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Resumen 

El presente estudio tuvo como propósito examinar las relaciones entre an-
siedad precompetitiva, con el instrumento CSAI-2, el clima deportivo, con el 
SCQ, y su efecto en el rendimiento deportivo, a través de la medición longi-
tudinal, en tres campeonatos de la Asociación Colombiana de Universidades 
(Ascún). La muestra estuvo conformada por un grupo de taekwondistas uni-
versitario de Bogotá. Los resultados arrojaron que la ansiedad precompeti-
tiva y el clima deportivo predicen el rendimiento, pero solo se encontraron 
correlaciones significativas entre ansiedad precompetitiva y rendimiento en 
la segunda medición realizada. Además, este artículo pretende promover 
futuras investigaciones relacionadas con las artes marciales y las interven-
ciones con las variables psicológicas estudiadas. 
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clima motivacional.
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Relationship between precompetitive  
anxiety and athletic environment and their effect  

on the performance of a university taekwondo  
group of Bogota

Abstract

This article examined the relationships between pre-competitive anxiety 
with the CSAI-2 instrument, athletic climate with the SCQ, and its effect on 
athletic performance through the longitudinal measurement on three ASCUN 
championships; the sample consisted of a university taekwondo group of 
Bogotá. The results showed that pre-competitive anxiety and sports climate 
predict performance, but only significant correlations were found between 
pre-competitive anxiety and performance in the second measurement made. 
Furthermore, this article aims to promote further investigations into the 
martial arts, and interventions with the psychological variables studied.

Keywords: Sports psychology, taekwondo, precompetitive anxiety and mo-
tivational climate.
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Introducción 

En la vida, se presentan situaciones que pueden causar ansiedad. Según 
Chamberlain y Hale (2007), esta ansiedad se puede producir de dos for-
mas: como ansiedad rasgo, que es la predisposición personal que tendrá el 
deportista o individuo para reaccionar ante situaciones percibidas como 
amenazas, y la ansiedad estado, que es aquella que trae consigo una reac-
ción transitoria ante un estímulo intimidante o peligroso para la persona. 
Además, los autores confirman que estos dos factores están asociados con 
la aparición de la ansiedad previa a las competencias. 

En una revisión acerca de ansiedad y rendimiento, Cervelló, Santos-
Rosa y Ruano (2002) afirman que en los deportistas se acentúa más la reac-
ción situacional antes de dar inicio a una competencia, y va acompañada de 
cambios fisiológicos emocionales y desórdenes en procesos como la concen-
tración, la focalización de atención, la autoconfianza y la motivación, entre 
otros; alteraciones que a su vez se pueden ver reflejadas en los resultados 
y en el rendimiento deportivo. Este rendimiento tiene como finalidad la 
obtención de los mejores resultados deportivos con el máximo esfuerzo, es 
decir, cuando el deportista trata de superar sus propios límites (Romero y 
García, 2008). Es así como no es conveniente que el deportista se vea perju-
dicado por variables psicológicas ante la competencia.

Una muestra de lo anterior es un estudio de Guillén, Sánchez y Már-
quez (2003), en el cual explican cómo jugadoras de baloncesto experimen-
taron ansiedad situacional; en este caso, los niveles de estrés y exigencia y 
los posibles resultados fueron evaluados mediante la aplicación del STAI, 
con lo que se demostró que la ansiedad estaba presente en los entrenamien-
tos, pero principalmente en las competencias. En conexión con lo anterior, 
según Cervelló, Santos-Rosa y Ruano (2002), en varias investigaciones se 
ha comprobado que gran parte de los fracasos en las competencias se expli-
ca por problemas debidos al manejo de la ansiedad, y que entre más cerca 
esté la competencia, los niveles de ansiedad que el deportista experimenta 
se incrementan.

Otro factor relacionado con el rendimiento es el clima deportivo, aquel 
creado por el entrenador y que puede determinar el grado de satisfacción de 
las necesidades psicológicas básicas de los deportistas (motivación, autono-
mía, competencia y relaciones), que tienen una gran utilidad en el entorno 
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social y deportivo del individuo (Sánchez, et al., 2010). De este modo, en 
la revisión de la literatura, se evidencia que una de las cuestiones que más 
preocupa a entrenadores, profesores y psicólogos deportivos es el modo en 
que la motivación de los jóvenes puede incidir en la competición deportiva 
(Cecchini, et al., 2004).

También, es importante aclarar que el tipo de deporte influye en el grado 
de ansiedad, puesto que las exigencias psicológicas varían. Ahora, sobre todo 
en deportes de contacto o individuales, los practicantes son juzgados perso-
nalmente, lo que genera una ansiedad cognitiva más alta (Pozo, 2007). En su 
estudio sobre ansiedad en judocas, Hernández, Olmedilla y Ortega (2008) 
confirman que los deportes de contacto conllevan mayores niveles de ansie-
dad que otro tipo de deportes; es el caso del taekwondo dadas sus caracte-
rísticas compartidas de contacto físico y combate individual (Gómez, 2004). 

Sin embargo, los estudios psicológicos en deportes individuales como 
las artes marciales son muy escasos. Por lo tanto, el objetivo principal de 
esta investigación se enmarca en identificar la posible relación entre la an-
siedad precompetitiva y el clima deportivo, y su efecto en el rendimiento de 
un grupo de taekwondistas universitario. 

Este objetivo surge a raíz de la revisión teórica en la psicología del 
deporte. Sobre este tema se encontraron varias investigaciones enfocadas 
a deportes de equipo e individuales, en las que se relacionan la ansiedad 
precompetitiva con el rendimiento deportivo o el clima deportivo con el 
rendimiento, sin involucrar las tres variables conjuntamente. Un ejemplo 
de esto serían investigaciones como la de García, Lluch, y Prados (2011), 
en la que evalúan la ansiedad estado y la autoconfianza precompetitiva en 
el rendimiento de una población de gimnastas, o el artículo de Sánchez, 
Sánchez y Amado (2009), en el cual concluyen la influencia del clima moti-
vacional creado por el entrenador en el compromiso deportivo en jugadores 
de baloncesto. 

En general, no se han tenido en cuenta las artes marciales que se han 
conformado como deporte, entre ellas el taekwondo; tampoco el estudio 
con deportistas universitarios que involucre la relación de las variables de 
ansiedad precompetitiva, clima deportivo y rendimiento. 

Debido a esto, se manifiesta la necesidad de hacer la presente investiga-
ción, pues además de contribuir a la psicología del deporte con la inclusión 
del estudio de deportes que se han olvidado –en este caso el taekwondo–, 



Relación entre la ansiedad precompetitiva, el clima deportivo y su efecto  
sobre el rendimiento de un grupo de taekwondistas universitario de Bogotá

Vol. 4, N.o 1, enero-junio de 2014, pp. 63-88

67

también aborda metodológicamente –mediante una medición longitudinal− 
una relación de tres variables que no se había concebido, por lo cual cons-
tituye un estudio que no se ha formulado antes

En un marco conceptual, cabe aclarar que el trabajo de investigación es 
desarrollado desde la lógica de la psicología del deporte y el entrenamiento 
psicológico. Este último, según Díaz (2010), es entendido como la actividad 
que permite dotar a los jugadores de una serie de destrezas psicológicas, con 
las cuales procederán a afrontar los entrenamientos y las competiciones 
de la mejor forma posible, dependiendo del tipo de deporte y la población 
con que se trabaje.

Los tipos de deporte, según Hernández (2005), son: los de combate, 
los atléticos, los gimnásticos, los de balón, los deportes en la naturaleza 
y los deportes mecánicos. Los deportes de combate, como el taekwondo, 
incluyen el contacto físico, en el cual el cuerpo del otro constituye una refe-
rencia de ataque delimitada.

Aparte de catalogarse como deporte de lucha cuerpo a cuerpo, la po-
blación estudiada es universitaria, por lo cual como deportistas en compe-
tición, tienen participación en torneos gracias a la formación de los juegos 
universitarios desde 1950, y hoy en día son apoyados por la Ascún, Col-
deportes y Coduc; por lo tanto, el deportista universitario complementa la 
formación en la educación superior con su bienestar físico y mental (Romero 
y García, 2008). 

Para seguir mostrando las características de la población, es importan-
te describir qué es el taekwondo. Según Gómez (2004), esta disciplina tuvo 
sus inicios como un arte marcial, pero actualmente es considerado como 
deporte, dado que posee características propias de actividad competitiva, 
delimitaciones, comparación de pruebas y demostraciones físicas, que han 
hecho que alcance la esfera olímpica.

Según Lee y Ricke (2005), el taekwondo tiene como propósito marcar 
la mayor cantidad de puntos superiores al oponente; el valor es de tres pun-
tos si la marca se da en la cara o en la cabeza, de dos puntos si se presenta 
por medio de giros corporales y de uno si es al peto. Las faltas cometidas 
pueden restar puntos al competidor, según sea el caso: correr, salirse del 
área delimitada para el combate, caerse intencionalmente, pegar puños a la 
cara, empujar y agarrar.

El combate consiste en tres asaltos, con una duración de dos minutos 
cada uno y un intermedio de descanso de un minuto entre cada asalto. Las 
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protecciones que llevan los competidores son: un casco, protector bucal, 
coderas, un peto que recubre el torso, canilleras y protector genital (WTF, 
2011). La peana de competencia es un cuadrado azul de dieciséis metros de 
área, rodeado por un borde de un metro de área de color rojo. Alrededor de 
la peana se encuentran cuatro jueces ubicados en cada esquina, un árbitro 
que acompaña el combate y el entrenador que está al borde lateral de la 
peana para retroalimentar el combate en cada descanso (Gómez, 2004).

Así, el taekwondo se ha catalogado dentro de la especificidad de movi-
mientos, entrenamientos y tipos de competición que demandan a los depor-
tistas ciertas variables psicológicas que se supone que deben obtener a lo 
largo de su paso por las competencias. En este orden de ideas, es de saberse 
que la psicología del deporte trabaja bastantes variables en los competidores 
dependiendo del tipo de deporte y de las exigencias psicológicas a las que 
estén sujetos (Platonov, 2001). 

Estas variables, según Weinberg y Gould (2010), pueden ser compren-
didas desde el grupo o el equipo (como la dinámica, la cohesión, el liderazgo, 
la comunicación, el clima, etc.), hasta un nivel individual (como la autocon-
fianza, la ansiedad, la motivación, la concentración, las metas-objetivos, 
etc.). Así mismo, con un buen manejo y obtención de habilidades psicoló-
gicas, dichas variables pueden producir un buen rendimiento en el depor-
tista. Adicionalmente, como señala Cox (2007), se encuentra la fatiga, el 
conocido burnout (desgaste emocional y físico), las conductas adictivas (al 
deporte o a las sustancias psicoactivas) y las lesiones deportivas. En el caso 
de este estudio, se tendrán en cuenta las tres siguientes: ansiedad precompe-
titiva, clima deportivo y rendimiento. 

Teniendo en cuenta lo mencionado, se procederá a especificar las va-
riables elegidas desde la psicología del deporte y el taekwondo, partiendo 
de la premisa de que el deporte de competición –según Gimeno, Buceta 
y Pérez-Llantada (2007)– tiene como meta primordial que los deportistas 
obtengan el rendimiento más amplio posible dentro de sus posibilidades y 
capacidades, con el objetivo de conseguir los triunfos más relevantes (una 
medalla, un récord, mantener una categoría, ganar reconocimiento interna-
cional, superar puntajes de años anteriores, entre otros), que generalmente 
se presentan en contra de su oponente. En este sentido, los autores afirman 
que toda área que implique deporte de competición tiene una intervención 
de variables psicológicas con una notable influencia.
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Por consiguiente, es relevante señalar que la ansiedad, según Weinberg 
y Gould (2010), es un “estado emocional negativo que incluye sensaciones 
de nerviosismo, preocupación y aprensión relacionadas con la activación 
del organismo, que incluye un componente físico –ansiedad somática– y 
un componente de pensamiento –ansiedad cognitiva–”. Ahora, según Spie-
lberger (1971, citado por Yago, Torregosa, Viladrich y Jaume, 2010), la 
medida de ansiedad que experimenta un individuo no depende solo del 
acontecimiento estresor, sino que también involucra el nivel de percepción 
de riesgo que tiene cada persona en dicha situación, lo cual coincide en el 
deporte, pues allí se experimentan situaciones de evaluación-comparación 
que se pueden aludir como vivencias aversivas e influir en el éxito de los 
resultados deportivos. 

Pero la ansiedad no solo tiene su inicio en el momento de enfrentarse 
a la situación estresante, en este caso la competencia, sino que también se 
puede presentar tiempo antes de esta (ansiedad precompetitiva). Por otro 
lado, Craft et al. (2003), en un estudio teórico, definen que la ansiedad de 
los deportistas se precisa también por el nivel de autoconfianza, por pensa-
mientos negativos/positivos antes de la competencia y por el miedo a llegar 
a ser juzgado, entre otros.

Con base en la literatura revisada, al principio solo existían instrumen-
tos más inclinados a medir la ansiedad de forma unidimensional, puesto que 
solo tenían en cuenta la esfera somática. Un ejemplo de estos instrumentos 
es el Sport Competition Anxiety Test (SCAT), que evalúa las diferencias indi-
viduales de la ansiedad rasgo en competición (Olmedilla et al., 2009); otra 
opción desde la psicología para medir la ansiedad es el State-Trait Anxiety 
Inventory (STAI; Spielberger, 2005, citado en Yago et al., 2010), que permite 
evidenciar la ansiedad rasgo/estado del individuo; y por último el CSAI-2, 
que evalúa dimensionalmente la ansiedad precompetitiva (Martens et al., 
1990). La prueba CSAI-2 fue validada en español con el nombre de Inven-
tario de Ansiedad Competitiva, compuesto por 27 ítems, y será utilizada en 
esta investigación porque mide conceptos como ansiedad somática, ansiedad 
cognitiva y autoconfianza. 

Es importante señalar que Cox, Martens y Russell (2003) desarrolla-
ron el CSAI-2R, que está compuesto por 17 ítems y que mide las mismas 
dimensiones con menos preguntas. En este cuestionario, se evalúan los si-
guientes factores: sensaciones y pensamientos casi siempre negativos sobre 
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los posibles futuros resultados y el rendimiento deportivo; la estimación de 
factores fisiológicos de la ansiedad como sudoración, aumento de la tasa 
cardiaca, malestar estomacal, rigidez muscular, entre otros; y el nivel de 
estabilidad y seguridad en sí mismo acerca de sus potencialidades para la 
victoria en la competición (Fernández, Río y Arce, 2007). Sin embargo, por 
efectos de acceso a este cuestionario no fue posible utilizarlo, por lo que se 
recalca el uso del CSAI-2. 

Un ejemplo de la implementación del CSAI-2 es el estudio propuesto 
por Pozo (2007), en el que se evaluaron los procesos psicológicos mencio-
nados antes en atletas y nadadores. Se observó que la ansiedad es causada 
por expectativas negativas sobre el éxito (ansiedad cognitiva) y por una 
respuesta fisiológica o somática, en la que el cuerpo produce todo tipo de 
reacciones, las cuales son explicadas por Carlson (2006) como: palpitacio-
nes, náuseas, pulso rápido, respiración rápida, pérdida de apetito, temor 
consciente de la pérdida de control, sensación de sofocación, umbral bajo 
para respuestas motoras y temblores. En este estudio, Pozo (2007) encon-
tró que los sujetos que obtienen un puesto en la competencia superior al 
que esperaban son los que presentan menor ansiedad cognitiva y somática, 
y mayor autoconfianza, variables que la autora evaluó con el CSAI-2.

rvelló et al. (2002), en su estudio sobre la predicción de la satisfacción 
según el rendimiento deportivo en jugadores de tenis, explican que la ansie-
dad también consta de una dirección, que hace que esta sea tomada por el 
deportista como un factor dinamizante o facilitador, o como un obstáculo 
para el rendimiento del deportista durante la competencia, ya que puede 
tener dificultades en la toma de decisiones rápidas en situaciones estresan-
tes. Por último, Cox (2007) afirma que en la ansiedad de estado que ocurre 
antes de una situación de competencia se pueden evidenciar factores como 
el miedo al fracaso, a una evaluación social negativa o al daño físico.

Teniendo en cuenta los factores evaluados por el CSAI-2, es importante 
precisar la autoconfianza como el valor o nivel de seguridad y creencia en 
sí mismo, en cuanto a las probabilidades de triunfo en la competición (Fer-
nández, Río y Arce, 2007). Por ejemplo, está el estudio realizado por Buceta 
et al. (2003), quienes examinaron el estado psicológico de corredores popu-
lares de maratón tiempo antes de la prueba, tomando principalmente tres 
variables que midieron por medio del CSAI-2, y obtuvieron porcentajes altos 
de correlación entre autoconfianza, experiencia y ansiedad. 
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Además de los anteriores, hay otros factores que afectarán el desem-
peño de un deportista. Es el caso del clima deportivo, que se basa en un 
modelo de motivación donde el entrenador juega un papel importante para 
que los deportistas se sientan bien y se diviertan en los entrenamientos, 
considerando cuenta la tarea por la que los entrenadores valoran y fomentan 
el esfuerzo, la progresión y las intenciones de aprender de sus alumnos (Bala-
guer et al., 2004).

Teniendo en cuenta que la base de la teoría de clima deportivo es la 
motivación, Biddle y Ntoumanis (2000) explican que esta se refiere a la dis-
posición activa y persistente hacia determinados propósitos. Por lo tanto, se 
requiere que el entrenador haga un buen uso del área deportiva, asumiendo 
los factores personales, sociales y situacionales que puedan afectarla. Adi-
cional a esto, los deportes y la motivación están íntimamente ligados con la 
sensación de satisfacción en su práctica.

Para profundizar en el tema de la motivación, se procederá a exponer 
una serie de teorías que explican el manejo que el deportista hace de ella. 
Deci y Ryan (2002), en su teoría, expresan que los motivos de participación 
se enfocan en una serie de razones por las cuales se ha ingresado al deporte, 
como estar en forma, incrementar la esfera motora y de conocimiento, inte-
grarse a un grupo, formar nuevas relaciones interpersonales, lograr triunfos 
y divertirse. Con respecto a los motivos de abandono deportivo, se han en-
contrado justificaciones tales como inconvenientes con el entrenador, falta 
de tiempo y los entrenamientos rutinarios.

Esto solo constituye un ejemplo de lo que puede ser la motivación in-
trínseca o extrínseca. La primera es identificada como el involucramiento 
en una actividad por iniciativa propia, que implica la sensación de placer y 
satisfacción a causa de la participación (Deci y Ryan 2000). La extrínseca se 
divide en tres constructos de mayor a menor autodeterminación: el primero 

es la regulación integrada, que es cuando el individuo valora una actividad 

de manera beneficiosa y positiva, generando una identificación; la segunda 

es la regulación introyectada, aquella en la que los sujetos practican una 

actividad para evitar el sentimiento de culpabilidad y ansiedad, mejorando 

aspectos como el orgullo; y la tercera es la regulación externa, como el com-
promiso de una actividad poco interesante para la persona, con el objetivo de 
obtener una recompensa o evitar un castigo (Sánchez et al., 2010).
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Por ejemplo, Kowal y Fortier (2000), en su estudio con 104 nadadores, 
usan el Cuestionario de Clima Deportivo (SCQ) para evaluar los factores 
sociales relacionados con la motivación hacia la competencia, los media-
dores de motivación y los factores extrínseco e intrínseco. Se usa el SCQ, que 
evalúa la percepción que tiene el deportista con respecto al entrenador, y las 
preguntas son apropiadas con las respuestas de soporte autónomo, lo cual 
brindará resultados sobre la motivación del deportista que pueden contri-
buir a un aprendizaje adecuado del uso de sus capacidades psicológicas en 
competencia (Celis-Merchán, 2006).

El clima motivacional también tiene concepciones de las metas de lo-
gro, considerando que la orientación de metas personales (ego y/o tarea) 
pueden ser moduladas e influidas por el entorno que percibe el sujeto, te-
niendo en consideración sus habilidades y experiencias para que pueda res-
ponder adaptativamente a las demandas del entorno y dar una respuesta 
más eficaz en los entrenamientos y las competencias (Cervelló et al., 2002).

Como es referido en el planteamiento del problema, el rendimiento es 
la variable a medir de forma dependiente, y generalmente es definida como 
una acción motriz, cuyas reglas fija la institución deportiva que permite al 
sujeto expresar sus potencialidades físicas y mentales, es decir, cualquier 
acción que optimice la relación entre las capacidades de una persona y el 
ejercicio deportivo a realizar (Hawley y Burke, 2000).

Desde la ansiedad precompetitiva, la variable rendimiento está defi-
nida por Smith (1996, citado por Cervelló, Santos-Rosa y Ruano, 2002) 
como las respuestas de los deportistas al estado multidimensional de la 
ansiedad en el proceso de evaluación o competencia, lo que la determina 
como un obstaculizante o dinamizante para contribuir o no al rendi-
miento deportivo. 

En el estudio realizado por Coudevylle et al. (2008), se define que el 
rendimiento es la función de la liberación de obstáculos, lo cual disminuye la 
ansiedad y la convierte un facilitador dentro de la competencia. Además, los 
autores benefician las diferencias individuales, expresando que depende del 
deportista, de sus procesos psicológicos y de su experiencia que la ansiedad 
tome una dirección positiva, como un recurso para desarrollar el rendimiento 
en la competencia.

Castillo et al. (2011) definen el rendimiento deportivo desde el clima 
motivacional, en la medida en que los entrenadores deben estar al tanto 
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de las características y habilidades psicológicas, lo que mejora los proce-

sos de autonomía y motivación de los alumnos, generando una incidencia 

en el rendimiento tanto en competencia como en entrenamientos. 

En un estudio, se expresa que la orientación motivacional y los aspec-

tos afectivos adecuados en el entrenamiento hicieron que las personas con 

una orientación a la tarea (los resultados dependen de sí mismos) se mos-

traran más orgullosas en el éxito como fruto del esfuerzo y que, asimismo, 

estuvieran más satisfechas con su rendimiento, disfrutaran más del deporte 

y tuvieran niveles de ansiedad competitiva más bajos (Salinero, Ruiz y Sán-

chez, 2006).

Método

Diseño

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), es un estudio correlacio-

nal dado que pretende conocer la relación que existe entre las variables de 

ansiedad precompetitiva y clima deportivo y su efecto en el rendimiento 

deportivo, mediante un patrón predecible para un grupo universitario de 

taekwondistas. 

Participantes 

La muestra es no probabilística por conveniencia, sino que es selecciona-

da a interés del investigador, es decir, los sujetos son escogidos según las 

necesidades, los requerimientos del estudio y del investigador (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010). Esta población abordada se compone de un 

muestra de 18 taekwondistas universitarios que practican dicho deporte en 

Bogotá y que participarán en los próximos tres campeonatos del año; son 

11 hombres y 7 mujeres que tienen entre 18 y 28 años de edad. 
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Instrumentos

Para la operacionalización de la ansiedad, se ha empleado el Competitive 
State Anxiety Inventory (CSAI-2), desarrollado en una primera versión por 
Martens (1977, citado en Navarro, 1995). Considera tres componentes: an-
siedad somática, ansiedad cognitiva y autoconfianza, por lo tanto, la base 
teórica de este cuestionario es multidimensional. Además, se ha contrastado 
su validez y fiabilidad en muestras de deportistas españoles, con una consis-
tencia interna como escala total de 0,5258 coeficiente Alpha de Cronbach, 
0,7636 para ansiedad somática, 0,7188 para autoconfianza y 0,8099 para 
ansiedad cognitiva (Soriano, 1999).

El otro instrumento es el Cuestionario de Clima Deportivo (SCQ), crea-
do por Decy y Ryan en el 2000, y adaptado al español por Gustavo Celis-
Merchán en el 2006. Según Celis-Merchán (2006), el SCQ pretende evaluar 
el clima de entrenamiento dirigido a un soporte autónomo por parte del 
entrenador, por ser un aspecto fundamental para mantener la motivación 
del deportista y su aprendizaje adecuado. Consta de 15 ítems, en los que se 
le indaga al deportista por la percepción que tiene con respecto a su entre-
nador, y se considera un predictor preciso de los factores psicológicos que 
evalúa. Se les pidió a los deportistas que diligenciaran el cuestionario quince 
días antes de la primera competencia. 

Para operacionalizar el rendimiento, se usaron los registros de ganan-
cia o pérdida de los tres campeonatos para cada deportista, es decir, se hizo 
un conteo de cuántos campeonatos había ganado de tres posibles, teniendo 
en cuenta solo el primer combate. 

Procedimiento

Inicialmente, se estableció contacto con el entrenador del grupo de taekwondis-
tas para obtener su asentimiento con respecto a la participación en la in-
vestigación. Así, quince días antes de la primera competencia se llenaron los 
consentimientos informados y se aplicó el instrumento SCQ. Posteriormente, 
durante tres competencias se aplicó el Competitive State Anxiety Inventory 
(CSAI), una hora antes de dar inicio al primer combate de cada participante. 
Al final de cada campeonato, se llenó un registro para operacionalizar el 
rendimiento, teniendo en cuenta si ganó o perdió el primer combate. Luego 
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de hacer los análisis estadísticos respectivos, se abrió un espacio con los 
integrantes de grupo de taekwondistas y su entrenador para retroalimentar 
los resultados.

Análisis estadístico

En primer lugar, se calcularon estadísticos descriptivos de forma general, 
teniendo en cuenta: los resultados del SCQ, los niveles de ansiedad para 
las tres dimensiones y el rendimiento. En segundo lugar, se hallaron los 
índices de correlación entre ansiedad precompetitiva y rendimiento, y entre 
clima deportivo y rendimiento con el estadístico Pearson. En tercer lugar, se 
hizo una regresión multilineal, con la ansiedad precompetitiva y el clima 
deportivo como variables predictivas sobre el rendimiento de este grupo de 
taekwondistas. Los diferentes análisis estadísticos se ejecutaron con el pro-
grama SPSS 19.0.

Resultados 

Estadísticos descriptivos

La población tiene entre 18 y 28 años de edad. La distribución de los cintu-
rones es: blanco (2), amarillo (3), verde (5), azul (4), rojo (3) y negro (1). Por 
otro lado, hay 8 de los participantes que tienen de 3 a 7 años de experiencia, 
6 tienen de 1 a 3 años y hay 4 que llevan entrenando menos de un año (ver 
Figuras 1, 2, 3 y 4).
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Figura 1. Porcentajes por edad 
Figura 1. Porcentajes por edades
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Figura 3. Porcentajes por cinturón

Figura 4. Porcentajes por años de experiencia

En la Tabla 1, se expresa que la media de los resultados obtenidos en el 
cuestionario de SCQ es de 84,06, el cual es alto con respecto al índice de 
aprovechamiento que tiene el cuestionario, que es de 80,05. Por otro lado, 
la desviación estándar o típica es de 10,108, lo que implica que la distribu-
ción de los datos es heterogénea con respecto a la media aritmética. 

Menos  
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De 1 a 3 años
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Tabla 1. Cuestionario clima deportivo

Válidos 18

Media 84,06

Mediana 84,00

Moda 82

D.T. 10,108

En cuanto a los niveles de ansiedad precompetitiva, que consta de tres 
dimensiones: somática, cognitiva y autoconfianza (durante tres medicio-
nes), se identificó en el primer campeonato que las medias son de 21,11, 
21,00 y 24,00, respectivamente, y que se ubican dentro de una interpreta-
ción de ansiedad media. En cuanto a la desviación estándar, el valor es de 
5,223 para ansiedad somática, por lo cual la distribución de los datos es 
homogénea, y en cuanto a la ansiedad cognitiva y la autoconfianza, los 
valores son de 4,204 y 4,663, que indican que la distribución es hetero-
génea (ver Tabla 2).

Tabla 2. Estadísticos ansiedad precompetitiva primer campeonato

Ansiedad somática 
primera medición

Ansiedad cognitiva 
primera medición

Autoconfianza 
primera medición

Media 21,11 21,50 23,72

Mediana 22,00 21,00 24,00

Moda 23 21 18*

D.T. 5,223 4,204 4,663

* Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores.

En la Tabla 3, se puede ver que en el segundo campeonato la media para 
ansiedad somática es 23,72 (D.T. 4,681), para ansiedad cognitiva es 21,44 
(D.T. 4,639) y para autoconfianza es 24,44 (D.T. 3,185), lo que indica que 
los dos primeros valores encajan dentro de la categoría de ansiedad me-
dia, y el último, en ansiedad media alta. Además, las desviaciones estándar 
tienden a ser heterogéneas con respecto a la media aritmética, exceptuando 
la autoconfianza.



Relación entre la ansiedad precompetitiva, el clima deportivo y su efecto  
sobre el rendimiento de un grupo de taekwondistas universitario de Bogotá

Vol. 4, N.o 1, enero-junio de 2014, pp. 63-88

79

Tabla 3. Estadísticos ansiedad precompetitiva segundo campeonato

Autoconfianza 
segunda medición

Ansiedad somática 
segunda medición

Autoconfianza 
tercera medición

Media 23,72 21,44 24,44

Mediana 24,00 22,00 24,00

Moda 18* 19* 22*

D.T. 4,681 4,369 3,185
* Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 

De igual manera, en la Tabla 4, para ansiedad somática y cognitiva los valo-
res son 20,72 (D.T. 4,430) y 20,33 (D.T. 4,665), por lo que se puede analizar 
que están dentro de la clasificación de media, y para autoconfianza el valor 
es 24,28 (D.T. 4,363) y la interpretación es de media alta, lo que quiere decir 
que en el último campeonato los participantes tenían niveles más altos en 
cuanto a este componente y la desviación típica tiene tendencia a ser hetero-
génea en cuanto a la distribución de los datos para los tres valores.

Tabla 4. Estadísticos ansiedad precompetitiva tercer campeonato

Ansiedad somática 
tercera medición

Ansiedad cognitiva 
tercera medición

Autoconfianza 
tercera medición

Media 20,72 20,33 24,28

Mediana 20,00 21,50 23,50

Moda 19 22 23*

D.T. 4,430 4,665 4,363
* Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores

En la Tabla 5, se expresa que los valores del rendimiento general (tres cam-
peonatos) están entre 0 y 3, y que el porcentaje más alto es haber ganado un 
solo combate durante las tres mediciones con un porcentaje de 38,9%; sin 
embargo, hubo una frecuencia de 33,3% de los participantes que ganaron 3 
combates. Esto también se puede observar en la Figura 6.
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Tabla 5. Rendimiento general

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

0 1 5,6 5,6 5,6

1 7 38,9 38,9 44,4

2 4 22,2 22,2 66,7

3 6 33,3 33,3 100,0

Total 18 100,0 100,0

Figura 6. Frecuencia del rendimiento general
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determina la distribución normal en muestras de menos de 50 personas) y 
para saber qué estadísticos usar. En consecuencia, se debe utilizar el coe-
ficiente de correlación de Spearman, ya que las relaciones que se quieren 
obtener tienen por lo menos una variable no paramétrica.

Tabla 6. Distribución normal – Shapiro Wilk

Variable Shapiro-Wilk

SCQ 0,264

Rendimiento general 0,006

Ansiedad Precompetitiva 1 Medición 0,516

Ansiedad Precompetitiva 2 Medición 0,870

Ansiedad Precompetitiva 3 Medición 0,123

Rendimiento Medición 1 0,000

Rendimiento Medición 2 0,000

Rendimiento Medición 3 0,000

A partir de lo anterior, la correlación entre rendimiento deportivo general 
y el cuestionario SCQ tiene un coeficiente de 0,203, por lo cual no existe 
correlación dado que esta debe ser más alta de 0,4 y la significancia es de 
0,419, lo que indica que no hay relación estadísticamente significativa.

Tabla 7. Correlación de Spearman

Cuestionario 
Clima 

Deportivo 
SCQ

Rendimiento 
general

Rho de 
Spearman

Cuestionario 
Clima Deportivo

Coeficiente de 
correlación

1,000 ,203

Sig. (bilateral) ,419

N 18 18

Según la Tabla 7, se pueden observar las correlaciones entre rendimiento 
deportivo de cada campeonato y ansiedad precompetitiva. Para la primera 
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medición, el coeficiente es de 0,220, por lo cual no existe correlación dado 
que esta debe ser más alta de 0,4 y la significancia es de 0,381.

Tabla 8. Correlación de Pearson entre ansiedad precompetitiva y rendimiento

Correlación  
de Pearson Significancia

Ansiedad precompetitiva 
Medición 1

Rendimiento 1 0,286 0,250

Ansiedad precompetitiva 
Medición 2

Rendimiento 2 0,410 0,091

Ansiedad precompetitiva 
Medición 3

Rendimiento 3
0,238 0,342

En la Tabla 8, se pueden observar las correlaciones entre ansiedad precom-
petitiva y rendimiento para cada una de las competencias. A partir de esta 
tabla, se puede deducir que la única correlación existente está en la medi-
ción dos, puesto que el coeficiente es mayor que 0,4 (0,410), aunque no es 
significativa. Teniendo en cuenta que los niveles más altos de ansiedad se 
presentaron en el segundo campeonato, entre más niveles de ansiedad, más 
relación con el efecto en el rendimiento deportivo. 

Sin embargo, es importante identificar si hay diferencias entre cada 
campeonato y establecer qué tan significativas son. Por tanto, se usó el esta-
dístico de Wilcoxon (para pruebas no paramétricas y grupos relacionados). 
En la Tabla 9, se expresa que las diferencias entre la medición uno y dos de 
la ansiedad es de 0,879, lo cual indica que no son estadísticamente signi-
ficativas, al igual que para las otras mediciones, teniendo en cuenta que la 
hipótesis se basa en la existencia de la diferencia (H1).

Tabla 9. Prueba de Wilcoxon 

Z Sig.

Ansiedad Precompetitiva 1 - 2 Medición -0,153 0,879

Ansiedad Precompetitiva 2 - 3 Medición -1,2 0,23

Ansiedad Precompetitiva 1 - 3 Medición -0,806 0,42
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Con respecto a la relación entre ansiedad precompetitiva y clima deportivo 
y el efecto en el rendimiento, se procedió a usar el estadístico de regresión 
lineal, con el cual se logró establecer que las variables de clima deportivo 
y ansiedad precompetitiva predicen el rendimiento, y que hay correlación 
puesto que la significancia es de 0,652 para la primera medición, 0,635 para 
la segunda y 0,859 para la tercera (ver Tabla 10).

Tabla 10. Regresión múltiple para ansiedad precompetitiva  

– clima deportivo y rendimiento

Ansiedad precompetitiva Clima deportivo / Rendimiento

 
R/ R cuadrado 

corregido Sig.

Primer Campeonato  0.332/-0.008 0.652

Segundo Campeonato  0.272/-0.049 0.635

Tercer Campeonato  0.228/-0.074 0.859

Discusión 

Los resultados obtenidos responden a los objetivos programados para el 
presente estudio, en el que inicialmente se hizo una descripción de los nive-
les de clima deportivo, de ansiedad precompetitiva (en sus tres medidas y 
dimensiones) y de rendimiento en tres mediciones. 

De este modo, los resultados muestran que el rendimiento deportivo se 
ve afectado y predicho por variables como la ansiedad y el clima deportivo, 
así como lo encontrado por Cervelló, Santos-Rosa y Ruano (2002), que en 
varias investigaciones comprobaron que gran parte de las consecuencias del 
rendimiento en competencia (bueno o malo) se manifiestan por problemas 
debidos al manejo de la ansiedad.

Por otro lado, Pozo (2007), en un estudio en el que evaluó los procesos 
psicológicos en atletas y nadadores, observó que la ansiedad está causada 
por expectativas negativas sobre el éxito (ansiedad cognitiva) y por una 
respuesta fisiológica o somática, donde el cuerpo produce todo tipo de re-
acciones. Sin embargo, estos valores se mantuvieron dentro la categoría de 
ansiedad precompetitiva media, que indica que los niveles no eran tan altos. 
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En este mismo estudio, la autora encontró que los sujetos que obtienen un 
buen rendimiento en la competencia son los que presentan menor ansiedad 
cognitiva y somática, y mayor autoconfianza, variables que la autora evaluó 
con el CSAI-2, lo cual concuerda con los resultados obtenidos, puesto que la 
autoconfianza se mantuvo dentro de niveles de ansiedad media alta durante 
las dos últimas competencias. 

Otro dato importante encontrado es la dirección de la ansiedad, que 
según Smith (1996, citado por Cervelló, Santos-Rosa y Ruano, 2002) y 
Coudevylle et al. (2008), puede ser determinada como obstaculizante o di-
namizante para contribuir o no al rendimiento deportivo. En este caso, en 
el índice de correlación encontrado en la segunda medición se hace evidente 
que la ansiedad es un factor dinamizante con respecto al entrenamiento, 
puesto que en esta medición se presentaron los niveles más altos de ansiedad 
precompetitiva.

En cuanto al clima deportivo, Biddle y Ntoumanis (2000) refieren que 
si el entrenador ofrece un nivel de motivación alto a sus alumnos, los niveles 
de rendimiento serán más altos y existirá satisfacción en su práctica. Esto 
último apoya los resultados de las mediciones del clima deportivo, lo cual 
fueron altas con respecto al índice de aprovechamiento con una media de 
84,06, que implica un buen clima en el grupo de taekwondistas. Sin embar-
go, los resultados contradicen el estudio de Castillo et al. (2011), quienes 
afirman que en la medida en que los procesos de autonomía y motivación 
de los alumnos son altos, se genera una incidencia en el rendimiento, puesto 
que el coeficiente de correlación fue de 0,203. 

Por último, Olmedilla et al. (2009), y Salinero, Ruiz y Sánchez (2006), 
aseveran que variables psicológicas como la ansiedad y el clima deporti-
vo tienen efecto sobre el rrendimiento. Esto se comprobó con la regresión 
multilineal con valores más altos de 0,050, que indican que estas variables 
mencionadas antes sí producen efectos en el rendimiento, lo que responde 
al objetivo general de la investigación.

Hernández, Olmedilla y Ortega (2008) dicen, sobre ansiedad en ju-
docas, que los deportes de contacto conllevan mayores niveles de ansie-
dad que otro tipo de deportes como el taekwondo. Sin embargo, dos de 
las tres mediciones no establecieron una alta correlación entre la ansiedad 
precompetitiva y el rendimiento, por lo cual los resultados contradicen esa 
investigación. 



Relación entre la ansiedad precompetitiva, el clima deportivo y su efecto  
sobre el rendimiento de un grupo de taekwondistas universitario de Bogotá

Vol. 4, N.o 1, enero-junio de 2014, pp. 63-88

85

Como recomendaciones futuras, se indica el trabajo con varios grupos 
de taekwondo para así comparar diferentes tipos de clima motivacional en 
varianza al entrenador y poder tener una muestra más extensa. Además, se 
aconseja también utilizar el inventario CSAI-2R, y a partir de ello, un plan 
de intervención práctico. También, es importante considerar que este traba-
jo puede dar lugar a nuevas investigaciones, en las que se debería analizar 
cómo la intervención en los deportistas y entrenadores puede tener relación 
e influencia en los niveles de ansiedad presentes en las competencias y cómo 
estos aspectos se relacionan con el rendimiento deportivo.
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