamp, 2014) o resiliencia 
grupal (Morgan et al., 2019), los cuales son constructos 
identificados como antecedentes para de la mejora grupal 
del equipo.

Por último, el tercer bloque de variables clasificadas 
por Carron y Eys, (2012) y denominadas como “outputs”, 
hacen mención a las consecuencias que se producen con 
cada una de interacciones protagonizadas por las variables 
descritas en los dos bloques de contenidos anteriores (i.e., 
“inputs” y “throughputs”). Entre ellas, se han identificado 
consecuencias individuales, como el rendimiento invididual 
o la satisfacción con el equipo, o más importante si cabe, 
consecuencias colectivas representadas principalmente por 
el rendimento del equipo.

El presente estudio
Para analizar estas consecuencias producidas dentro 

de los equipos deportivos, existe un elevado número de 
publicaciones sobre el análisis del rendimiento en fútbol (i.e., 
análisis técnico-táctico, físico y psicológico; Guedea et al., 
2019; Ponce et al., 2022; Sanmiguel-Rodríguez, 2021). Sin 
embargo, la mayoría de estos estudios se han desarrollado 
a través de metodologías cuantitativas (De Backer et al., 
2015) y no tuvieron en cuenta las opiniones o las vivencias 
de jugadores/as del propio equipo. Además, tampoco 
existen trabajos que hayan establecido un orden específico 
que determine un grado de influencia o importancia entre 
las interacciones determinantes que ayudan a los equipos 
a estar más próximo al éxito deportivo. Para ello, en la 
presente investigación se ha utilizado la metodología 
cualitativa a través de entrevistas semi-estructuradas, 
como instrumento esencial para proceder con un sistema 
de evaluación profesional (Anguera et al., 2014). Por lo 

procedimientos que hay que superar para poder analizar 
cualquier parámetro técnico, táctico, físico o psicológico 
en estos deportes de equipo. En este sentido, si se 
pretende conocer todos los posibles factores que puedan 
tener una influencia en el rendimiento deportivo, la 
investigación cualitativa puede ser particularmente útil 
para acceder a toda esta información y seguir avanzando 
en el conocimiento científico (Booroff et al., 2016). Por lo 
tanto, conocer los puntos de vista de jugadores y jugadoras 
con experiencia en el fútbol profesional, puede ayudar a los 
expertos a identificar los factores que faciliten un aumento 
del rendimiento grupal o aquellos factores que limiten la 
consecución de los objetivos al final de temporada en el 
fútbol de élite.

Factores que pueden aumentar o disminuir el 
rendimiento grupal en el fútbol de élite

Para estudiar toda la estructura y el contexto que rodea 
a un club de fútbol, hay que prestar atención a numerosos 
estamentos relevantes que engloban a toda la entidad 
deportiva (plantilla de jugadores/as, cuerpo técnico, 
contexto social, directiva y presidencia, etc.). Carron y Eys 
(2012) elaboraron un marco conceptual donde analizaron 
la estructura y las interacciones que se producen dentro 
de los equipos deportivos. Dicha estructura está formada 
por tres grandes bloques relacionados entre sí: “inputs”, 
“throughputs” and “outputs”. 

En primer lugar, los “inputs” representan las 
características individuales de los deportistas que forman 
cada plantilla de jugadores/as y los factores ambientales que 
rodean al equipo. Estas características específicas hacen 
referencia a las habilidades individuales de cada jugador, 
al número de jugadores/as o a los fichajes que realiza el 
club (Benson & Eys, 2017). En el caso de los factores 
ambientales, se corresponden con todos los factores que 
rodean a una entidad deportiva y a cada una de las personas 
que trabajan para el club. En este caso, los miembros que 
forman la directiva y la presidencia son otra de las piezas 
claves de la estructura de un equipo, siendo los encargados 
de dar estabilidad, control organizativo y de conseguir el 
respaldo económico (Seippel, 2019). 

Por otro lado, en el segundo bloque de contenidos 
conocidos como “throughputs”, se deben analizar tres 
conjuntos de variables relacionadas entre sí: estructura 
de grupo, ambiente de grupo y procesos de grupo. 
Atendiendo al bloque de la estructura de grupo, destacan 
los roles que posee cada jugador en el equipo (Leo et 
al., 2015), las normas grupales (Forsyth, 2010), el 
liderazgo compartido (Bandura & Kavussanu, 2018) o los 
comportamientos protagonizados por los entrenadores 
(De Backer et al., 2015) y por el resto de las personas que 
conforman el cuerpo técnico (entrenador, preparador 
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y 3) aceptar formar parte de la investigación y responder 
libremente a cada una de las preguntas planteadas en 
el estudio. Para la selección de los participantes y en los 
criterios de inclusión y exclusión, se ha empleado la técnica 
de muestreo intencional, permitiendo la selección de los 
jugadores y jugadoras que mejor se adaptaban al objetivo de 
la investigación.

Recopilación de datos
Procedimiento e instrumento. Por un lado, el estudio 

contó con las exigencias éticas que determina la American 
Psychological Association (APA, 2020) y fue aprobado por 
la Comisión de Bioética de la Universidad local (239/2019), 
cumpliendo con las normas establecidas en la Declaración 
de Helsinki de 1964. Además, antes del comenzar el 
procedimiento establecido, se ha contado con un pleno 
consentimiento informado de cada uno de los participantes 
de la presente investigación.

Por otro lado, para comenzar con el proceso establecido 
y siguiendo los hallazgos aportados por Anguera et al. 
(2014), se estableció una reunión de expertos entre los 
autores del trabajo para determinar la estructura de las 
entrevistas y desarrollar las preguntas a formular a cada 
uno de los participantes. Por lo tanto, para el presente 
trabajo la entrevista semi-estructurada fue creada ad hoc 
(Anguera, 2002). Antes de comenzar con la realización de 
las entrevistas, se contactó con los/as jugadores/as por vía 
telefónica explicándoles los objetivos de la investigación, el 
anonimato de sus respuestas y la estructura de la entrevista. 
Todas las entrevistas se realizaron presencialmente y el 
lugar o la hora fueron elegidas por el deportista (Smith 
et al., 2009). El primer autor de la presente investigación 
desempeñó el rol de entrevistador en todas las entrevistas, 
las cuales, fueron registradas a través de un sistema de 
grabación de sonido. De esta manera y siguiendo con la 
naturaleza epistemológica, se creó un ambiente de cercanía 
y confianza entre el entrevistador y el/la jugador/a 
(Poucher et al., 2019). 

En relación al instrumento utilizado, cada una de las 
entrevistas semi-estructuradas estuvo compuesta por 
dos partes bien diferenciadas. En la parte inicial, para 
conectar y establecer un contacto inicial con el deportista 
se aplicó una serie de preguntas cortas y relacionadas con 
la estructura de entrevista (Patton, 2002). Por ejemplo, 
se le preguntó por sus datos demográficos, sobre los 
años como deportista profesional o si había tenido alguna 
experiencia previa como participante en un estudio 
científico. En la parte principal de la entrevista, se 
formularon cuatro preguntas totalmente abiertas sobre dos 
contextos específicos y opuestos entre si (i.e., temporadas 
donde obtuvieron el rendimiento deseado y temporadas 
donde no se obtuvieron los objetivos perseguidos). De esta 

tanto, el objetivo principal de la presente investigación fue 
identificar los factores percibidos por los jugadores que 
ayudan a conseguir un aumento del rendimiento grupal en 
el fútbol de élite, y conocer aquellos factores que limitan 
el rendimiento colectivo al final de temporada. Además, 
se pretende identificar si existen o no diferencias entre 
géneros en estos contextos de alto rendimiento.

Método

Orientación metodológica
Para el desarrollo de la presente investigación, se siguió 

una orientación constructivista a través de un relativismo 
ontológico y un subjetivismo epistemológico (Sparkes & 
Smith, 2014). El paradigma del constructivismo se ocupa 
fundamentalmente de examinar cómo los individuos dan 
sentido a sus experiencias y cómo definen sus propios 
significados dentro de su contexto individual y social. 
De esta manera, se pueden conocer las experiencias 
vividas por los/as jugadores/as (Poucher et al., 2019) en 
las diferentes temporadas como deportistas profesionales. 
Para extraer la información necesaria y conocer los 
factores que ayudan a mejorar o limitan la consecución del 
rendimiento durante esas temporadas, se seleccionó como 
instrumento la entrevista semiestructurada, consiguiendo 
una gran cantidad de información a partir del significado 
subjetivo del deportista (Kvale & Brinkmann, 2008). De 
esta manera, una entrevista semiestructurada posibilita 
la discusión de un número mayor de temas emergentes y 
extraer información adicional de algunas de las respuestas 
verbalizadas por los/las participantes (ver Sparkes & 
Smith, 2014). Además, esta técnica de recogida de 
información ha servido de gran ayuda para construir 
nuevos conocimientos sobre parámetros de rendimiento 
con deportistas profesionales (Booroff et al., 2016).

Participantes
La muestra de participantes en este estudio estuvo 

formado por 28 jugadores/as profesionales de fútbol (15 
hombres y 13 mujeres), con edades comprendidas entre los 
27 y 41 años (M = 33.07, DT = 3.32). Los participantes 
habían jugado en Primera o Segunda División Española y 
ocupaban diferentes demarcaciones: 9 defensores/as, 11 
jugadores/as de medio campo, 6 delanteros/as y 2 porteros/
as. Según Smith et al. (2009) las muestras reducidas 
facilitan el análisis exhaustivo de los significados extraídos 
de dichos participantes. Los criterios de inclusión para 
formar parte de la muestra de este estudio fueron: 1) tener 
más de un año de experiencia compitiendo en la primera 
o en la segunda división española de fútbol; 2) tener más 
de 26 años de edad y llevar compitiendo más de 7 años en 
equipos con una finalidad competitiva y de rendimiento; 
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inductivo identificando nuevos temas que no habían sido 
categorizados en el análisis deductivo previo. De esta 
manera, los temas que compartían características comunes 
entre ellos se agruparon en constructos más globales. 
Durante esta fase se consiguió definir la naturaleza de cada 
tema seleccionado y conseguir una vinculación entre cada 
uno de ellos. Además, se realizó un conteo de frecuencias 
de cada unidad de significado (i.e., de cada tema). Por 
último, una vez que se organizaron todas las categorías se 
incluyó un nombre conciso para cada tema (ver Tabla 1 y 
2; Braun & Clarke, 2006). Para facilitar su comprensión, 
por una lado, se agruparon aquellos temas que estuvieron 
presentes en temporadas exitosas; y por otro, aquellos 
temas presentes en temporadas no exitosas. 

Rigor y fiabilidad
Durante todo el proceso de realización de entrevistas, 

codificación y análisis de los datos, se siguieron una serie 
de procesos, garantizando una mayor calidad y rigor 
metodológico a la investigación. En primer lugar, todos los 
autores de la investigación tenían una amplia experiencia 
práctica en este deporte y en el análisis de variables 
relacionadas con el rendimiento deportivo. De esta 
manera, estaban familiarizados con el contexto en el que se 
desarrolla la investigación. En segundo lugar, otra medida 
establecida en esta investigación fueron las reuniones de 
expertos, establecidas de manera periódica para obtener 
una retroalimentación durante todo el proceso y debatir 
cada una de las fases significativas de la investigación 
(Sparkes & Smith, 2014). En tercer lugar, para fortalecer 
la coherencia metodológica del estudio (Poucher et al., 
2019), los investigadores demostraron su enfoque y 
posición filosófica elegida para responder a su pregunta 
de investigación. Por último, otra técnica utilizada para 
garantizar una mayor calidad y rigor en la investigación 
fueron los “critical friends” o “amigos críticos” (Sparkes 
& Smith, 2014). Este enfoque se utilizó para reflexionar 
y explorar explicaciones e interpretaciones alternativas 
sobre los hallazgos analizados (Sparkes & Smith, 2014). 
Según Cowan y Taylor (2016), los amigos críticos son una 
oportunidad para el diálogo y el reconocimiento reflexivo 
de múltiples verdades, perspectivas y resultados en el 
proceso de investigación. 

Resultados

Tras finalizar la transcripción de las entrevistas, han 
surgido un total de 39 temas generales relacionados con los 
factores que ayudan a mejorar o limitar la consecución del 
rendimiento (Tabla 1 y 2). Los números de los participantes 
se reflejan en cada fragmento textual en el orden en el 
que fueron entrevistados (los números del 1 al 15 hacen 

forma, se pretendió otorgar al deportista todo el tiempo 
necesario para que pudieran expresar libremente cada una 
de sus experiencias deportivas previas como jugadores/
as profesionales de fútbol. Por ejemplo: “Centrándote 
en varios años donde consiguierais los objetivos a final 
de temporada ¿Cuál crees que fueron las claves del éxito 
para que el equipo consiguiera esos objetivos marcados?” o 
“Centrándote en varias temporadas donde no conseguisteis 
los objetivos a final de ella ¿Qué factores crees que fueron 
los responsables de ese fracaso y que hicieran que no se 
consiguieran los objetivos propuestos?”

Análisis de los datos
Esta etapa se llevó a cabo a través de un análisis 

temático deductivo e inductivo. Para ello, se siguieron las 
recomendaciones recogidas por Braun y sus colaboradores 
en varias de las investigaciones existentes en la literatura 
científica (Braun & Clarke, 2006; Braun & Clarke, 
2019; Braun et al., 2016).Todo este procedimiento fue 
realizado por los autores dos y cinco del presente estudio. 
Se involucró a más de un investigador con el objetivo de 
conseguir un desarrollo más colaborativo y reflexivo, 
enriqueciendo con ello todas las fases del proceso analítico 
(Braun & Clarke, 2019). Cada uno de los investigadores se 
centró en 14 entrevistas durante todo el proceso del análisis 
de datos. Sin embargo, siguiendo las recomendaciones de 
Braun y Clarke (2006), después de analizar cada entrevista 
ambos investigadores se reunían para discutir y promover 
reflexiones críticas de cada entrevista y cada etapa 
completada.

Antes de comenzar con todo el proceso de codificación 
y análisis de los datos, se realizó una transcripción 
completa de la información recogida en las entrevistas. 
Posteriormente, ambos autores se familiarizaron con la 
información recogida leyendo todas las entrevistas en varias 
ocasiones para sumergirse en los datos y familiarizarse 
íntimamente con su contenido. En este proceso, los 
autores buscaron ideas y conceptos que pudieran ayudarlos 
a abordar su pregunta de investigación (Braun et al., 2016). 
A su vez, ambos autores comenzaron con la codificación, 
añadiendo todas las categorías significativas encontradas 
en las respuesta de cada participante (Braun et al., 2016). 
Codificaron de forma sistemática y etiquetaron con un 
código cada pieza que tenía alguna relevancia para nuestra 
pregunta de investigación y que difería del resto (Braun 
et al., 2016). Una vez terminadas estas fases iniciales, se 
procedió a la generación y su posterior revisión de los temas 
(Braun & Clarke, 2019). Esta fase se realizó de manera 
deductiva identificando varios temas claves relacionados 
con los contenidos teóricos publicados previamente en la 
literatura científica. Además, en estas fases de desarrollo y 
refinamiento (Braun et al., 2016) se generó conocimiento 
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cuando se mantiene la estructura de los mismos jugadores/
as de una temporada a otra, existe una probabilidad 
mayor de conseguir éxito a final de ella: “El primer año que 
conquistamos una liga fue gracias a que ya veníamos 3 años atrás 
con un mismo grupo” (Jugadora 21).

Por otro lado, como refleja la Tabla 1, existen otras 
variables que los participantes consideraron relevantes para 
poder cumplir los objetivos. En el caso de los jugadores 
del fútbol masculino, concedieron importancia al tener 
un equipo resiliente capaz de superar las adversidades y 
problemas que se le presentan durante una temporada: 
“Cuando surgieron dudas o problemas, se enfrentaron a ellos de cara 
todos juntos para solucionarlos. Hubo puntos de inflexión, partidos 
que consigues ganar y que te dan más de tres puntos” (Jugador 6).

En general, los factores facilitadores del rendimiento 
seleccionados por ambos géneros fueron similares. Sin 
embargo, hubo algunas diferencias con respecto a la 
cohesión grupal. Las respuestas de los jugadores de fútbol 
masculino se orientaron más hacia la cohesión tarea: “Tener 
buenos jugadores ayuda mucho pero sobre todo que los buenos 
jugadores pongan su trabajo al servicio del grupo” (Jugador 11). 
Por el contrario, las jugadoras le dan más importancia a la 
cohesión social: “Siempre hacíamos piña, siempre quedábamos para 
algo. Eso es súper importante, al final creas equipo fuera del campo 
y yo creo que eso es fundamental” (Jugadora 26). Para seguir 
con las diferencias entre géneros, en el fútbol masculino se 
le otorga mayor importancia a la calidad Técnico-Táctica 
(T-T) de los jugadores que conforman la plantilla. Por 
ejemplo: “Había buena plantilla, buenos jugadores”(Jugador 3). 
Por el contrario, en el fútbol femenino destacaron más la 
imagen del entrenador y el resto del cuerpo técnico. Sobre 
todo, otorgaron una relevancia mayor a contar con una 
buena preparación física: “El entrenador es fundamental para 
conseguir los objetivos” (Jugadora 27). “…un factor clave en esa 
temporada fue la preparación física” (Jugador 17). 

Factores que limitan del rendimiento colectivo
La Tabla 2 muestra los factores limitantes que 

impidieron o dificultaron la consecución de los objetivos 
grupales a final de temporada. En términos generales, los 

referencia a jugadores de género masculino y aquellos que 
van del 16 al 28 son jugadoras pertenecientes al género 
femenino). Los resultados se presentan en dos grandes 
bloques diferenciados entre si: factores relacionados con un 
aumento del rendimiento del equipo y factores que limitan 
del rendimiento colectivo. 

Factores relacionados con un aumento del 
rendimiento del equipo

En la Tabla 1 se presentan los factores más relevantes 
para tener éxito en el fútbol según los participantes 
seleccionados para el estudio. Asimismo, se muestran las 
diferencias observadas entre géneros, en función de cada 
una de las experiencias vividas por los jugadores y jugadoras 
de fútbol. 

Los resultados muestran que el factor más importante y 
fundamental para tener rendimiento en el fútbol es contar 
con un equipo unido, que trabajen todos juntos tanto 
dentro como fuera del campo para cumplir los objetivos 
a final de temporada. Por lo tanto, la cohesión grupal es 
el aspecto más significativo y repetido por jugadores/as en 
aquel contexto donde obtuvieron un éxito colectivo. Por 
ejemplo: “Había buenos futbolistas pero lo fundamental fue el 
buen ambiente de grupo, una gran piña” (Jugador 4). De igual 
manera, la jugadora 19 adjuntó el siguiente comentario: 
“Bajo mi experiencia y todos los años que llevo jugando, lo más 
importante es el grupo”.

Otro de los factores más determinantes está relacionado 
con los valores positivos que deben tener jugadores/as de un 
mismo equipo. Los participantes destacaron la importancia 
de contar con compañeros con un gran factor humano, 
que tengan un compromiso, humildad, ambición, etc. En 
general, que compartan los mismos valores dentro de un 
vestuario: “Cuando la mayoría de los jugadores compartíamos los 
mismos valores, la misma forma de pensar, al final siempre se ha 
dado buenos resultados” (Jugador 10).

Además, los deportistas citaron la importancia que 
tuvieron los entrenadores y los cuerpos técnicos dentro de 
sus equipos. En este caso, los participantes verbalizaron 
diferentes constructos como el de justicia o competencia, 
tener una buena relación con los deportistas y entre ellos, 
liderar el vestuario, etc. Específicamente, atendiendo a 
la buena relación entre cuerpo técnico y jugadores/as, el 
jugador número 14 expresó lo siguiente: “Tiene que haber 
una conexión entre el cuerpo técnico y los jugadores”. El mismo 
deportista, señaló que el entrenador tiene que ser justo con 
cada uno de los jugadores de la plantilla: “Es importante que 
el entrenador trate de la misma manera a los que juegan como a los 
que no” (Jugador 14).

Otro factor relevante común en ambos géneros es el 
mantenimiento de una gran parte del bloque de jugadores/
as. De esta manera, según los participantes del estudio, 

 13

Tabla 1 
Factores facilitadores del rendimiento en el fútbol de élite 
Categorías jugadores n Categorías jugadoras n 
Cohesión de grupo 
Calidad T-T de los jugadores 

13
7 

Cohesión de grupo 
Comportamientos del entrenador y 
cuerpo técnico 

12
9 

Comportamientos del entrenador y 
cuerpo técnico 
Valores 
Aceptación y claridad de los roles 

7 
4 
4 

Calidad T-T de las jugadoras 
Valores 
Mantenimiento del bloque de las 
jugadoras 

5 
5 
 
2 

Mantenimiento del bloque de los 
jugadores 
Resiliencia grupal 
Lesiones deportivas 

3 
2 
1 
1 

Dinámica de resultados 
Calidad psicológica de las jugadoras 
Buena relación jugadoras-cuerpo 
técnico 

2 
1 
 
1 

Nota. n = número de veces que los jugadores verbalizan la categoría, T-T = 
Técnico-Táctica 
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Discusión

Con la presente investigación se ha pretendido 
conocer qué factores pueden ayudar a obtener un mejor 
rendimiento en fútbol y saber qué variables limitan el 
funcionamiento colectivo en este deporte. Siguiendo 
los resultados encontrados, existe una variabilidad en las 
respuestas aportadas entre los participantes del estudio. En 
líneas generales, le concedieron una gran importancia a la 
cohesión grupal y al trabajo realizado por los responsables 
pertenecientes al cuerpo técnico, resaltando la figura 
del entrenador. En cuanto a la diferencias entre géneros, 
aunque se han evidenciado diferencias entre ambos, en 
líneas generales se encontraron hallazgos similares en 
temporadas exitosas y no exitosas.

A continuación, se discute los resultados en tres 
grandes bloques. En primer lugar, los factores facilitadores 
del rendimiento en el fútbol de élite verbalizados por los 
participantes. Posteriormente, los factores limitantes 
en el fútbol de élite que dificultan la consecución de los 
objetivos grupales y por último, un apartado específico 
para discutir las diferencias encontradas entre ambos 
géneros.

Factores relacionados con un aumento del 
rendimiento del equipo

En primer lugar, las dinámicas grupales tales como la 
cohesión, la aceptación y claridad de los roles y la resiliencia 
grupal, han sido catalogadas por los participantes como 
fundamentales para aumentar el rendimiento y conseguir 
los objetivos en este deporte (Carron et al., 2002; Leo et 
al., 2015; Morgan et al., 2019). No obstante, la cohesión 
grupal ha sido la variable psicosocial más destacada por 
los participantes del estudio para conseguir rendimiento 
colectivo. Esta relación positiva entre la cohesión grupal 
y el rendimiento colectivo en deportes de equipo ha 
sido evidenciada en diferentes estudios a través de la 
metodología cuantitativa. Dos claros ejemplos de ello 

factores limitantes son similares en ambos géneros. En 
la misma línea que los factores facilitadores, la ausencia 
de cohesión grupal fue la variable identificada como 
la más relevante. Según los participantes del estudio, 
las temporadas con un peor rendimiento coincidieron 
con equipos en los que predominaban los subgrupos 
enfrentados entre sí, donde el beneficio individual estaba 
por encima del colectivo y en el que los/as jugadores/
as miraban por sus propios objetivos. “Un grupo en el que 
no vayan de la misma mano, eso hace que no se cumplan los 
objetivos” (Jugador 21).

El segundo factor más limitante seleccionado por los 
jugadores y jugadoras, hace mención al entrenador y al 
trabajo de todo el cuerpo técnico. Las respuestas dadas iban 
orientadas hacia una mala gestión del vestuario, hacia un 
trato diferenciado entre jugadores/as de un mismo equipo 
o hacia una falta de competencia por parte del entrenador: 
“Teníamos buena plantilla de jugadores, pero el entrenador no 
consiguió hacer buen equipo” (Jugador 3). “Los entrenadores 
no fueron capaces de gestionar bien a las jugadoras. Además, los 
entrenamientos que hacíamos no estaban muy orientados a los 
partidos” (Jugadora 19).

Otros de los aspectos catalogados por los/as jugadores/
as como limitantes tienen una estrecha relación con el 
ambiente que rodeaba al club y con la inestabilidad que 
puede acarreaba la entidad deportiva. Esta inestabilidad 
hace alusión a la estructuración de la directiva o la 
presidencia y sobre todo a los impagos sucesivos durante 
toda la temporada. Por ejemplo: “En mis años malos hubo 
impagos, cambio de presidentes, se juntó todo y fue un desastre” 
(Jugador 12). 

Además, los/as jugadores/as expresaron que la 
inestabilidad de los entrenadores también perjudica la 
consecución de objetivos. Por lo tanto, según algunos 
participantes del presente estudio, el cese continuo de 
entrenadores y cuerpos técnicos no conlleva a un aumento 
del rendimiento grupal al finalizar una temporada: “No 
estabilidad del equipo, muchos cambios de entrenador. Hay que 
darles unos partidos al entrenador para que pueda cumplir los 
objetivos” (Jugador 12).

Por último, otros factores limitantes catalogados por los 
participantes y que poseen mayor relevancia en un género 
que en otro, engloban las variables de mantenimiento del 
bloque, con un número mayor en el género masculino, o 
los conflictos existentes entre los jugadores de una misma 
plantilla, verbalizados en un número mayor de ocasiones 
por las jugadoras: “Veníamos muchos jugadores de diferentes 
equipos y era un equipo que prácticamente se había confeccionado 
nuevo. No había feeling entre los compañeros” (Jugador 6). 
“Cuando los resultados no llegaban ya empezaban los problemas… 
no éramos tan equipo, había más enfrentamientos y cada una hacía 
la guerra su cuenta” (Jugadora 17).

 14

Tabla 2 
Factores limitantes del rendimiento en el fútbol de élite 
Categorías jugadores n Categorías jugadoras n 
Cohesión de grupo* 
Comportamientos del entrenador y 
cuerpo técnico* 

13 
5 

Cohesión de grupo* 
Comportamientos del entrenador y 
cuerpo técnico* 

7 
7 

Mantenimiento del bloque* 5 Conflictos de equipo 3 
Valores de los jugadores* 4 Calidad T-T de las jugadoras* 2 
Estabilidad del club* 4 Estabilidad del club* 2 
Estabilidad del entrenador* 3 Número de lesiones 1 
Conflictos de equipo 2 Equipo muy joven 1 
Motivación* 2 Calidad psicológica* 1 
Exigencia del público 
Calidad T-T de los jugadores* 

1 
1 

Eficacia colectiva* 
Dinámica de resultados* 
Auto exigencia elevada 

1 
1 
1 

Nota. * = significado negativo de la variable (e.g., cohesión de grupo* = falta 
de cohesión de grupo); n = número de veces que los jugadores verbalizan la 
categoría, T-T = Técnico-Táctica 
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investigaciones anteriores (Robertson et al., 2016; Young 
et al., 2020). 

Siguiendo con el análisis de los constructos 
facilitadores del rendimiento, según las percepciones de 
los participantes, otro de los factores facilitadores para 
conseguir los objetivos es el mantenimiento de gran parte 
del bloque de jugadores de la temporada anterior. Esto 
puede ser debido a la creación de unos fuertes lazos sociales 
existentes entre jugadores que componen una misma 
plantilla que ayuda a un mejor funcionamiento del grupo 
(Benson et al., 2016). También, verbalizaron que era 
positivo para el grupo contar con nuevas incorporaciones 
que se adaptaran correctamente a la filosofía del club. 
Según Benson & Eys (2017) esta adaptación debe 
completarse desde el comienzo de la pretemporada y son 
situaciones determinantes para mejorar las interacciones 
entre los compañeros de un mismo equipo y, por ende, el 
rendimiento colectivo.

Factores que limitan del rendimiento colectivo
De igual manera, los procesos grupales cobran 

protagonismo en las temporadas donde los participantes 
no tuvieron éxitos colectivos. En este contexto de 
fracaso colectivo, los equipos contaban con jugadores 
que priorizaban sus intereses individuales a los colectivos 
(Paradis et al., 2014). Además, los conflictos internos 
fueron comunes en estas temporadas. Estos hallazgos 
concuerdan con los encontrados por Leo et al. (2015), 
donde identificaron la cohesión y los conflictos como las 
variables más relevantes para afrontar con confianza la 
competición. 

En segundo lugar, haciendo mención a la justicia y 
competencia del entrenador y cuerpo técnico, algunos 
jugadores verbalizaron que la mala gestión del vestuario 
fue uno de los motivos más importantes para no conseguir 
los objetivos a final de temporada. Esta percepción que 
los jugadores poseen de sus propios entrenadores genera 
una repercusión dentro del equipo, modificando sus 
comportamientos dentro del contexto competitivo. En 
este sentido, las percepciones de los deportistas sobre la 
competencia de sus entrenadores (González et al., 2018) y 
el trato justo a sus jugadores (Nikbin et al., 2014) pueden ser 
aspectos relevantes para el rendimiento deportivo. De esta 
forma, la justicia percibida y la competencia del entrenador 
ayudarán a conseguir un adecuado clima de trabajo y, por 
tanto, un mejor funcionamiento del equipo (García-Calvo 
et al., 2019). De nuevo, se puede comprobar cómo los 
entrenadores poseen un papel crucial en este deporte para 
aumentar o disminuir el rendimiento colectivo (De Backer 
et al., 2011).

 En general, la inestabilidad de un club y del 
entrenador junto con el cuerpo técnico ha sido otro de los 

han sido el meta-análisis elaborado por Carron et al. 
(2002) o la investigación llevada a cabo por Leo et al. 
(2013) con jugadores de fútbol, donde quedó demostrado 
que aquellos equipos con mayores niveles de cohesión 
fueron los mejores clasificados al finalizar la temporada. 
Además, estos resultados han sido observados a través de 
la metodología cualitativa en varias ocasiones. Entre ellas, 
Eys et al. (2015) tras entrevistar a entrenadores de ambos 
géneros y de diferentes deportes de equipo, concluyeron 
que la cohesión grupal es fundamental para conseguir 
mayores niveles de rendimiento deportivo. No obstante, 
aunque estos hayazgos descritos previamente están en 
línea con los encontrados en la presente investigación, 
corresponden a otros contextos deportivos fuera de la 
élite futbolística. 

En cuanto a la figura del entrenador y los diferentes 
miembros que componen un cuerpo técnico, los hallazgos 
que se han descrito anteriormente en el apartado de 
resultados, resaltan la importancia de la competencia 
y justicia del entrenador en sus comportamientos y 
decisiones. Estos resultados están en línea con los 
presentados por De Backer et al. (2015). En este caso, 
estos autores evidenciaron cómo en aquellos equipos 
femeninos donde sus entrenadores se mostraban 
imparciales, mejoró significativamente el funcionamiento 
colectivo durante la temporada. Incluso, la justicia del 
entrenador se ha vinculado con una mejora en la cohesión 
grupal en diversos contextos deportivos (Bosselut et al., 
2018; De Backer et al., 2011). Por otra parte, en cuanto a la 
competencia por parte del entrenador del equipo también 
se ha demostrado que facilita un aumento del rendimiento 
y comportamientos más eficaces en los jugadores de la 
plantilla (Becker, 2009). Además, los participantes del 
estudio seleccionaron la importancia que tiene la unión y 
la cercanía entre los jugadores de la plantilla y el cuerpo 
técnico. En esta línea, estas interacciones protagonizadas 
por entrenadores y jugadores guardan una vinculación 
con la mejora del rendimiento del equipo (Jowett & 
Shanmugam, 2016). Esta cercanía y apoyo por parte del 
entrenador también ha sido apoyada en diversos contextos 
en el Cricket profesional (Smith et al., 2018).

Otros de los aspectos verbalizados por los participantes 
como principales, ha sido el contar con buenos jugadores 
dentro de la plantilla, es decir, con jugadores con una 
gran calidad T-T. Así, los jugadores perciben que si tienen 
jugadores con una alta calidad T-T-T es más probables 
que puedan obtener mejores resultados. Anteriormente 
Bush et al. (2015) comprobó que en el fútbol actual las 
acciones técnicas tienen un peso mayor para predecir el 
rendimiento en fútbol que los diferentes parámetros físicos. 
En este sentido, se ha podido comprobar la incidencia 
de los aspectos T-T sobre el resultado del partido en 
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equipo como una variable reseñable que influyeron en la 
consecución de los objetivos. Esta calidad T-T también 
fue determinante entre los equipos fuertes y débiles de 
equipos de fútbol masculinos de élite en España (Liu et 
al., 2016). Además, los jugadores verbalizaron que en las 
temporadas no exitosas el número de fichajes fue mayor 
y por consiguiente, estos equipos estuvieron formados 
por menos jugadores de temporadas anteriores. Esta 
disminución del rendimiento en aquellos equipos que 
incorporaron a un gran número de nuevos jugadores en 
sus plantillas puede deberse a la inexistencia de unos 
lazos sociales fuertes que se generan entre los miembros 
de un mismo grupo durante un periodo de tiempo y 
que ha sido asociado con una mejora del funcionamiento 
colectivo del equipo (Benson et al., 2016). Por último, la 
resiliencia de equipo fue otra de las variables destacadas 
por el género masculino y que por el contrario no 
fue señalada como relevante para la consecución del 
rendimiento en el grupo de jugadoras. Esta influencia 
positiva de la superación de las adversidades con una 
mejora en el rendimiento del equipo ha sido señalada 
en investigaciones cualitativas previas con jugadores 
seniors (Morgan et al., 2015, 2019), sin embargo, estas 
diferencias entre género no se habían sido demostradas 
en estos trabajos científicos previos. 

Para seguir analizando las diferencias evidenciadas 
entre géneros, las jugadoras concedieron una mayor 
influencia al entrenador y al resto del cuerpo técnico 
como factores que ayudaron a la consecución de los 
objetivos colectivos. Este resultado puede ser debido a la 
importancia que le conceden los equipos femeninos a la 
figura del entrenador como facilitador de un clima social 
y motivacional positivo dentro del equipo (De Backer 
et al., 2015). Además, las jugadoras verbalizaron que el 
número de conflictos ocasionados durante el desarrollo del 
todo el ciclo competitivo propiciaron una limitación en el 
rendimiento grupal (Holt et al., 2012).

Por otro lado, los jugadores mostraron como un 
factor facilitador del rendimiento la aceptación y claridad 
de los roles que tienen que desempeñar en el equipo 
deportivo. En cambio, el género femenino no hace alusión 
a ese factor como un facilitador de rendimiento. En este 
sentido, las investigaciones han comprobado como una 
mayor claridad de rol por parte de los deportistas tiene 
como consecuencia una mayor cohesión tarea, mejor 
comunicación interna en el quipo, mayor satisfacción 
con el equipo y una mayor percepción de autoeficacia 
(Bosselut et al., 2010; Cunningham y Eys, 2007; Eys et 
al, 2003). Por ello, aquellos deportistas que no aceptan 
completamente su rol, interfiere en las normas del grupo 
y como consecuencia afecta negativamente sobre el 
rendimiento (Benson et al., 2013). El tener claro los roles 

factores limitantes reportados del rendimiento colectivo 
en un equipo de fútbol. Para tener una estabilidad 
institucional y económica, los clubes consideran que es 
imprescindible mejorar rutinas de control y optimizar 
su estructura organizativa (Seippel, 2019). Por lo 
tanto, es necesario una profesionalización en todos los 
estamentos y estructuras del club para que este funcione 
correctamente a largo plazo (Sánchez, 2019). En este 
sentido, para que los jugadores estén centrados solamente 
en temas directamente relacionados con la competición, 
es imprescindible que exista un trabajo interdisciplinar y 
colaborativo entre todas las personas que forman el club, 
que se perciba un buen clima de trabajo y tranquilidad en 
el entorno deportivo y que se gestionen adecuadamente 
los recursos económicos para que no se produzcan 
impagos reiterados a los jugadores/as y profesionales del 
club (Sánchez, 2019). 

En el caso de la inestabilidad en el puesto de 
entrenador, investigaciones anteriores han demostrado 
que en los últimos años existe un número mayor de 
despidos (Semmelroth, 2022), sobre todo después de la 
mitad de la temporada (Tozetto et al., 2019). Además, 
en aquellos clubes que se produjo la suspensión del 
entrenador principal del equipo, posteriormtente no 
aumentaron el rendimiento grupal (Van Ours & Van 
Tuijl, 2016). Este cambio del entrenador puede tener 
una repercusión negativa en el equipo debido al cambio 
en las metodologías, rutinas a las que están habituados 
los jugadores, etc. (Arrondel et al., 2020). También, el 
cambio del entrenador podría causar un estrés psicológico 
añadido al jugador por la necesidad de mejorar el 
rendimiento del equipo tras el cambio (Audas et al. al., 
2002). 

Diferencias entre géneros
Además de señalar diferencias entre temporadas 

exitosas y no exitosas, los resultados del presente 
trabajo también mostraron una variabilidad en las 
respuestas entre futbolistas de ambos géneros. En 
primer lugar, aun siendo la cohesión como el constructo 
reportado más influyente en las temporadas positivas, 
los jugadores consideraron más importante la cohesión 
tarea y las jugadoras la cohesión social. En este caso, 
no es la primera vez que se han evidenciado estas 
diferencias entre ambos géneros. Estos resultados 
coinciden con los observados por Eys et al. (2015) en un 
estudio cualitativo donde los entrenadores expresaron 
que las jugadoras de deportes colectivos le daban más 
importancia a la cohesión social (González-Ponce et al., 
2013).

Además, los participantes del género masculino 
percibieron que la calidad T-T de los jugadores del 
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experiencias y percepciones de los/as jugadores/as. Por 
ello, para futuras investigaciones cualitativas, contar 
con las opiniones de entrenadores con experiencia en 
equipos profesionales sería productivo para aumentar 
el conocimiento sobre los procesos e interacciones 
existentes en el fútbol. En la misma línea, se podría 
analizar las diferencias existentes entre las opiniones 
de los/as jugadores/as, con respecto a la de los propios 
entrenadores. 

Conclusiones 

Los hallazgos del presente trabajo ponen de 
manifiesto que para conseguir el rendimiento deseado 
en el contexto establecido en el presente trabajo, es 
fundamental atender a numerosas interacciones y factores 
grupales e individuales. Entre ellas, contar con un 
grupo de futbolistas cohesionados se ha percibido como 
fundamental por la mayoría de deportistas. Los resultados 
también reflejan que es importante reducir los conflictos 
intra-equipo para mejorar las interacciones entre los/as 
jugadores/as y el funcionamiento colectivo. Por lo tanto, 
aunque en estas últimas décadas se le ha otorgado una 
gran importancia al estudio de los parámetros físicos, 
se demuestra que en el más alto nivel competitivo los 
procesos grupales son determinantes para conseguir 
rendimiento a corto y largo plazo durante una temporada. 
Además, se ha destacado la importancia que posee para 
los deportistas el tener a entrenadores y cuerpos técnicos 
competentes, con una relación cercana y justa con los/as 
jugadores/as. De esta manera, se convierten en agentes 
esenciales para conseguir un aumento del rendimiento 
individual y grupal.

Otra conclusión que se extrae del presente trabajo 
hace mención a la calidad T-T de jugadores/as. Por lo 
tanto, cuando un equipo aglutina un gran número de 
jugadores/as con buenas calidades técnico-tácticas tiene 
más posibilidades de tener éxito al final de temporada. 
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Fortalezas, limitaciones del estudio, y futuras 
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propician una mejora en el rendimiento del equipo. 
Desde nuestro conocimiento, esta investigación ha sido 
una de las precursoras a la hora de utilizar entrevistas 
semi-estructurada con jugadores/as profesionales de 
fútbol para identificar los factores determinantes para 
conseguir éxito en este deporte. De esta manera, los 
resultados que se han extraído del estudio cobran valor 
para aquellos profesionales que trabajan en entornos de 
élite dentro del fútbol. Por lo tanto, aunque previamente 
se hayan analizado algunas de estas variables de manera 
específica, el presente estudio ofrece una síntesis 
general, englobando aquellos constructos que están más 
relacionados con un aumento del rendimiento en el fútbol 
profesional. Otra de las fortalezas que presenta esta 
investigación, engloba al interés existente entre el público 
actual sobre la oportunidad que brinda la diversidad 
del género y el carácter humanizado que presenta esta 
investigación (Fullagar, 2017). De esta manera, se ponen 
en conocimiento las diferencias existentes entre ambos 
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