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RESUMEN EJECUTIVO 

Las artes marciales mixtas constituyen una disciplina en la que se llevan a cabo enfrentamientos 
de combate cuerpo a cuerpo, presentándose situaciones potencialmente estresantes para el 
deportista antes de competir. Este estudio buscó describir el nivel de control de estrés 
precompetitivo en luchadores de artes marciales mixtas de Pichincha, estimar el nivel de control 
de estrés previo a una competencia, clasificar los niveles de control de estrés precompetitivo de 
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atletas que se desempeñan en artes marciales mixtas, realizando un estudio cuantitativo, 
descriptivo, no experimental y transversal, mediante la aplicación del Cuestionario de 
Características Psicológicas relacionadas con el Rendimiento Deportivo. Los atletas presentaron 
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dos ocupaciones. Asimismo, se dedujo que la edad no es un factor que incide en el control del 
estrés. En conclusión, los participantes presentaron distintos niveles del control de estrés previo 
a una competencia, observándose que sólo un 20% de los participantes presentaron un alto 
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ABSTRACT 

 

 

Mixed martial arts is a discipline in which hand-to-hand combat confrontations are carried out, 

presenting potentially stressful situations for the athlete before competing. This study sought to 

describe the level of precompetitive stress control in mixed martial arts fighters from Pichincha, 

to estimate the level of stress control prior to a competition, to classify the levels of 

precompetitive stress control according to the type of occupation and to compare the levels of 

precompetitive stress control according to the age of the athletes. A non-probabilistic sampling 

was carried out selecting athletes who perform in mixed martial arts, performing a quantitative, 

descriptive, non-experimental and cross-sectional study, through the application of the 

Psychological Characteristics Questionnaire related to Sports Performance. The athletes 

presented different levels of stress control, being the medium level the highest tendency. 

Likewise, it was evidenced that athletes who are totally dedicated to sports, that is, who do not 

perform any other activity, presented a high stress control compared to those who divide their 

time in two occupations. Likewise, it was deduced that age is not a factor affecting stress control. 

In conclusion, the participants presented different levels of stress control prior to a competition, 

showing that only 20% of the participants presented high stress control, which indicates that 

they are those who are better prepared to face potentially stressful situations.  
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RESUMEN ABSTRACT 

Las artes marciales mixtas 
constituyen una disciplina en la que 
se llevan a cabo enfrentamientos de 
combate cuerpo a cuerpo, 
presentándose situaciones 
potencialmente estresantes para el 
deportista antes de competir. Este 
estudio buscó describir el nivel de 
control de estrés precompetitivo en 
luchadores de artes marciales mixtas 
de Pichincha, estimar el nivel de 
control de estrés previo a una 
competencia, clasificar los niveles 
de control de estrés precompetitivo 
de acuerdo al tipo de ocupación y 
comparar los niveles de control de 
estrés precompetitivo de acuerdo a 
las edades de los deportistas. Se 
realizó un muestreo no 
probabilístico seleccionando atletas 
que se desempeñan en artes 
marciales mixtas, realizando un 
estudio cuantitativo, descriptivo, no 
experimental y transversal, mediante 
la aplicación del Cuestionario de 
Características Psicológicas 
relacionadas con el Rendimiento 
Deportivo. Los atletas presentaron 
diversos niveles de control de estrés 
siendo el nivel medio, la mayor 
tendencia. De igual manera, se 
evidenció que los atletas que se 
dedican totalmente al deporte, es 
decir, que no realizan otra actividad, 
presentaron un alto control de 
estrés comparados con los que 
dividen su tiempo en dos 
ocupaciones. Asimismo, se dedujo 

Mixed martial arts is a discipline in 
which hand-to-hand combat 
confrontations are carried out, 
presenting potentially stressful 
situations for the athlete before 
competing. This study sought to 
describe the level of precompetitive 
stress control in mixed martial arts 
fighters from Pichincha, to estimate 
the level of stress control prior to a 
competition, to classify the levels of 
precompetitive stress control 
according to the type of occupation 
and to compare the levels of 
precompetitive stress control 
according to the age of the athletes. 
A non-probabilistic sampling was 
carried out selecting athletes who 
perform in mixed martial arts, 
performing a quantitative, 
descriptive, non-experimental and 
cross-sectional study, through the 
application of the Psychological 
Characteristics Questionnaire 
related to Sports Performance. The 
athletes presented different levels of 
stress control, being the medium 
level the highest tendency. Likewise, 
it was evidenced that athletes who 
are totally dedicated to sports, that 
is, who do not perform any other 
activity, presented a high stress 
control compared to those who 
divide their time in two 
occupations. Likewise, it was 
deduced that age is not a factor 
affecting stress control. In 
conclusion, the participants 
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que la edad no es un factor que 
incide en el control del estrés. En 
conclusión, los participantes 
presentaron distintos niveles del 
control de estrés previo a una 
competencia, observándose que 
sólo un 20% de los participantes 
presentaron un alto control de 
estrés, los cual indica que son los 
que están mejor preparados para 
hacer frente ante situaciones 
potencialmente estresantes.  
 

presented different levels of stress 
control prior to a competition, 
showing that only 20% of the 
participants presented high stress 
control, which indicates that they 
are those who are better prepared to 
face potentially stressful situations.  
 
 

Palabras Clave: Competencia, 
Deporte, Desempeño, Estrés, 
Ocupación.  
 

Keywords: Competition, Sport, 
Performance, Stress, Occupation. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Dado a la trascendencia y relevancia que 

genera el deporte ya sea esta en cualquier 

disciplina, los atletas se ven sometidos a 

intensas emociones que inciden en su 

rendimiento, mismas que, si no son 

correctamente tratadas, puede ocasionar un 

declive en su desempeño deportivo (Garcia, 

2015). Se habla del estrés como una 

sucesión, que da inicio en la persona cuando 

se topa con una situación, la cual demanda 

una acción. Esta puede llegar a ser una tarea, 

una oportunidad o cualquier actividad que 

requiera de un ajuste o participación por 

parte del individuo (Espinoza et al., 2018).  

“En el deporte de competición y en el 

rendimiento deportivo intervienen variables 

psicológicas que tienen una notable 

importancia, como son la motivación, 

atención, estrés, ansiedad, autoconfianza, 

estados de ánimo, autocontrol y 

autorregulación, cohesión, habilidades 

interpersonales o ajuste emocional” 

(Gómez-López et al., 2013, p.58). 

En repetidas ocasiones se ha visualizado que 

varios atletas poseen un alto desempeño en 

los entrenamientos, pero al momento de la 

competencia fracasan al estar bajo presión 

(Loachamin, 2015). 

El surgimiento de estados estresantes 

debido a las disputas deportivas suele 

generar cambios en el manejo psicológico, 

como inhibir su concentración, disminuir su 

atención focal, acrecentar del estado de 

ansiedad y desde la perspectiva somática se 

presenta tensión a nivel muscular (Márquez, 

2004). 

El estrés puede precipitarse a través de 

estímulos receptados como una amenaza, 

generando alteraciones en la forma de 

responder a nivel psicológico, fisiológico y 

conductual (Cabrera y Elvira, 2004). 

Se han descrito a partir de los estudios 

científicos en el área deportiva, una cantidad 

de situaciones relacionadas con las causas 

del estrés en los deportes de competición. 

Entre éstas causas, se encuentran los estilos 

de vida complicados, el hecho de mantener 

un esfuerzo elevado de manera continua, y 

ser evaluados de manera constante en los 

niveles personal, familiar, deportivo y social 

(Barbosa y Urrea 2018). Asimismo, se ha 

explicado que las competiciones deportivas 

altamente demandantes fuerzan al 

deportista a aumentar su rendimiento 

generándose así preocupaciones, 

decepciones, irritabilidad, sensación de 

fracaso, así como dolencias y cansancio 

extremo, afectándose la capacidad de toma 

de decisiones en el desarrollo de las 

contiendas deportivas (Loachamin,2015)  

Existen consecuencias a causa del estrés 

tales como desistir o alejarse del deporte 

(Gould y Petlichkoff, 1988), inhibición del 

sueño, inhibición del apetito (Skubic, 1955), 

placeres y actividades recreativas reducidas  

o repercusiones físicas negativas (Scanlan y 

Lewthwaite, 1984). 

La presencia de estímulos adversos que 

generan estrés, influye negativamente en el 

sujeto, a nivel social y personal además de 

atacar su vulnerabilidad intelectual, física y 

psicosocial (Romero, 2015).  

En el contexto deportivo, al estrés se lo 

precisa como una inclinación psicológica 
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que se genera cuando el atleta sufre un 

desbalance importante sobre las exigencias 

que soporta y la facultad que tiene para 

cumplir las mismas. Al no poder soportar 

dichas exigencias o situaciones estresantes 

que llegasen a presentarse, estas se 

convierten en incapacitantes 

proporcionando consecuencias importantes 

en el desempeño y salud del deportista 

(Kent, 2003). 

También se dice que el estrés puede ser 

favorable, ya que dispone al cuerpo para 

generar una actitud positiva de motivación, 

atención, entusiasmo, al enfrentar las 

competencias deportivas (Ferreira et al., 

2002).  

Se hace énfasis en la relevancia de saber 

controlar el estrés, para que no llegue a 

interferir en el balance emocional y mental 

del atleta y que así, no obstruya en la 

inmediatez del alcance de los resultados 

deseados (González, 2011).      

Cuando el deportista posee un correcto 

control de estrés, el cual no inhibe su 

rendimiento o perjudica en él, este se lo 

puede llegar a catalogar como positivo 

debido a que genera en el cuerpo una 

actividad explosiva, contribuyendo en 

sostener la focalización en la atención, la 

motivación ocasionada en el deportista y un 

mayor rendimiento (Brandao et al., 2006). 

Al canalizar los deportistas de forma óptima 

el estrés y llevar una fuerza psicológica 

positiva, contribuirá en el progreso de 

manera favorable en su desempeño 

deportivo (González et al., 2015).  

El estrés se lo ha definido como una 

conexión peculiar entre la persona y su 

entorno, que es constante mente valorado 

por la misma persona, situaciones las cuales 

considera peligrosas o amenazantes, que 

sobrepasan sus recursos para afrontarlas y 

ponen en riesgo su bienestar (Lazarus y 

Folkman, 1984). 

Al momento de realizar una valoración del 

estrés, se tienen que tomar en cuenta 

distintas situaciones potencialmente 

generadoras de la misma, las cuales pueden 

ser problemas extradeportivos, 

características de la competencia deportiva, 

el estilo de vida de los deportistas y las 

características del entrenamiento deportivo. 

Las variables personales que se pueden 

llegar a presentar podrían influir y afectar a 

los recursos propios del deportista para 

hacerles frente (Gimeno y Buceta, 2010). 

La búsqueda de técnicas de los atletas para 

hacer frente a experiencias negativas, con el 

fin de ser menos susceptibles a los 

resultados de acontecimientos estresantes 

ha generado que los especialistas 

profundicen en alternativas moderadoras 

que favorezcan el desenvolvimiento de 

contestaciones positivas a situaciones de 

estrés e infortunio, afianzando las facultades 

de enfrentar las mismas (Secades et al., 

2014). 

También se han llegado a presenciar 

diversos factores estresores derivados de la 

competencia deportiva, la cual se caracteriza 

cuando se presenta un agotamiento 

emocional, una actitud no apropiada e 

impersonal hacia las personas de su entrono 

deportivo, se cataloga estas variables como 

burnout, lo cual deriva en un declive en el 

desempeño deportivo (López, 2017). 
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Puede ser que el estrés no se presente dado 

al deporte que se practica, sino que éste se 

llegue a dar debido a la estructura social que 

se forma a través del deporte competitivo 

(Cockley, 1992).  

Debido a que las artes marciales mixtas son 
un deporte en el cual se usan varias técnicas 
de combate cuerpo a cuerpo (Hill, 2008), el 
desgaste “a nivel físico y estrés mental que 
supone una competición, requiere de un 
manejo positivo de los niveles de tensión 
emocional permitiendo procesar la 
información de combate de manera eficaz” 
(Korobeynikov et al., 2013, p. 221).  

Cualquier deporte, sin importar su 

disciplina, requiere un alto estado de 

preparación mental y física, en donde las 

emociones que se pueden presentar deben 

estar bajo control para que las mismas no 

interfieran en el desempeño del deportista y 

en su salud mental (Jiménez et al., 2012). Es 

por ello, que el presente estudio aportará de 

manera significativa al área de la Psicología 

Clínica, brindando una descripción del 

estado actual de la salud mental de los 

deportistas de alto rendimiento de 

Pichincha, Ecuador. Asimismo, aportará a la 

investigación en el área de la Psicología 

Deportiva, tomando en cuenta que existen 

pocas iniciativas formales de investigación 

en esta área en el país, lo cual se evidencia en 

el Estado del Arte del presente estudio. 

De igual manera, esta investigación busca 

constituirse en un aporte transdisciplinario 

dirigido tanto a entrenadores deportivos, 

como a atletas, médicos y psicólogos, en 

relación con la importancia del control del 

estrés y su incidencia en las competencias 

deportivas. 

En este sentido, se plantearon las siguientes 

preguntas de investigación: ¿Cuál es el nivel 

de control de estrés previo a una 

competencia en luchadores de artes 

marciales mixtas de Pichincha?; ¿Cuáles son 

los niveles de control de estrés antes de una 

competencia?; ¿Cómo se clasifican los 

niveles de estrés precompetitivo de acuerdo 

al tipo de ocupación?; y, ¿Existe variación en 

los niveles de control de estrés 

precompetitivo de acuerdo a las edades de 

los deportistas? 

En función de dar respuesta a estas 

preguntas de investigación, se propuso el 

siguiente objetivo general: Describir el nivel 

de control de estrés precompetitivo en 

luchadores de artes marciales mixtas de 

Pichincha. Como objetivos específicos, se 

plantearon los siguientes: 1. Estimar el nivel 

de control de estrés antes de una 

competencia en luchadores de artes 

marciales mixtas de Pichincha; 2.; y, 3. 

Comparar los niveles de control de estrés 

pre competitivo de acuerdo a las edades de 

los deportistas en luchadores de artes 

marciales mixtas de Pichincha. 

2. MARCO METODOLÓGICO. 

La presente investigación fue de tipo 

cuantitativo, con un diseño no experimental, 

dado que no se manipularon las condiciones 

en las que se estudió la variable; de alcance 

descriptivo y de corte transversal, puesto 

que los datos fueron tomados en una única 

ocasión. 

En los estudios descriptivos, los datos 

obtenidos se pueden reconocer, y es posible 

señalar la relevancia de los problemas que se 

entienden, en el contexto de la muestra de 

estudio. De igual manera, se la emplea con 

el fin de realizar un estudio en cual el 
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objetivo es comprobar hipótesis 

anteriormente planteadas, a nivel 

descriptivo (Rojas, 2013).  

En lo que corresponde a los estudios 

cuantitativos, éstos buscan ser objetivos, las 

variables que se van a medir y/u observar, 

no deben ser influenciadas, interferidas o 

alteradas por el investigador. Bajo ninguna 

circunstancia, el investigador deberá 

mantener una postura totalmente parcial en 

relación a las variables, con la finalidad de 

que sus preferencias o incluso creencias no 

tengan incidencia en los resultados o en el 

transcurso de la investigación (Unrau et al., 

2005).  

En el estudio cuantitativo, se busca 

establecer el enlace entre variables  

estableciendo el objetivo de los resultados 

buscados, mediante la deducción en 

determinada población a realizar la 

investigación (Fernández, 2002). 

Se define a la investigación cuantitativa, 

como una recopilación de información que 

tiene la finalidad de demostrar los objetivos 

planteados a través de fundamentos de 

estudios estadísticos y cálculos numéricos, 

para así asentar tipos de proceder y justificar 

teorías (Hernández et al., 2010). 

El estudio cuantitativo debe ser desarrollado 

mediante una creación lineal, que involucra 

la claridad de la asociación entre los 

componentes que forman el problema, el 

cual debe estar determinado y conocerse 

con precisión donde comienza. De igual 

manera, se tiene que distinguir el tipo 

influencia entre los componentes existentes 

(Hurtado y Toro, 1998). 

En el desarrollo de esta investigación, como 

método de recolección de datos se empleó 

un cuestionario, con el fin de recolectar 

información relacionada con la variable de 

estudio. El  cuestionario hizo posible  

recabar  los datos necesarios con la finalidad 

de esclarecer la importancia del hecho 

abordado y coadyuvar a su descripción 

(Martínez, 2002). 

Como único instrumento, se empleó el 

Cuestionario de Características Psicológicas 

relacionadas con el Rendimiento Deportivo 

[CPRD], que permitió valorar al deportista 

en situaciones posiblemente estresantes. El 

cuestionario  CPRD, cuenta con una 

conformación  de 55 ítems, que están 

delimitados en cinco escalas las cuales son; 

motivación, cohesión de equipo, influencia 

de la evaluación del rendimiento, habilidad 

mental y control de estrés (Gimeno at al., 

1999). 

El CPRD posee características o 

propiedades psicométricas que le otorgan 

fiabilidad y  a su vez  validez, la cual se ha 

demostrado, en la compilación  de diversos 

estudios (Gimeno y Buceta, 2010).  

El CPRD  ha sido validado para su empleo 

y se ha demostrado su utilidad en atletas o 

deportistas de 13 años de edad en adelante 

(Gimeno y Pérez-Llantada, 2010).  

La consistencia interna del CPRD, señala un 

coeficiente alfa de Cronbach de .85 de todo 

el instrumento, lo cual  demuestra su 

confiabilidad y fiabilidad para emplearlo en 

distitnos grupos de atletas (Gimeno y Pérez-

Llantada, 2010). 

En cuanto a su interpretación, cabe señalar 

que las puntaciones altas en las distintas 
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escalas indican que los deportistas posee un 

alto grado de motivación, habilidad mental y 

cohesión de equipo, además poseer de los 

recursos psicológicos para controlar el estrés 

y hacer frente del impacto de una evaluación 

negativa sobre su rendimiento (Rocha et al., 

2018). 

El tiempo empleado para la aplicación del 

cuestionario seleccionado no excedió los 15 

minutos. 

La presente investigación se desarrolló en la 

provincia de Pichincha, con participantes de 

dos instituciones deportivas. El Gimnasio 

MMA “El Valle Team” de Entrenamiento 

Funcional y Artes Marciales Mixtas, el cual 

está enfocado en la preparación de atletas de 

alto rendimiento, educación en valores y 

asesoría técnica. También se llevó a cabo en 

la Concentración Deportiva de Pichincha, 

una organización con valores y principios 

humanistas que permiten coordinar el 

esfuerzo técnico-científico de todos sus 

integrantes, en procura de conseguir 

eficiencia y eficacia en función de la 

excelencia deportiva. La muestra tomada en 

cuenta para este estudio pertenecientes son 

los atletas que se despeñan en la disciplina 

deportiva de tae kwon do, de igual manera 

en la investigación participaron atletas de la 

disciplina deportiva Jiu-jitsu de Pichincha. 

En la investigación se realizó un muestreo 

intencional no probabilístico, empleando los 

siguientes criterios inclusión: ser mayor de 

edad, que el atleta estuviese previo a 

participar en una competencia en el 

contexto de las artes marciales (cualquiera 

que fuese ésta), con una semana previa al 

momento de la competición, de sexo 

indistinto y que brindase su consentimiento 

para participar en el estudio. Los criterios de 

exclusión fueron que atleta estuviese bajo un 

tratamiento psicológico, que hubiese 

presentado una lesión física en el último 

mes, ser menor de edad y declinar participar 

en el estudio. 

A todos los participantes que formaron 

parte de la muestra de estudio, se les 

informó sobre el objetivo del mismo y se les 

pidió su consentimiento, en el cual se les 

indicó que se evaluaría el control del estrés 

previo a una competencia. Al ser su 

participación libre y voluntaria podían 

retirarse de la misma en cualquier momento. 

La evaluación no comprometió ningún 

riesgo físico o psicológico. Los principios 

éticos tomados en cuenta fueron, resguardar 

la identidad de los participantes la cual fue 

llevada de forma anónima, y proteger los 

resultados obtenidos (Lolas y Quezada, 

2003), mismos que fueron utilizados 

únicamente con fines académicos. 

La muestra del estudio constó de 40 

personas, 9 de sexo femenino y 31 personas 

de sexo masculino, arrojando una media en 

años de edad de 23,8.  

Para poder realizar esta investigación, se 

solicitó un permiso dirigido a los 

responsables de los distintos 

establecimientos deportivos, informando 

sobre el alcance de la investigación y dando 

a conocer el instrumento a utilizar. El CPRD 

se aplicó unos días antes de sus respectivas 

competencias. 

Para el análisis de los datos se utilizaron 

estadísticos descriptivos que permitieron 

analizar la media, la moda y la mediana, así 

como la desviación estándar relacionada con 

la muestra estudiada. Asimismo, se utilizó 
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una tabla de frecuencias para la presentación 

de los resultados. 

 

3. RESULTADOS. 

En cuanto a las variables sociodemográficas 

estudiadas, la variable “sexo” obtuvo una 

media de ,78. Esto implicó que el 78% de los 

participantes de la muestra pertenecen al 

sexo masculino. La mediana para esta 

variable fue de 1, la moda de 1 y la 

desviación estándar de ,423.  

En relación a la variable “edad”, se obtuvo 

una media de 23,83, una mediana de 22 y 

una moda de 18, lo cual implica que los 

participantes de la muestra fueron en su 

mayoría adultos jóvenes. La desviación 

estándar fue de 6,425.   

En relación con la variable 

sociodemográfica “ocupación”, se obtuvo 

una media de 2,65, con una mediana de 3 y 

una moda de 4. Esto significa que la mayoría 

de los participantes son estudiantes, sin 

embargo, existe un porcentaje significativo 

de participantes que son empleados y otros 

que se dedican al deporte en su totalidad. En 

esta variable, la desviación estándar fue de 

1,189. 

Finalmente, para la variable central de 

estudio, se obtuvo una media de 49,83, 

correspondiente a un nivel medio de control 

de estrés, una mediana de 49 y una moda de 

56, lo que se relaciona igualmente con un 

nivel medio de control de estrés. La 

desviación estándar fue de 13,445, lo que 

implica que hubo participantes con un alto 

nivel de control de estrés, pero también, 

participantes con niveles bajo y riesgoso de 

control de estrés (ver Tabla #1). 
Tabla #1 

Estadísticos  
Sexo Edad Control 

de estrés           
Ocupación  

N 40 40 40 40 
Media ,78 23,83 49,83 2,65 
Mediana 1,00 22,00 49,00 3,00 
Moda 
Desviación 
estándar  

1 
,423 

18 
6,425 

56 
13,445 

4 
1,189 

  

En relación con la variable control de estrés, 

se obtuvo una frecuencia mayor en el nivel 

medio, con 23 participantes, equivalente a 

un porcentaje de 57,5. Asimismo, se obtuvo 

un 20% de participantes, equivalente a ocho 

personas, con un nivel alto de control de 

estrés y un 20% de participantes, con un 

nivel bajo de control de estrés. En cuanto al 

nivel riesgoso, únicamente un participante, 

equivalente al 2,5% de la muestra, lo 

presentó. La tabla de frecuencias indica los 

niveles 1, para riesgoso; 2 para bajo; 3 para 

medio; y 4, para el nivel alto (Ver Tabla #2). 

Es así como se dio respuesta al objetivo 

general del presente estudio, 

correspondiente a describir el nivel de 

control de estrés precompetitivo en 

luchadores de artes marciales mixtas de 

Pichincha. 

Tabla #2 
Frecuencias  

Frecue
ncias  

% % 
Valido           

% Acumulado  

1 1 2,5 2,5 2,5 
2 8 20 20 22,5 
3 23 57,5 57,5 80 
4 
Total   

8 
40 

20 
100 

20 
100 

100 
 

 

Mediante los resultados obtenidos de la 

aplicación de la herramienta CPRD, en la 

escala control de estrés de acuerdo al primer 

objetivo planteado. 
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Con la finalidad de estimar el nivel de 

control de estrés antes de una competencia 

en luchadores de artes marciales mixtas de 

Pichincha, se realizó la tabla de frecuencias 

explicada anteriormente, donde un 

porcentaje elevado de participantes se ubicó 

en el nivel medio de control de estrés. Los 

resultados se presentan gráficamente a 

continuación (Ver Gráfico #1). 

Gráfico #1 

Nivel de control de estrés precompetitivo 

Fuente: Daniel Robles 

 

Se puede determinar que el 58% de los de 

los deportistas que participaron en el 

estudio controlan medianamente el estrés 

antes de una competencia; mientras tanto, 

un 20% de los deportistas, manejan un alto 

control de estrés previo a una competencia. 

De igual manera un 20% de los deportistas 

pertenecientes a este estudio presentan un 

bajo control de estrés previo a una 

competencia, y para finalizar el 2% 

presenta un riesgoso control de estrés 

previo a una competencia.  

Estos resultados indican que un 20% de los 

deportistas que participaron en la presente 

investigación, poseen un umbral alto de 

control de estrés, es decir, que ante 

situaciones altamente estresantes manejan 

acertadamente las demandas y la tensión del 

entrenamiento y de la competición, 

manteniéndose enfocados en la actividad. A 

continuación, el 58 % de los deportistas 

presentan un mediano o regular control de 

estrés, lo cual señala que su proceder ante 

situaciones potencialmente estresantes no es 

el más idóneo, pero tampoco se ven 

totalmente afectados por las mismas. Estas 

personas pueden llegar a tener dudas o 

sentirse nerviosos sobre su desempeño. 

Posteriormente, se obtuvo un 20% de 

deportistas con un bajo nivel en el control 

del estrés, lo que indica que, ante situaciones 

potencialmente estresantes, no suelen tomar 

las mejores decisiones, tienden a bloquearse, 

se muestran más preocupados de lo normal, 

y presentan menor capacidad para 

concentrarse en los entrenamientos y 

competencias. Finalmente, se presenta un 

2% con un riesgoso nivel de control de 

estrés, lo que implica que, ante situaciones 

potencialmente estresante, suelen 

presentarse extremadamente nerviosos, 

tienden a tener una gran confusión, 

aparecen pensamientos negativos, efectos 

fisiológicos negativos, y no logran 

concentrarse en los entrenamientos y 

competencias.    

Para poder esclarecer el objetivo 

relacionado con clasificar los niveles de 

control de estrés pre competitivo de acuerdo 

al tipo de ocupación en luchadores de artes 

marciales mixtas de Pichincha; se realizó un 

análisis a partir de la distribución y 

otorgamiento de valores numéricos a la 

20%

58%

20%

2%

Nivel de estrés 

Alto control de estrés

Mediano control de estrés

Bajo control de estrés

Riesgoso y escaso control de estrés
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ocupación de los participantes, 

dividiéndoles en cuatro categorías, las cuales 

fueron “comerciante”, “estudiante”, 

“empleado” y “deportista”, denotando esta 

última categoría que la persona dedica todo 

su tiempo al ejercicio del deporte. Dicha 

distribución se observa en el siguiente 

gráfico (Ver Gráfico #2). 

Gráfico #2 

Ocupación de los deportistas 

Fuente: Daniel Robles 

 
La muestra de estudio sobre la ocupación 

de los deportistas se distribuye en 9 

comerciantes, 14 estudiantes, 7 empleados 

y 10 que se dedican totalmente al deporte y 

que no realizan otra actividad 

Al realizar el análisis de la ocupación frente 

a los niveles de estrés se obtuvo que los 

deportistas que se dedican a dos actividades, 

en este caso, dividen su tiempo entre ser 

deportistas de artes marciales y a la vez 

comerciantes presentaron niveles medio y 

bajo de control de estrés como se puede 

observar a continuación (Ver Gráfico #3). 

Gráfico #.3 

Ocupación y control de estrés en comerciantes 

Fuente: Daniel Robles 

 
Como se puede observar en el gráfico 

anterior, 2 personas del grupo de 

comerciantes poseen un bajo control del 

estrés. Las personas que presentan un alto 

control de estrés en este grupo, fue 

únicamente una. Por otra parte, en un 

riesgoso y bajo control de estrés, se ubicaron 

tres personas.  Fue así como se pudo 

observar que un porcentaje significativo de 

personas que distribuyen su tiempo entre las 

artes marciales y otra actividad, en este caso, 

el comercio, presentaron dificultades en sus 

niveles de control de estrés. 

Por otra parte, en cuanto a los deportistas 

que dividen su tiempo entre el deporte de 

artes marciales y el estudio, de acuerdo con 

los datos arrojados, tres de ellos presentan 

un bajo control de estrés, solo uno se ubica 

en el nivel alto de control de estrés; y, 

finalmente, diez de ellos en el nivel medio de 

control de estrés. Cabe destacar que en este 

grupo no se presentaron casos de riesgo de 

control de estrés (Ver Gráfico #4). 

9
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Gráfico #4 

Ocupación y control de estrés en estudiantes  

Fuente: Daniel Robles 

 

 

En cuanto a los deportistas que dividen su 

tiempo entre ser deportistas de artes 

marciales y empleados bajo relación de 

dependencia, se observó que, de los 7 

deportistas de este grupo, dos de ellos 

presentan un bajo control de estrés, y cinco 

personas se ubica en un nivel medio de 

control de estrés. No se presentaron 

personas que se ubicaran en un nivel alto de 

control de estrés, ni tampoco casos de 

riesgoso y escaso control de estrés (Ver 

Gráfico #5). 

 

 

 

 

 

Gráfica #5 

Ocupación y control de estrés en empleados 

Fuente: Daniel Robles 

 
 

Por su parte, los deportistas que se dedican 

totalmente a las artes marciales, es decir, que 

no realizan otra actividad a la vez, 

presentaron en cuanto a los niveles de 

control de estrés, de diez personas, una de 

ellas se ubica en un bajo nivel de control de 

estrés, tres personas con un nivel medio de 

control de estrés; y, por último, seis 

personas, con un alto control de estrés, no 

visualizándose casos de riesgoso de control 

de estrés. Este último grupo fue el que 

mayor porcentaje de alto control de estrés 

presentó (Ver Gráfico #6). 
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Gráfica #6 

Ocupación y control de estrés en quienes se dedican 

100% al deporte  

Fuente: Daniel Robles 

 

Para poder esclarecer el objetivo 

relacionado con comparar los niveles de 

control de estrés pre competitivo de acuerdo 

a las edades de los deportistas en luchadores 

de artes marciales mixtas de Pichincha, se 

realizó el siguiente análisis dividiendo las 

edades de los participantes en relación con 

el nivel de estrés que presentaron (Ver 

Gráfico #7). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica #7 

Años de edad frente al control de estrés 

Fuente: Daniel Robles 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en este gráfico, en 

el control de estrés se presentó una 

dispersión en los datos en relación con las 

edades, con una tendencia a un nivel medio 

de control del estrés, lo cual también se 

observó en los estadísticos descriptivos. Es 

destacable el hecho de que se conformó una 

muestra no unificada de edades, lo cual 

podría explicar la dispersión de los datos. En 

este sentido, en respuesta al objetivo 

planteado, se puede deducir que la edad no 

se presentó como un factor determinante 

para controlar el estrés en la muestra de 

estudio.  

No obstante, con la finalidad de sustentar 

este dato, se realizó una correlación de 

Pearson entre los valores de las variables 
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control de estrés y edad, arrojando un 

puntaje no significativo, correspondiente a 

0,48, con una significancia bilateral de ,769, 

lo que corroboró que, en la muestra 

estudiada, no se presentaron variaciones en 

el control de estrés de acuerdo a la edad (Ver 

Tabla #3). 

Tabla #3 
Edad y Control de Estrés   

Frecuencias  Control de 
Estrés 

Edad Correlación 
de Pearson. 

0,012 

 
Sig. (Bilateral) 0,941  

N 40 
 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. 

Es importante conocer los distintos niveles 

de control de estrés que poseen los 

deportistas. En la presente investigación se 

indagaron los niveles alto, medio, bajo y 

riesgoso, de los cuales un 58% de los 

participantes del estudio presentaron un 

nivel medio de control de estrés; un 20% de 

ellos, un alto control de estrés; otro 20%, un 

bajo control de estrés; y, únicamente un 2% 

un riesgoso control de estrés. Gonzáles 

(2011) menciona que en las competencias se 

producen una variedad de estresores que se 

presentan constantemente, por lo cual 

señala lo relevante que es poder controlar el 

estrés, evitando que interfiera en  la armonía 

emocional y mental del deportista, pudiendo 

obtener los resultados deseados en una 

competencia. 

El hecho de que la mayor parte de la 

población participante en este estudio 

presente un control medio del estrés, puede 

estar relacionada con falta de información 

relacionada con el manejo emocional de 

situaciones potencialmente estresantes en 

entrenadores y deportistas. En la población 

que presenta un nivel alto en el control del 

estrés, sería importante no descuidarlos y 

mantenerlos para que ese el alto control de 

estrés que poseen perdure en el tiempo, con 

los deportistas que poseen un nivel bajo y 

riesgoso control de estrés se debe trabajar de 

forma directa para revertir la situación con 

respecta al control del estrés con la intención 

de que suban su nivel en el control del 

mismo y aún más en el nivel riesgoso y 

escaso control del estrés para que esta 

situación no sobrepase a otra índole en 

cualquier aspecto de su diario vivir, ya que al 

colocarse en este nivel llega a ser un caso 

potencial mente de riesgo.     

Al momento de estimar el nivel de control 

de estrés antes de una competencia en 

luchadores de artes marciales mixtas de 

Pichincha se determinó que el 80% de la 

muestra total de los deportistas, no manejan 

un control del estrés eficiente. Tomando en 

cuenta lo dicho por Gonzáles et al., (2017) 

sobre el saber controlar de forma idónea y 

positiva el estrés antes de una competencia 

y en el transcurso de la carrera deportiva, es 

posible relacionar el control del estrés con el 

desempeño y el rendimiento deportivo.  

En este sentido, es llamativo que el 58% de 

los participantes de esta investigación 

presentaron un nivel medio de control de 

estrés, lo cual quiere decir que a pesar de que 

hacen frente a situaciones potencialmente 

estresantes, la forma en la que conllevan y 

controlan el estrés no es efectivo, por lo que 

resulta necesario aumentar sus habilidades 

para controlar el estrés, sin que se vea 

comprometido su desempeño deportivo.  

Un 20% de los participantes, presentó 

vulnerabilidad ante situaciones 
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potencialmente estresantes, por lo cual el 

desempeño deseado en una competencia se 

ve comprometido por la falta de habilidades 

para controlar el estrés. Asimismo, un 2% de 

los participantes se ve seriamente expuesto, 

con un nivel riesgoso, por no poder 

controlar el estrés, lo cual se asocia a una 

falta de habilidades para hacer frente a 

situaciones altamente estresantes, pudiendo 

tener ello distintas consecuencias 

deportivas. Finalmente, un 20% obtuvo un 

puntaje asociado a un alto control del estrés, 

lo que se relaciona con un desempeño 

deportivo no comprometido por factores o 

situaciones estresantes. 

Tomando en cuenta lo dicho por Morillas et 

al., (2004), la constancia, esfuerzo y 

dedicación de quienes dividen su tiempo 

entre el deporte y otra profesión, exige un 

esfuerzo extra en cualquiera de las dos 

ocupaciones, lo cual ocasiona que una de 

estas actividades se vea comprometida en la 

mayoría de los casos, dado que los 

deportistas no pueden estar a la par de 

aquellos que únicamente se dedican al 

deporte de alto rendimiento. Este 

planteamiento da sentido a los resultados 

hallados en este estudio, en relación a 

clasificar los niveles de control de estrés pre 

competitivo de acuerdo al tipo de ocupación 

en luchadores de artes marciales mixtas de 

Pichincha, donde los deportistas que se 

dedican en su totalidad al deporte y no 

realizan otra actividad, son quienes más 

poseen un umbral alto de control de estrés, 

en comparación con los estudiantes, los 

empleados bajo relación dependencia y los 

comerciantes,  quienes poseen un control de 

estrés variado con tendencia a un control 

medio y bajo del estrés.  

En los hallazgos del objetivo relacionado 

con comparar los niveles de control de 

estrés precompetitivo de acuerdo a las 

edades de los deportistas en luchadores de 

artes marciales mixtas de Pichincha, se 

encontró que la edad no es un factor 

determinante en los niveles en que una 

persona puede controlar el estrés. Esto se 

relaciona con la afirmación de Naranjo 

(2004), en función de que el estrés no 

corresponde únicamente a un factor, sea 

este la edad, el ambiente o su sexo, sino que 

es, más bien, una conexión activa entre la 

persona y su entorno. Distintas 

eventualidades del diario vivir proporcionan 

particularidades y circunstancias 

responsables de generar estrés ocasionando 

un desequilibrio en el ser (Gruen y Longis, 

1986), estas situaciones estresantes se 

pueden presentar a cualquier edad, y las 

habilidades que el sujeto posea le permitirán 

hacer frente a las mismas y sobreponerse. 

El realizar una valoración de los niveles del 

control del estrés en deportistas previo a una 

competencia permite identificar posibles 

situaciones de riesgo relacionado con su 

desempeño, por ello se recomienda 

proponer y desarrollar investigaciones 

futuras desde la perspectiva psicológica que 

indaguen en la salud mental de los 

deportistas de alto rendimiento en Ecuador 

y en América Latina. 

En el presente estudio se presentó como 

limitación la dificultad de contar con un 

número representativo de la población 

estudiada, dado que, no existe un amplio 

número de personas en Pichincha que 

realice artes marciales mixtas. Asimismo, el 

acceso a los establecimientos deportivos es 
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limitado debido a las medidas tomadas en 

relación con la pandemia por COVID-19. 

Como se ha mencionado anteriormente, al 

no poseer un equilibrio mental y emocional 

y al no inhibir o controlar las situaciones 

potencialmente estresantes, no se obtendrá 

el desempeño deseado en la competencia. 

Dotar a los deportistas y entrenadores de las 

estrategias y herramientas para hacer frente 

a situaciones potencialmente estresantes, en 

la actualidad es de suma importancia, con el 

fin de que los atletas cuenten con apoyo 

psicológico y que trabajen conjuntamente 

para contrarrestar las circunstancias 

negativas en el contexto en el que se 

presentan, a causa de la competencia misma, 

para así lograr que su salud mental y su 

desempeño deportivo no se vean afectados. 
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ANEXOS. 

 

Instrumento empleado en la investigación Cuestionario de CARACTERÍSTICAS 

PSICOLÓGICAS relacionadas con el RENDIMIENTO DEPORTIVO C.P.R.D 

 

 

 

 

 



 

 20  
 

 

 


		2022-02-14T13:31:31-0500
	GILDA MARIANELA MORENO PROANO


		2022-02-14T18:10:08-0500
	VERONICA ELIZABETH LABRE TARCO


		2022-02-18T11:28:56-0500
	GABRIELA LORENA ABRIL LUCERO




