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Resumen 

El estudio consiste en analizar la influencia de la actividad física, en aspectos psicológicos 

como la autoestima, la depresión y la ansiedad en escolares deportistas. La investigación es 

de corte trasversal exploratorio descriptiva, en 50 deportistas entre los 12 y 16 años de edad 

del Liceo Nacional. Se administraron escalas de Ansiedad Competitiva (CSAI-2), Depresión 

de Zung, Autoestima de Rosemberg e Inventario de Actividad Física Habitual para 

Adolescentes (IAFHA). Los resultados mostraron que los niveles de autoestima de las 

deportistas son bajos, presentan episodios de depresión con cierta frecuencia, ya que a pesar 

de que las deportistas practican algún tipo de deporte, parece no ser suficiente para mitigar 

los episodios de tristeza.  Es posible concluir, que existe una evidente relación entre la 



Ciencias Aplicadas al Deporte 
http://revistas.ut.edu.co/index.php/edufisica  
       Vol. 12 N. º 26 pp. 100 - 117 octubre 2020 

ISSN: 2027- 453 X 
 Periodicidad Semestral 

 
 

101 
 

ansiedad, la depresión y en una menor medida la autoestima con los niveles de práctica de 

actividad física, Se hace necesario implementar estrategias de acompañamiento. 

Palabras Clave:  Atletas, Depresión, Ansiedad, Autoestima, actividad física. 

 

ABSTRAC 

the study was to analyze the influence of sports practice, in psychological aspects such as 

self-esteem, depression and anxiety, in high-school students athletes. The research is non-

experimental descriptive cross-cutting exploratory, in 50 athletes between 12 and 16 years of 

age of Liceo Nacional. of the Competitive Anxiety Inventory (CSAI-2), Depression Scale of 

Zung, the Rosemberg Self-Esteem, and the Inventory of Habitual Physical Activity for 

Adolescents (IAFHA). were administered. the levels of self-esteem of the athletes are low, 

they present episodes of depression with certain frequency, because although the students 

practice some type of sport, it does not seem to be enough to mitigate the episodes of sadness. 

It is possible to conclude that there is an evident relationship between anxiety, depression 

and, to a lesser extent, self-esteem with levels of physical activity-sports practice. It is 

necessary to implement psychological accompaniment strategies to mitigate this type of 

symptoms risk. 

Key words: Athletes, depression, anxiety, Self-Concept, physical activity 

 

INTRODUCCIÓN  

Diferentes estudios revelan que la práctica regular de actividad física AF produce beneficios 

físicos y psicológicos en sus practicantes, aunque la dificultad para desarrollar estudios 

experimentales de causa-efecto hace que los efectos del ejercicio sobre la salud física estén 

mejor establecidos que sobre el bienestar psicológico (Guallar-Castillón, Santa-Olalla, 

Peralta, Banegas, López & Rodríguez Artalejo, 2004; Jiménez, Martínez, Miró & Sánchez, 

2008). Sin embargo, existen investigaciones que avala la práctica de AF como factor de 

protección ante numerosos problemas médicos como cardiopatía isquémica, hipertensión 

arterial, accidentes cerebrovasculares y osteoporosis o problemas psicológicos como 

ansiedad (Akandere & Tekin, 2005; depresión (Biddle & Mutrie, 1991; Weyerer & Kupfer, 

1994; Garcés de los Fayos, Alcántara & Ureña, 2002), o demencia (Varo-Cenarruzabeitia & 

Martínez, 2006). Por otro lado, el ejercicio físico contribuye a aumentar el bienestar 
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psicológico, mejorando el estado de ánimo general (McLafferty, Wetzstein & Hunter, 2004), 

el autoconcepto y la autoestima (Di Lorenzo et al., 1999).  

 

Algunas investigaciones han encontrado efectos significativos de la práctica de AF sobre el 

BS (Netz, Wu, Becker & Tenenbaum, 2005), y específicamente sobre la ansiedad 

(Petruzzello, Landers, Hatfield, Kubitz, & Salazar, 1991). 

 

Tanto la ansiedad como la depresión son de los factores que más contribuyen a la percepción 

negativa de la calidad de vida. La depresión puede ser considerada como uno de los 

problemas de salud mental más común (Dowd, 2004) y que, además, se da con mayor 

frecuencia en las mujeres que en los hombres (Kessler, McGonagle, Swatz, Blazer & Nelson, 

1993; Lehtinen & Joukamaa, 1994). La ansiedad parece afectar de modo directo a la salud 

mental en determinadas etapas de la vida, como la adolescencia (Axelsson & Ejlertsson, 

2002; Bagley & allick, 2001), y los niveles altos parecen predecir problemas emocionales 

que acompañan a ciertas patologías y se asocian a menudo con otros rasgos patógenos, 

sugiriendo un patrón conocido como “afectividad negativa” (Sánchez, Aparicio & Dresch, 

2006) 

  

Rodin y Plante (1989) en su investigación sobre los mecanismos fisiológicos relacionados 

con la AF y sus efectos, observaron, entre otros, beneficios sobre la adaptación al estrés, 

mejora del estado de ánimo y mejoras psicológicas provocadas por la liberación de 

endorfinas. 

 

Se pueden mencionar beneficios en el área cognitiva, se observa que el ejercicio puede 

mejorar las funciones cognitivas. Beneficios principalmente de la función ejecutiva y de la 

velocidad del procesamiento de información (Fox, 1996). Otra investigación demostró que 

realizar AF disminuye el riesgo de padecer determinados tipos de demencia, ya que previene 

el deterioro cognitivo a causa de la vejez (Lindsay, Laurin, Verreault, Hébert, Helliwell & 
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Hill, 2002). Se ha encontrado una correlación negativa entre los niveles de AF y la 

prevalencia de trastornos depresivos (Fox, 1999) y de ansiedad, (Strawbridge, Deleger, 

Roberts & Kaplan, 2002). 

 

Así, todo indica que existe una correlación entre la práctica de ejercicio físico y ansiedad y 

depresión. Igualmente, algunas variables sociodemográficas parecen influir en los niveles de 

ansiedad y depresión.  

En la revisión bibliográfica se pudo evidenciar que la mayoría de estudios se han realizado 

con poblaciones de otros entornos sociales, culturales y económicos, con lo que resulta muy 

importante realizar estudios en nuestro contexto que nos permitan ratificar o no, y en qué 

sentido estas relaciones se presentan. Además, dado que la población femenina es más 

propensa a sufrir este tipo de trastornos, el análisis de este tipo de poblaciones resulta de 

capital importancia. 

El presente estudio pretende analizar la influencia que se establecen entre la práctica 

deportiva con algunas variables psicológicas (ansiedad, depresión y autoestima) en 

deportistas de una institución educativa y observar cómo influye el tipo de AF que realizan, 

la intensidad, la frecuencia y la satisfacción en dichas variables 

METODOLOGÍA 

El presente estudio es de tipo transeccional o transversal, teniendo en cuenta lo establecido 

por (Hernández Sampieri 2014). de tipo descriptiva teniendo en cuenta que: “tiene como 

objetivo indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una 

población”. La población la integran estudiantes de la Institución Educativa Liceo Nacional 

de Ibagué, es un plantel femenino, representativas de la ciudad; carácter público femenina 

con más de 3 mil estudiantes en las dos jornadas, educación básica primaria, básica 

secundaria, y educación media.  Para la investigación se tomaron las estudiantes entre el 
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grado séptimo a decimo, de las cuales 115 entrenan algún deporte ya sea en un Club de la 

Institución Educativa o en alguna de las Ligas deportivas. 

La muestra se tomó por medio del muestreo no probabilístico por conveniencia, Creswell 

(1994), ya que las adolescentes comparten características similares, en este caso el deporte, 

la edad, el grado al que pertenecen y la Institución Educativa a la que asisten. La muestra la 

integran 50 niñas entre los grados séptimo a decimo, de la jornada mañana, que realizan 

entrenamiento. 

Para la presente investigación se tomaron los siguientes criterios de inclusión: 

• Practican deporte en la institución. 

• Practican deporte en clubes o ligas diferentes al de la institución 

• Pertenecen a la jornada de la mañana 

• Están entre los grados séptimo a decimo. 

• Están debidamente matriculados en la institución  

 

Instrumentos 

Para recoger la información se utilizaron las siguientes pruebas: La Escala Autoaplicada de 

Depresión de Zung (Self-Rating Depression Scale, SDS), desarrollada por Zung en 1965, 

cuantifica los síntomas depresivos en poblaciones normales y clínicas, tanto en la práctica 

profesional como en la investigativa y derivada en cierto modo de la escala de depresión de 

Hamilton que da mayor peso al componente somático-conductual del trastorno depresivo. 

Está compuesta de 20 ítems, Se utiliza la puntuación normalizada, con los siguientes puntos 

de corte: 

• No depresión (de 20 a 40 puntos) 

• Depresión leve (41-47 puntos) 

• Depresión moderada (48-55 puntos) 

• Depresión grave (> 55 puntos) 

 

Inventario de Ansiedad Competitiva-2 Revisado (CSAI-2R); versión española de Andrade, 

Lois y Arce (2007) de Revised Competitive State Anxiety Inventory-2 (CSAI-2R) de Cox, 
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Martensy Russell (2003). Tiene 3 subescalas: ansiedad cognitiva, ansiedad somática y 

autoconfianza.  

La escala utilizada para este instrumentó es: 

• Ansiedad baja:  5 a  12 

• Ansiedad media: entre 13 y 20 

• Ansiedad alta: entre 21 y 28. 

 

Escala de Autoestima de Rosemberg 

Es un cuestionario para explorar la autoestima personal entendida como los sentimientos de 

valía personal y de respeto a sí mismo. La escala consta de 10 ítems, frases de las que cinco 

están enunciadas de forma positiva y cinco de forma negativa para controlar el efecto de la 

aprobación, el beneplácito o la conformidad.  

La escala de interpretación según Rosemberg es: 

• Autoestima elevada: de 30 a 40 

• Autoestima media: de 26 a 29 

• Autoestima baja: menor a 25 

 

Inventario de AF Habitual para Adolescentes (IAFHA), utilizada en diversos trabajos de 

investigación (Gálvez, 2004; Yuste, 2005; López Villalba, 2007; Meseguer, 2008; Valverde, 

2008). Este inventario ofrece una aproximación al grado de AF habitual que realizan los 

deportistas durante su vida cotidiana distinguiendo tres momentos fundamentales: 1. Práctica 

de actividad físico-deportiva voluntaria. 2. práctica físico-deportiva en el contexto escolar. 3. 

Práctica físico-deportiva en el tiempo de ocio. 

 Procedimiento 

La presente investigación se genera de acuerdo a los lineamientos éticos establecidos por la 

Resolución 008430 de octubre 4 de 1993, que establece las normas científicas, técnicas y 

administrativas para la investigación en salud, tazados por el Consejo de Organizaciones 

Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS 1993). 
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A los participantes (adolescentes de género femenino), se les brindo información sobre el 

estudio, sus objetivos y el procedimiento del estudio. A su vez se les solicitó la firma del 

consentimiento informado para su participación. Se informó a los participantes que los 

resultados de la investigación se manejarían confidencialmente y la información 

proporcionada por ellos, serán utilizados únicamente en el marco del desarrollo de la 

investigación. Los participantes no recibieron ningún tipo de remuneración económica y 

podrían retirarse del estudio cuando lo estimaran conveniente.  

 

La presente investigación se clasifica como una investigación con riesgo mínimo, de acuerdo 

con lo estipulado en el artículo 11 del capítulo 1 de la resolución 008430 de 1993, por ser un 

estudio en donde se emplea el registro de datos a través de procedimientos comunes y que 

para este caso consistió en la aplicación de instrumentos a los participantes. 

 

Prueba piloto 

Para la validación de los instrumentos se realizó: 1) una prueba piloto en 17 deportistas, 2) 

se aplicaron: IAFHA, Escala de Depresión de Zung, Escala de Autoestima de Rosemberg, e 

Inventario de Ansiedad Competitiva. 

La confiabilidad de las pruebas se exploró mediante la determinación del coeficiente alfa de 

Cronbach, mediante el paquete estadístico SPSS 22. Interpretándose como buena 

confiabilidad a valores > 0,6 para investigación. Por lo tanto, la aplicación reiterada del 

CSAI-2R a muestras con características similares a la del presente estudio, arrojó resultados 

semejantes a los obtenidos en la investigación realizada. 

 

Para evaluar la aplicabilidad de los cuestionarios, por muestreo intencional, se aplicaron los 

cuestionarios a través de una persona externa a la institución previamente capacitada, en una 

muestra representativa de usuarios externos escolares, estimada con error muestral del 10% 

captado en el horario de 08:00 a 16:00 horas. 
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Analizados los resultados, se encontró que la única pregunta que ocasiono algún tipo de 

incomodidad y requirió una explicación más profunda, fue la sexta pregunta del instrumento 

de la escala de depresión de Zung, que dice “Mantengo mi deseo, interés sexual y/o disfruto 

de las relaciones sexuales”. Teniendo en cuenta esto, al momento de aplicar posteriormente 

los instrumentos, de antemano se aclaró este punto. 

 

Una vez se tiene la prueba piloto, se carga la información al SPSS y se realizó la prueba de 

fiabilidad con al alfa de Cronbach, procesos estadísticos, que determina el coeficiente de 

fiabilidad de donde todos se encontraron por encima de 0,8 siendo lo mínimo para ser 

aceptado 0,7; con esto se abre paso para aplicar los instrumentos a toda la muestra. 

 

RESULTADOS 

Los datos fueron analizados mediante el programa SPSS 22, por una parte, se realizó un 

análisis descriptivo de los cuestionarios para el total de la muestra. También se realizó un 

análisis de fiabilidad (coeficiente de alfa de Cronbach) para ver el nivel de consistencia 

interna con los datos obtenidos en los cuestionarios. Luego se realizó un análisis de 

conglomerados, o de clústeres, es una técnica estadística multivariante que busca asociar 

elementos tratando de lograr la máxima homogeneidad en cada grupo y la mayor diferencia 

entre los grupos (Achtert, 2007, pág. 7). 

Estadísticos descriptivos. 

A continuación, se muestran las características de la muestra objeto de estudio, respecto a los 

niveles de ansiedad somática, cognitiva y autoconfianza. Tabla 1. 

Tabla 1. Ansiedad por las sub-escalas 

Sub-Escala Definición Ítems 
Puntuació

n Minina 

Puntuació

n Máxima 

Ansiedad 

somática 

Síntomas que son producidos en el cuerpo 

automáticamente cuando se enfrenta a las exigencias 

propias de la competencia. 

1, 4, 

6,9, 12, 

15 y 17 

5 28 
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Ansiedad 

cognitiva 

Expectativas negativas que tienen la persona sobre su 

rendimiento, la incapacidad para concentrarse y las 

continuas interrupciones de la concentración 

2, 5, 8, 

11 y 14 
5 

 

20 

Autoconfia

nza 

nivel de confianza que la persona tiene sobre sus propios 

recursos para conseguir sus objetivos 

3, 7, 10, 

13 y 16 
5 20 

Resultados de las diferentes pruebas 

 

En la tabla 2 se indica los niveles de ansiedad  en  cada  una  de  las  subes calas:  en  la  

Ansiedad  Cognitiva  se  evidencia  que  el  mayor  porcentaje  se encuentra  el  nivel  alto 

con  un  48,9% ,  que corresponde  a  24  participantes, seguido  de  un  42,8%  en  los  niveles  

Medio correspondiente  a  21 participantes por cada  nivel,  después  un  8,1%  con  un  nivel  

bajo  que corresponde a 4 participantes. En la Ansiedad Somática se evidencia que el mayor 

porcentaje de los participantes se encuentran en el nivel Medio, con un 53,0% que 

corresponde a26 participantes; después con un 24,4% se encuentra el nivel alto 

correspondiente a 12 participantes; seguido de un 22,4% en el nivel bajo correspondiente a 

11participante. Para los niveles de Autoconfianza, los niveles Medio (55,1%) y Alto (42,8) 

son los que comprenden la mayor cantidad de participantes que corresponde a 24 y 21 

participantes en cada nivel, seguido de un 2,04% en el nivel bajo correspondiente a 1 

personas. 

Tabla. 2. Niveles de ansiedad somática, cognitiva y autoconfianza 

Niveles Intervalo A. Somática Intervalo A Cognitiva autoconfianza 

  N %  N % N % 

Baja 5 -12 11 22,4 5 - 9 4 8,1 1 2.04 

Media 13 -20 26 53,0 10 - 14 21 42,8 27 55.1 

Alta 21 -28 12 24,4 15 - 20 24 48.9 21 42.8 

 

Luego se efectuó una estadística descriptiva de las variables indicando los niveles de ansiedad   

competitiva (somática, cognitiva, y autoconfianza) depresión y autoconfianza en los 

deportistas, se presenta la Tabla 3  

Tabla 3. Niveles de ansiedad competitiva. 
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De los 49 participantes, en relación a la edad presentan una M=13,5 DE= 1,19) en la ansiedad 

competitiva, los datos indican que las alumnas del liceo Nacional de la muestra 

experimentaron ligeramente más ansiedad somática (M = 16,73; DE = 4,53) que ansiedad 

cognitiva (M = 14,65; DE = 3,78) Sin embargo, el valor de la dimensión de Autoconfianza 

(M = 14,18; DE = 2,64) resultó ser menos elevado que los valores de las otras dos 

dimensiones.  

 

Del total de la muestra (n=49), 28 sujetos practican deportes individuales y 21 deporte de 

conjunto. De estos 16 pertenecen al club de la institución y 33 no lo están es decir que 

practican en otros clubes de la ciudad. La distribución sobre edad y deporte no reviste 

diferencia cono se puede aprecia en la (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Distribución de la condición según edad, Deporte y club 

 

 

 

 

 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 

estándar 

Edad Estudiante 49 11 15 13,51 1,192 

Ansiedad Somática 49 10 26 16,73 4,536 

Confianza 49 8 20 14,18 2,643 

Ansiedad Cognitiva 49 5 20 14,65 3,783 

Depresión 49 12 31 22,86 4,067 

Autoconfianza 49 34 67 45,78 6,094 

N válido (por lista) 49     

Edad 
Recuento 

Deporte Club  

 Individual Conjunto Si % No % Total 

11 2 1 1 2 100 % 0 0 100 % 

12 7 4 3 4 57,1 % 3 42,8% 99,9 % 

13 13 8 5 5 38,4 % 8 61.5 % 99,9 % 

14 12 5 7 3 25 % 9 75 % 100 % 

15 14 9 5 2 14,2 % 12 85,7 % 100 % 

16 1 1  0 0 1 100% 100% 
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Tabla 

5 Días 

a la 

semana de práctica físico- deportiva según la edad 
 

La mayoría de las deportistas escolares practicantes de un deporte eligen como opción 

principal entre 5 o más días (61,22%), 4 días (16,32%) y 3 días (14,28 %) de entrenamiento, 

siendo las mujeres entre 13, 14 y 15 años quienes arrojan porcentajes más altos de días de 

entrenamiento (tabla 5). La media de práctica está por encima de 3 días para la mayoría de 

las edades. 

 

 

Discusión De Los Resultados 

La práctica deportiva es uno de los elementos más importantes a tener en cuenta en los hábitos 

de vida de las deportistas. Sin embargo, el deporte no es el hecho exclusivo, es preciso hacer 

una consideración global de todas las actividades que las deportistas escolares realizan a lo 

largo del día. A través del instrumento de medida (IAFHA), se logró información de los 

niveles de AF habitual de los escolares, sin circunscribirnos únicamente a la práctica 

deportiva, sino a la actividad desarrollada durante el período escolar y la actividad de tiempo 

libre.  

Las pruebas psicométricas realizadas confirman que el IAFHA como un instrumento 

aceptable para la medición del nivel de AF habitual, el análisis factorial realizado revela la 

consistencia interna. 

  Edad Total Total 

Días Recuento 11 12 13 14 15 16   

1-2 
% de días por  

semana 
 

2 

66.6% 

1 

33.3% 
   

3 

99.9 % 
6.12 % 

3 
% de días por  

semana 

1 

14.2 
 

2 

28.5 

2 

28.5 

2 

28.5 
 

7 

100 % 
14.2 % 

4 
% de días por  

semana 
 

1 

12.5 
 

3 

37.5 

4 

50 
 

8 

100 % 
16.3 % 

5 o 

mas 

% de días por  

semana 

1 

3.3 

4 

13.3 

9 

30 

7 

23.3 

8 

26.6 

1 

3.33 

30 

99.9 % 
61.2% 
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En función a los resultados obtenidos, se observa que las deportistas de la Institución 

Educativa Liceo nacional experimentaron mayores niveles de ansiedad cognitiva que 

somática. Se encontró además que los niveles de la autoconfianza presentaron un nivel medio 

en relación a las otras dos dimensiones. Los resultados alcanzados en esta investigación 

brindan soporte a lo hallado por diversos autores, los cuales coinciden con la misma tendencia 

de comportamiento (Arbinaga & Caracuel, 2005; Ballesteros & Vallejos, 2013; Cervelló,; 

Pinto y Vásquez, 2013; Pozo, 2007). Por su parte, Ahmad, Yusof & Aziz (2013), hallaron en 

una muestra de 52 atletas (segmentados entre deportes individuales y colectivos) datos 

equivalentes a los anteriores. 

 

Cabe señalar que los resultados hallados en la dimensión de autoconfianza, en la presente 

investigación, tiene como explicación las características propias del nadador, en donde se 

hace hincapié en el aspecto mental del entrenamiento (Draeger, 1974; citado en Casado & 

Villamón 2009). En esta línea Arenas (2016) e Ishikawa y Draeger (1999) ponen de 

manifiesto que los principales beneficios del entrenamiento del deportista se centrarían en 

aumentar la confianza, reducir la ansiedad, mejorar el auto concepto; así como también 

trabajar en la motivación de las deportistas. Esto guarda relación con lo mencionado por Pozo 

(2007) que manifiesta que en presencia de la autoconfianza los niveles de ansiedad tienden a 

reducirse. Del mismo modo, Larumbe, Pérez-Llantada, y López de la Valle (2009) agregan 

en un trabajo con maratonistas que los niveles altos de autoconfianza contribuyen a reducir 

los niveles de ansiedad. Igualmente, añaden que la variable autoconfianza guarda una 

relación directa con la motivación previa a la competencia. 

 

Continuando con la Autoconfianza, se halló que esta presenta una relación inversa con la 

ansiedad lo cual significa que a medida que las deportistas sientan mayor confianza en sí 

mismo y en sus habilidades, serán capaces de enfrentar la situación, resolviendo de manera 

adecuada la misma y por lo tanto mostrando una actitud positiva. Una de las razones para 
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entender este resultado pueda deberse a que la autoconfianza tiene mucha relación con el 

óptimo rendimiento deportivo, tal como lo manifiestan Hernández et. al. (2008). 

 

Esta investigación tiene diferencias con respecto a la investigación de Campillo, Zafra y 

Redondo (2008), quienes, con un grupo de mujeres de edades muy cercanas, encontró niveles 

más alto de autoestima. 

Aunque algunos trabajos realizados en la población general o en poblaciones clínicas (Singh, 

Clements y Fiatarone, 1997), permiten concluir que la AF tiene un efecto antidepresivo, sería 

muy interesante realizar trabajos de investigación experimental, e incluso longitudinal, para 

poder observar los efectos en diferentes grupos de edad, de género y otros criterios 

sociodemográficos relevantes.  

 

Por otro lado, y aunque las diferencias de este estudio no son significativas, se han encontrado 

puntuaciones más altas en los niveles de depresión en las chicas que practican AF, respecto 

a las que no lo hacen, en contraposición con otros estudios (Lawlor y Hopker, 2001; 

Poudeuigne y O´Connor, 2006). Es posible que, en estas edades, entre 16 y 19 años, el hacer 

o no AF no esté tan relacionado con los niveles de ansiedad y depresión como ocurre en otras 

edades. 

 

CONCLUSIONES 

 A partir de los resultados del análisis de conglomerados, es posible concluir que los 

niveles de autoestima de las estudiantes de la Institución Educativa Liceo Nacional 

de Ibagué son bajos, únicamente cierto grupo de estudiantes, que no representa más 

del 20% de la población analizada, manifiesta estar convencidas de sus buenas 

cualidades y consideran que pueden hacer las cosas tan bien como las demás 

personas, es decir, tienen una alta autoestima.  
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 La población estudiantil presentó síntomas de depresión con cierta frecuencia, es 

característica propia de toda la muestra el sentimiento de inutilidad o de culpa en 

ciertos momentos, esto resulta preocupante, ya que a pesar de que los estudiantes 

practican algún tipo de deporte, ya sea en conjunto o individual, parece no ser 

suficiente para mitigar los episodios de tristeza.  

 

 Es posible concluir que los niveles de ansiedad que presentan las deportistas son altos, 

esto es atribuible especialmente a la forma en como los demás estudiantes perciben 

los resultados obtenidos por las deportistas y el temor generalizado a perder.  

 

 En general los niveles de práctica de actividades físicas por parte de los estudiantes 

fueron alto, ya sea de forma individual o en conjunto. Finalmente es posible concluir, 

que existe una evidente relación entre la ansiedad, la depresión y en una menor 

medida la autoestima con los niveles de práctica de AF, y se constituyen en factores 

preponderantes en el desempeño de las deportistas y su forma de relacionarse con los 

demás. 
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