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1 Resumen 

Las vicisitudes de la vida académica generan complicaciones en la salud mental de los estudiantes, 

en respuesta a esto, bienestar universitario propone el deporte universitario como un medio para 

que los estudiantes puedan aprovechar el tiempo libre en actividades físico-deportivas que permiten 

alivianar la carga académica gracias a los beneficios que este tiene en la salud tanto física como 

mental. El objetivo de este estudio fue conocer los factores psicosociales asociados a la 

permanencia y la deserción en los semilleros de actividad física y deportes en la Universidad de 

Antioquia Seccional Urabá, este ejercicio se realizó mediante un enfoque cualitativo bajo el diseño 

de la teoría fundamentada. Para la recolección de los datos se usaron como instrumentos 

cuestionarios abiertos y grupos focales los cuales permitieron hallar factores psicosociales 

asociados a la permanencia como estados emocionales positivos, autovaloraciones de carácter 

positivas, elementos motivaciones y un buen relacionamiento social. Con respecto a los factores 

psicosociales asociados a la deserción, se encontraron factores como la frustración, 

autovaloraciones negativas, elementos relacionados a la desmotivación y el relacionamiento social 

desfavorable. 

Palabras claves: Factores psicosociales, permanencia, deserción, deporte universitario, bienestar. 

 

1.1 Abstract 

The vicissitudes of academic life generate complications in the mental health of students. In 

response to this, university well-being proposes university sports as a means for students to take 

advantage of their free time in physical-sports activities that allow them to lighten the academic 

load. thanks to the benefits it has on both physical and mental health. The objective of this study 

was to know the psychosocial factors associated with permanence and dropout in the physical 

activity and sports hotbeds at the University of Antioquia Sectional Urabá. This exercise was 

carried out using a qualitative approach under the design of grounded theory. To collect the data, 

open questionnaires and focus groups were used as instruments, which made it possible to find 

psychosocial factors associated with permanence such as positive emotional states, positive 

character self-assessments, motivational elements, and good social relationships. Regarding the 

psychosocial factors associated with dropout, factors such as frustration, negative self-evaluations, 

elements related to demotivation and unfavorable social relationships were found. 

Key words: psychosocial factors, permanence, dropout, university sports, university well-being  
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2 Planteamiento del problema 

 

2.1 La vida universitaria, sus vicisitudes y respuesta institucional 

Los estilos de vida de los jóvenes universitarios a pesar de estar en un nivel avanzado y 

privilegiado de su formación académica se caracterizan por la exposición a múltiples factores 

estresantes de los cuales con mucha frecuencia no están muy conscientes (Castro y Llanes, 2009). 

Es claro que la vida universitaria presenta una cantidad de dificultades por la rigurosidad que tiene 

mantener un estilo de vida óptimo para afrontar las diferentes situaciones que surgen en la dinámica 

de formarse en una institución de educación superior (IES). Para Castro y Llanes (2009) el 

estudiante universitario no es muy consciente de su estilo de vida que con frecuencia se ve 

modificado por las circunstancias que ocurren en los años que dedica su vida a formarse como 

profesional. 

En la etapa universitaria existen eventos que son inherentes a dicho periodo formativo y 

que a la vez son percibidos como estresantes por el estudiante (Domínguez y Merino, 2015). Muñoz 

(2004) manifiesta que algunas circunstancias relativas a la vida universitaria, como las actividades, 

las demandas o los conflictos, pueden influir de forma negativa en su bienestar y en su rendimiento. 

Es evidente que los estudiantes en su vida académica pasan por muchos momentos complejos, se 

enfrentan a situaciones posiblemente amenazadoras, que pueden llegar a sobrepasar sus propias 

posibilidades, empezar a sentir niveles de inconformidad, aumentar la predisposición a estados de 

depresión y ansiedad (Gómez y Gundín, 2016). Todos estos factores pueden causar muchas 

dificultades en el proceso académico, tanto abandono de actividades, como un bajo rendimiento, 

entre otros resultados negativos. Muñoz (2019) menciona en su estudio sobre factores psicosociales 

asociados a la deserción universitaria, que muchos de estos determinantes se mantienen en el 

tiempo si las IES no realizan estrategias para prevenir estas problemáticas.  

Las dificultades del ámbito universitario pueden llegar a considerarse como un riesgo que 

influye en los estados físicos y psicológicos de los estudiantes debido a las problemáticas de salud 

que causa en el sujeto (Trujano, et al., 2014). Las situaciones van acompañadas de un factor 

generacional, ya que los universitarios se encuentran usualmente a finales de la adolescencia e 

inicios de la adultez, lo que origina que surjan muchas demandas que no sólo son dentro del área 

familiar, social e interpersonal, sino también de aquellas que son propias de su etapa evolutiva 



   

 

11 

 

como el logro de la identidad, independencia, tener un grupo de amigos establecido, tomar 

decisiones sobre su carrera y futuro, todas estas situaciones pueden llegar desfavorecer en la vida 

académica (Papalia et al, 2012) 

A raíz de esta problemática, Wilches (2022) en su estudio propone que las instituciones 

deben desplegar programas que tengan como objetivo el desarrollo de espacios para el 

aprovechamiento del tiempo libre, dar cobertura en áreas de la salud, la cultura, el desarrollo 

humano y el deporte, además, de promover la formación integral del estudiante, la inclusión y la 

capacidad de relacionar sus cursos de formación con su proyecto de vida. Las diversas estrategias 

que emplean las instituciones pueden ser funcionales, productivas o negativas, además, estas se 

asocian a una buena la calidad de vida, el bienestar subjetivo, y adaptación al ámbito universitario 

(Rodríguez, 2018). 

Una de estas estrategias son las prácticas deportivas y la actividad física, las cuales, según 

Matilla, et al., (2018) no solo otorgan beneficios físicos, sino que favorece al aprendizaje de los 

roles del individuo y las normas sociales, aumenta la autoestima, el sentimiento de identidad y la 

solidaridad, e incluso ayuda a aprender habilidades sociales. Además de esto, la AFD puede 

fortalecer la tolerancia al estrés, generar asertividad y brindar sensaciones de felicidad (Bostani y 

Saiiari, 2011).  

Como institución educativa, la universidad no sólo tiene que conducir a sus estudiantes por 

el camino de la ciencia, pues en igual gradiente, debe considerar importante la intervención en la 

salud mental de su población, para esto debe profundizar en analizar los factores psicosociales que 

beneficien o afecten a la población y el deporte sería una herramienta viable para prevenir 

situaciones que afecten la salud mental que surgen a partir de la relación estudiante/academia 

(Moreira y Núñez, 2016). La evidencia sobre los beneficios de la actividad física y deporte (AFD) 

se conoce en las IES y se apuesta porque los estudiantes puedan participar de estas prácticas como 

una actividad complementaria a su vida académica, pero en ocasiones se dificulta orientar este 

estilo de vida en el proceso formativo que se quiere añadir a su actual proyecto como estudiante. 

Por otra parte, Riccetti y Chiecher (2014) hallaron datos que dan cuenta sobre el alto 

porcentaje de practicantes de AFD en la adolescencia, sin embargo, el ingreso en la universidad 

puede suponer un cambio de hábitos hacia el abandono de estas. No obstante, estas actividades 

pueden retomarse en la vida universitaria, ya que las diferentes ramas administrativas que buscan 

la salud, el bienestar psicológico y social de los estudiantes, optan por los programas deportivos y 
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de actividad física para lograr estos beneficios, y es que la salud física y mental es una de las 

principales motivaciones de los usuarios para realizarlas a cualquier edad (Cuevas, et al., 2013). 

Para Álvarez, Hernández y López (2014) en la práctica deportiva se potencian muchas 

habilidades y competencias de relevancia para el desarrollo personal y la integración social, además 

se considera que los estudiantes que no realizan ninguna actividad física pueden experimentar altos 

grados de nerviosismo y su bienestar mental se ve afectado (Mondoñedo, 2018).  Por otro lado, se 

conoce que los estudiantes que practican AFD desarrollan actitudes que favorecen al buen 

relacionamiento social (Agnew y Phill, 2016). 

 

2.2 El Deporte Universitario: historia, normatividad y contexto actual en Colombia 

La institucionalización del deporte como una disciplina dentro de los planes de estudio, 

como la de su práctica por parte de los alumnos en el entorno universitario, tiene sus inicios en 

Europa y Estados Unidos en el siglo XIX (Pérez, 2019). Así mismo, Moreira y Núñez (2016) 

mencionan que a principios del siglo XIX, el deporte de competición universitaria dio sus primeros 

pasos, guiados por uno de sus precursores y el padre de los Juegos Olímpicos modernos, el Barón 

Pierre de Coubertin. Estados Unidos, Inglaterra y Suiza fueron los primeros países en los que se 

celebraron las primeras competencias interuniversitarias lo que luego ocasionó que fueran 

apareciendo asociaciones deportivas universitarias. 

Para definir este concepto, Wilches (2022) menciona que el deporte universitario es una 

manifestación del deporte que promueve espacios para la recreación y la formación deportiva 

complementando la formación académica. Sin embargo, en las instituciones se desarrolla bajo 

diferentes modelos del deporte; representativo, formativo o recreativo, determinados por 

indicadores como la práctica formativa y recreativa de las poblaciones de estudiantes, docentes y 

funcionarios en las disciplinas deportivas ofrecidas por la institución, la competencia y 

participación en justas deportivas internas y externas de carácter local, regional y nacional; es decir, 

se promueve espacios para la recreación y la formación deportiva complementando la formación 

académica. 

Por otro lado, se conoce que los estudiantes universitarios sugieren tener actividades 

diferentes al ámbito académico para utilizar su tiempo libre en aspectos que puedan integrarse a su 

vida académica, entre estas actividades exigidas se encontraba la práctica deportiva (Tierra, 1995). 

Este estudio realizado en los años noventa resulta interesante por el fuerte mensaje que los 
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estudiantes dejaban en sus relatos, ya que la exigencia de espacios para realizar actividades 

diferentes a las de su programa, se muestra lo importante que son los programas deportivos en las 

universidades para complementar la vida académica, los cuales evidencian muchos beneficios 

saludables a nivel psicosocial (Tierra, 1995).  

  El deporte universitario se convierte en una oportunidad para desarrollar el talento, 

especializar la práctica, aumentar las exigencias y lograr niveles de sostenibilidad durante los 

periodos de estudio. Sin embargo, la exigencia académica, la falta de estímulos y la participación 

de estos deportistas de forma simultánea en organismos del deporte asociado ejercen demasiada 

presión sobre los deportistas, hasta el punto de tener que elegir entre formarse profesionalmente o 

continuar con la práctica deportiva, comprometiendo la reserva deportiva del país (Coldeportes, 

2009). 

El origen del deporte universitario en Colombia no tiene mucha información para precisar, 

pero Handam, et al. (2021) datan que los inicios se dan en la década de los 30´ del siglo XX y que 

la faceta de formación deportiva tiene sus inicios en 1933, con la expedición del Decreto 1734, en 

el que se establece “la obligatoriedad de la educación física y el deporte en todos los 

establecimientos educativos”, incluidas las IES. 

El deporte universitario en Colombia se rige por leyes definidas por El Congreso de 

Colombia, quienes manifiestan que tiene lugar en los programas académicos y de bienestar 

universitario de las instituciones educativas definidas por la Ley 30 de 1992 - Ley de Educación 

Superior, la cual dice que la Educación Superior es un proceso que posibilita el desarrollo de las 

potencialidades del sujeto de una manera integral la cual permite el crecimiento personal de los 

alumnos y ayuda a la formación académica o profesional del sujeto. (Congreso de Colombia, 1992).  

En general, la universidad colombiana, en materia de deporte universitario, atiende el tema 

con tres programas fundamentalmente: el deporte formativo, para todos aquellos estudiantes que 

deben recibir una formación básica en del deporte en específico; el deporte competitivo, o selectivo, 

para aquellos estudiantes que desean iniciar una preparación competitiva en un determinado 

deporte o que ya traen una preparación como deportistas y desean continuar la carrera deportiva en 

la universidad, paralela a sus estudios profesionales; y por último, el deporte recreativo, definido 

como las actividades deportivas que proporciona relajación, entretenimiento y/o diversión a los 

participantes (Wilches, 2022). 
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2.3 El Deporte Universitario en la Universidad de Antioquia y la seccional Urabá 

A pesar de que en rastreos bibliográficos no se halle mucho sobre el deporte universitario 

y sus inicios, Quiroz (2008) sitúa el origen a la par de la fundación de la Universidad de Antioquia 

en 1803, fecha en la que el deporte continuó su fortalecimiento en escenario, estructura y 

construcción, aunque no es hasta 1968 que se empiezan a construir escenarios para la práctica 

deportiva. 

En un artículo de la Universidad de Antioquia (2022) la institución introduce el deporte 

universitario al departamento de deportes que está afiliado a bienestar universitario, definido como 

espacios deportivos que se les brindan a los estudiantes, para que desarrollen actividades 

adicionales a las académicas, puedan tener un vínculo mucho más fuerte con la Universidad. 

Por su parte, en la seccional Urabá, se rige por un proyecto llamado “Deporte en tu Región”, 

el cual busca masificar la actividad física y potenciar las capacidades deportivas y recreativas de 

los estudiantes de todas las sedes y seccionales de la Universidad, para fomentar la integración y 

los hábitos y estilos de vida saludables (Universidad de Antioquia, 2022). Este programa surgió 

por iniciativa del Departamento de Deportes y la Dirección de Bienestar Universitario, quienes en 

el año 2016 gestionaron recursos a través de la Fundación Universidad de Antioquia para su 

operación (Universidad de Antioquia, 2020), el cual se mantiene vigente actualmente en Urabá con 

diversos programas activos, tales como fútbol, fútbol de salón, voleibol, baloncesto, tenis de mesa, 

tenis de campo, ajedrez, karate, taekwondo, ultimate frisbee y bóxeo en los que participan (dato 

por confirmar) percibiéndose por la comunidad universitaria como positivos, en tanto que ha 

favorecido la formación integral, el buen aprovechamiento del tiempo libre, el sentido de 

pertenencia a la institución, las habilidades para la vida, hábitos y estilos de vida saludable y 

contribuir a la permanencia (Universidad de Antioquia, 2019).   

En la seccional Urabá hay una población de 2119 estudiantes vinculados a la Universidad 

según los registros de la seccional Urabá en el semestre 2023-2 de acuerdo con los datos la 

dependencia académica de la Universidad de Antioquia. Por otro lado, según los datos brindados 

por departamento de deportes de la seccional, 178 estudiantes están inscritos en los semilleros de 

AFD, a pesar de esto la cifra de participantes no solo se deriva de los inscritos, además, los 

semilleros de AFD no solo tienen estudiantes, también hay docentes, población externa, egresados 

y administrativos. 
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2.4 Factores asociados a la permanencia y la deserción en el Deporte Universitario 

Pese a los beneficios de los programas deportivos, muchos estudiantes universitarios tienen 

factores que les dificulta participar en los semilleros de AFD. En un estudio de Allende y Juan 

(2010), se encontró que el principal motivo por el que los jóvenes dicen no haber participado nunca 

en la actividad físico-deportiva de tiempo libre en su vida académica es porque carecen de aptitudes 

para hacer deporte. Por otra parte, Ramírez, et. al. (2016) en su estudio hallaron que la razón 

principal relacionada como barrera auto percibida para practicar AFD fue la “falta de tiempo” y la 

“falta de recursos” en los universitarios entrevistados. 

Por otra parte, respecto a la permanencia en los programas de AFD, algunos factores 

asociados son el disfrute, la satisfacción personal (Azofeifa, 2006); las relaciones sociales y los 

beneficios relacionados con la salud y la estética (Vázquez, et al., 2018); el factor fitness, el 

mejoramiento de habilidades y la motivación para el alto rendimiento deportivo (Gimeno, y 

Camacho, 2007). 

Con respecto a los factores que se asocian a la deserción, Bredahl (2013) menciona que la 

exclusión social es uno de los elementos que dificultan la permanencia a las actividades de AFD, 

según los autores, este factor de exclusión causa una sensación de fracaso que desmotiva a los 

estudiantes y lo lleva a tomar la decisión de desertar. Este tipo de situaciones resultan ser 

determinantes para tomar la decisión de desertar debido que si la persona no se siente apoyada y 

atendida por el entrenador y las experiencias en el relacionamiento social son negativas, genera 

poca autoconfianza en el sujeto y conlleva a que el estudiante piense que la AFD no es una opción 

positiva para su vida, lo que origina conductas sedentarias (Úbeda, Molina y Campos, 2016).  
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3 Problema de investigación 

 

Teniendo en cuenta las vicisitudes que enfrentan los estudiantes en su vida académica, 

asociada principalmente con niveles de estrés, estilo de vida (Castro y Llanes, 2009), depresión y 

ansiedad (Gómez y Gundín, 2016), bienestar y rendimiento (Muñoz, 2004); la respuesta 

institucional ante este fenómeno, el cual integra actividades físicas y deportivas, con las cuales se 

han creado los programas deportivos en las dependencias de Bienestar universitario, soportados en 

las contribuciones como el mejoramiento de la calidad de vida, el bienestar, la adaptación y el 

ajuste en el ámbito universitario (Rodríguez, 2018); así mismo las contribuciones de la práctica 

deportiva a la salud mental y bienestar psicológico, la autoestima, el sentimiento de identidad, la 

solidaridad, la tolerancia al estrés y la asertividad (Bostani y Saiiari, 2011); y teniendo en cuenta 

la presencia y funcionamiento de los semilleros de AFD del programa Deporte en tu Región en la 

universidad de Antioquia seccional Urabá, en el cual están inscritos 178 estudiantes. No hay datos 

sobre la deserción de los semilleros, por ende, tampoco hay maneras de conocer por qué ocurre la 

deserción en estos grupos, aspecto preocupante a nivel institucional y psicosocial, ante esto, este 

estudio se pregunta: 

¿Cuáles son los factores psicosociales asociados a la permanencia y la deserción de la 

comunidad universitaria de los semilleros de AFD en la Universidad de Antioquia seccional Urabá? 
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4 Justificación 

 

Identificar estos factores permitirá un acercamiento a la población universitaria, brindando 

información vital al programa de Bienestar Universitario para intervenir con proyectos de 

prevención de la deserción de los semilleros de AFD, y favorecer la permanencia en estos, a 

propósito de sus contribuciones a la calidad de vida de los y las estudiantes. Además, proporcionará 

información necesaria para implementar estrategias que permitan a los estudiantes incorporarse a 

semilleros deportivos y de actividad física en sus instituciones académicas.  

Por otro lado, realizando una búsqueda sobre los semilleros de AFD, no se halló 

información acerca de estos grupos en las IES en la región, lo que abre la posibilidad de incentivar 

a que las IES implementen esta estrategia y que los estudios sobre este tema se promuevan. 

También, el estudio ofrece información sobre la experiencia subjetiva e intersubjetiva de 

los estudiantes en estos programas, lo que permite aproximarse a las prácticas adecuadas o no, los 

beneficios reales, las necesidades y dificultades pedagógicas al respecto, o también a los 

cuestionamientos sobre los sentidos competitivos, formativos y/o recreativos inherentes en el 

proceso, que favorecen de mejor o peor manera el bienestar estudiantil, además de prevenir la 

deserción de estos grupos deportivos y promocionar los beneficios que se obtiene en diversos 

factores al ser parte de un semillero deportivo o de actividad física tanto a nivel físico como 

psicológico.  
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5. Objetivos 

 

5.1 Objetivo general 

 

Conocer los factores psicosociales asociados a la permanencia y la deserción de la 

comunidad universitaria de los semilleros de AFD en la Universidad de Antioquia seccional Urabá. 

 

5.2 Objetivos específicos 

 

1. Identificar los factores psicosociales asociados a la permanencia de la comunidad 

universitaria en los semilleros de AFD en la Universidad de Antioquia seccional 

Urabá. 

2. Reconocer los factores psicosociales asociados a la deserción de la comunidad 

universitaria de los semilleros de AFD en la Universidad de Antioquia seccional 

Urabá. 
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6. Marco teórico 

 

6.1. Deporte universitario 

Los entornos universitarios han integrado el deporte a las actividades de formación integral 

y el desarrollo de las personas en el ámbito universitario (Moreira y Núñez, 2016). Este concepto, 

como su nombre lo indica, se origina por medio de la vinculación del deporte a la etapa 

universitaria. Según la ley 181 de enero de 1995, titulo 2, artículo 5 emitida por el congreso de la 

república en 1995, el deporte universitario hace referencia a la AFD que se utiliza como 

complemento para la formación de los estudiantes de educación superior.  

Por su parte la ley 30 de 1992, ley de educación superior menciona que el deporte 

universitario es una línea de bienestar universitario. Esta ley menciona en el Artículo 119 que el 

deporte universitario es un programa para la población que asiste a las IES, los cuales aprovechan 

los campos y escenarios deportivos que son garantizados para cumplir con el propósito de facilitar 

el desarrollo de actividades deportivas en los espacios de AFD (Congreso de Colombia, 1995). Por 

su parte, Wilches (2022) menciona que el deporte universitario en las IES es el medio para lograr 

el desarrollo de factores complementarios como el estado físico, social, espiritual, cultural y 

psicoafectivo que ayuda al estudiante a aprovechar el tiempo libre.  

 

6.2. Deporte en tu región 

Para Richard Ospina, líder del proyecto de Deporte en tu Región de la Universidad de 

Antioquia, este proyecto es una estrategia integral que se enmarca bajo las ramas del departamento 

de deportes que a la vez es regido por los lineamientos de Bienestar Universitario, constituido por 

las líneas: formativa, recreativa, representativa, actividad física y la estrategia red de ludotecas, las 

cuales tienen como objetivo favorecer el bienestar, el disfrute, la recreación, la salud de la 

comunidad universitaria, así como integrar a todas las regiones a través del deporte para fortalecer 

vínculos entre las seccionales y sedes. 

Se destaca en estos componentes la creación de los “semilleros deportivos”, los cuales son 

grupos de formación en los que se concentra la comunidad dependiendo el deporte de interés para 

practicar o recrearse. Cada seccional o sede tiene una variedad de deportes en los cuales las líneas 

de formación, recreación y representación tienen cabida, y donde cada sujeto elige el objetivo de 

su práctica. Por otra parte, se agrega la actividad física como un componente orientado a la salud 
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de los participantes, a través de rutinas de ejercicios físicos, yoga, bailes, aeróbicos y estrategias 

de alimentación para mantener un estilo de vida saludable.  

Este proyecto también se dirige a fortalecer lazos sociales, identificación de roles, 

resolución de problemáticas psicológicas y sociales, crear redes de apoyo, entre otros componentes 

que pueden favorecer a la formación de sujetos con actitudes diferentes a las tradicionales que se 

generan en los deportistas que practican deportes o realizan AFD (Entrevista a Richard Ospina, 

coordinador del proyecto deporte en tu región, 2023). 

 

6.3. Permanencia universitaria en semilleros de AFD 

La “permanencia académica”, es definida como el deseo y la acción de un estudiante para 

permanecer en la IES desde el inicio de su proceso hasta culminar y obtener su título (Torres, 

2010). Ahora bien, a falta de un concepto aplicado a los semilleros de AFD, se asume, entonces, 

que ese deseo y acción de un estudiante para permanecer, se desarrolla en el ámbito de un programa 

de AFD en la universidad, en este caso, en un semillero de AFD del programa Deporte en tu Región 

de la Universidad de Antioquia seccional Urabá.  

 

6.4. Deserción universitaria en semilleros de AFD 

La deserción deportiva universitaria se plantea como un concepto que abarca desde los 

individuos que se retiran de un deporte en su universidad para practicar otro diferente, o incluso 

cuando el estudiante se retira definitivamente del programa deportivo (Chaves y Calero, 2015), en 

este caso en la seccional Urabá de la Universidad de Antioquia.  

 

6.5. Factores psicosociales 

Lo psicosocial es definida como la interacción y relación que tiene el individuo y la 

sociedad, esta relación es un elemento fundamental para superar las limitaciones de lo psicológico 

y lo sociológico (Moscovici, 1984), representando la experiencia e interacción entre lo personal y 

lo social, entre la dimensión intersubjetiva e intrasubjetiva de las personas (Brenson y Sarmiento, 

1984; Baró, 1990); procesos y fenómenos como las cogniciones, emociones, creencias, estados de 

ánimo, comportamientos, etc., experimentados en interrelación con otras personas, en este caso en 

la experiencia y relacionamiento con las personas participantes de los semilleros de AFD, 
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compañeros, entrenadores, rivales de competencia deportiva, y demás actores inherentes a este 

contexto y programa. 

Ahora bien, a falta de un consenso académico sobre cuáles son los “factores psicosociales”, 

los cuales varían significativamente entre diversos estudios y autores, se propone para esta 

investigación una exploración de los “factores” que se identifican con mayor frecuencia en otros 

estudios, que serán, más que un “marco teórico”, unos referentes al respecto, y que están alrededor 

de los factores como el estrés y la ansiedad; el autoconcepto, la autoestima, la autoconfianza; el 

estado de ánimo, el bienestar subjetivo; la motivación, la orientaciones motivacionales, la 

expectativa de éxito, la satisfacción con la práctica deportiva; el género, roles y estereotipos de 

género; las relaciones familiares, el clima y apoyo social; la integración y participación social; la  

inclusión y exclusión social; la agresión y la violencia.   

Uno de los factores psicosociales que se identifica muy frecuentemente es el estrés, 

concepto que Lazarus y Folkman (1984) definen como una relación entre la persona y el entorno 

que además viene acompañada de una valoración personal de la situación psicológica, añaden que 

en este padecimiento se presentan fenómenos como el agobio, mal humor, enojo, intranquilidad, 

etc. El estrés se presenta cuando la persona identifica esa situación o encuentro como amenazante, 

cuya magnitud excede sus propios recursos de afrontamiento, lo cual pone en peligro su bienestar 

(Folkman y Lazarus, 1986); y se caracteriza por ser una respuesta subjetiva hacia lo que está 

ocurriendo (Arellano, 2002). Por otra parte, Melgosa (1995) señala que, debido a las alteraciones 

que el estrés provoca en la persona, se puede entender este concepto como un conjunto de 

reacciones fisiológicas y psicológicas que experimenta el organismo cuando se lo somete a fuertes 

demandas internas o externas que movilizan los recursos físicos y psicológicos con el fin de 

afrontarlas. El estrés es un estado de tensión que exige un cambio o adaptación, por lo tanto, es una 

respuesta adaptativa que es positiva en tanto incrementa y mantiene el rendimiento y la salud 

mental en un estado óptimo, sin embargo, aunque si no se controla puede ser perjudicial para el 

bienestar del individuo (Amigo, 2003). 

Neidhardt, Weinstein y Conry, (1989) Identifican dos tipos de estrés, los cuales son el 

diestrés (negativo) y el eustrés (positivo). Por un lado, el diestrés hace referencia al exceso de 

esfuerzo en relación con la carga de estrés, esta provoca una inadecuada activación psicofisiológica 

que provoca daño que provoca sufrimiento y desgaste emocional. Por otro lado, el eustrés es 
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identificado como una adecuada activación, la cual es necesaria para culminar con éxito una prueba 

o situación complicada. 

Otro factor psicosocial frecuentemente mencionado es la ansiedad, la cual es una respuesta 

emocional o patrón de respuestas, que engloba aspectos cognitivos displacenteros, de tensión y 

aprensión; aspectos fisiológicos, caracterizados por un alto grado de activación que suelen implicar 

comportamientos poco ajustados y escasamente adaptativos (Miguel-Tobal, 1990). Por su parte, 

Márquez (2004) menciona que la ansiedad es una vivencia emocional negativa que incluye 

sensaciones de nerviosismo, preocupación y aprensión relacionadas con la activación del 

organismo y que incluye un componente físico (ansiedad somática) y un componente de 

pensamiento (ansiedad cognitiva), pudiendo ser un rasgo de personalidad o un estado. La ansiedad 

de tipo cognitiva hace referencia a la incapacidad y dificultad para mantener la atención y 

concentración, mientras que la somática se refiere a las percepciones de los síntomas fisiológicos ,  

como la aceleración del ritmo cardíaco, sudoración, etc. (González, 2022). 

Por otra parte, un factor que se menciona habitualmente es la autoestima, la cual es definida 

como una valoración que realiza el sujeto en base a las autopercepciones que tiene sobre si y, estas 

últimas, se originan gracias a las experiencias vividas (familiares, sociales, físicas, etc.), además, 

está relacionada a la valoración subjetiva, percepciones de las capacidades, autoconfianza, rol 

crítico de las relaciones sociales (Massenzana, 2017). Por otro lado, Musitu, Roman y Gracia 

(1988) definen la autoestima como el concepto que se tiene sobre sí mismo, pero según las 

cualidades que son susceptibles a una valoración y subjetivación. En conclusión, la autoestima es 

el grado de satisfacción personal del individuo consigo mismo, la eficacia de su propio 

funcionamiento y una actitud evaluativa de aprobación o desaprobación hacia sí mismo (García y 

Musitu, 1999). 

Ante lo anterior, surge el autoconcepto, que para García y Musitu (1999) es resultado de 

toda la reflexión que se hace en la autoestima. Se puede decir que es un factor psicosocial 

importante en la construcción de la personalidad (Espejo et al., 2018), y se refiere a las percepciones 

del individuo sobre sí mismo, las cuales se basan en sus experiencias con los demás y en las 

atribuciones que él mismo hace de su propia conducta (Shavelson, et al., 1976); además se basa en 

el concepto que el individuo tiene de sí mismo como un ser físico, social y espiritual, en otras 

palabras, es la totalidad de los pensamientos y sentimientos de un individuo que hace referencia a 

sí mismo como un objeto (Rosenberg, 1979).  
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La autoconfianza entra en este grupo de factores psicosociales de tipo auto perceptivo, y 

es definida como un juicio o una autopercepción sobre la propia capacidad (Soler, 2019), además 

se puede decir que también es la percepción apropiada del éxito-fracaso, trascendencia de la 

evaluación del rendimiento y experiencias reales de éxito que realiza el sujeto sobre sí mismo 

(Buceta, 1999). También se describe como la percepción de control de la situación, perspectiva 

realista y ajustada de las expectativas de las diferentes situaciones (Bandura, 1999). Por otro lado, 

González-Oya (2004) distingue cuatro niveles de actuación en relación con la autoconfianza: falta 

de confianza, exceso de confianza, falsa confianza y confianza óptima. Por último, (Montero et al., 

(2012), La definen como una evaluación cognitiva de las capacidades para enfrentar una situación 

y hace referencia a una evaluación subjetiva de la competencia.  

Un factor importante dentro de todos es el estado emocional, y este es un sistema de 

respuesta o reacción psicofisiológica, organizada y altamente estructurada, a un evento u objeto 

que es importante para cubrir necesidades básicas, elaborar objetivos y ayudar a la supervivencia 

del organismo (Watson, 2000). Por su parte, Bisquerra (2003) menciona que un estado emocional 

es un es un sistema de respuestas del organismo que se caracteriza por una perturbación positiva o 

negativa que predispone una respuesta organizada. Las emociones se generan como respuesta a un 

acontecimiento externo o interno. A su vez, Duarte, (2012) propone que este concepto es un estado 

indeterminado de la personalidad, en el cual coexisten vivencias de diferente connotación, 

intensidad y denominación, vinculadas fundamentalmente a la posición subjetiva del individuo 

respecto a la actividad vital del organismo, las relaciones con el medio y la satisfacción de sus 

necesidades y aspiraciones, además este puede variar e influir en los procesos cognoscitivos y la 

conducta. 

Por otra parte, el estado de ánimo surge a partir de una experiencia emocional densa, 

entendiendo a esta como aquella en la cual una emoción se activa con mucha intensidad, 

repetidamente, con un pequeño intervalo de tiempo entre cada evocación (Ekman, 1994). El estado 

de ánimo se considera una manifestación emocional vaga sin provocación contextual. Su intensidad 

es menor en comparación con las emociones, pero posee una mayor duración y está fundamentada 

en las experiencias previas del individuo (García, et al., 2016). Se suele confundir estado de ánimo 

con estado emocional, pero el estado de ánimo es una emocionalidad que no remite necesariamente 

a condiciones específicas y que, por lo tanto, normalmente no los podemos relacionar con 

acontecimientos determinados (Echeverría y de Coaching, 2005). 
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Continuando con este abordaje teórico, el estado de ánimo da apertura al bienestar 

subjetivo el cual se define como una realidad que incluye aspectos de carácter cognitivo que se 

refiere a la satisfacción con la vida y aspectos afectivos los cuales son respuestas emocionales 

(Pavot y Diener, 2013). Por su parte, Veenhoven (1984) define este factor como el grado en que 

una persona evalúa su vida en términos positivos o negativos, es decir, es la manera en la que una 

persona define si está a gusto con la vida que lleva o no. Se puede decir que concepto posee una 

estructura tridimensional: satisfacción con la vida, afecto positivo y afecto negativo (Diener, 1984), 

siendo la satisfacción con la vida una expresión en forma de juicio global que la persona realiza 

sobre su trayectoria vital (Campbell, Converse y Rogers, 1976) y los afectos positivos y negativos 

los factores que se experimentan de manera independiente en el individuo (Bradburn, 1969). 

Otro factor que es muy relevante es la motivación, la cual se refiere a la energía y a la 

dirección, persistencia y finalidad de los comportamientos, incluyendo las intenciones implicadas 

y las acciones resultantes ubicándose en el centro de la regulación biológica, cognitiva y social del 

individuo (Deci y Ryan, 1985). Bajo este concepto surgen las Orientaciones motivacionales, que 

se refiere a la demostración de competencias que el sujeto utiliza para motivarse y Duda, et al, 

1995). Nicholls (1989) plantea que existen dos formas de clasificar estas orientaciones 

motivacionales: orientación a la tarea y orientación al ego, siendo la orientación a la tarea cuando 

las personas centran su interés en adquirir maestría a través del esfuerzo y su percepción de la 

habilidad es autorreferenciada. Por otra parte, las personas implicadas en la orientación al ego 

centran su motivación en demostrar que son superiores al resto del grupo o igual que ellos, pero 

haciéndoles saber que realiza esto con menor esfuerzo (Duda, 2001). Este tipo de orientación 

motivacional hace que el sujeto focalice su interés en la comparación con los otros y a ser mejor 

que los demás compañeros (Roberts, Spink y Pemberton, 1999). 

Por otro lado, una variable de este aspecto motivacional es la motivación de logro, la cual 

se define como la orientación a realizar una buena acción en situaciones que implican competir 

bajo una norma o un estándar de excelencia, siendo la ejecución evaluada por el sujeto como éxito 

o fracaso (Garrido, 1986). Este concepto se concibe como una formalización de teorías de 

expectativa-valor (Atkinson, 1964), se considera la motivación como producto de las expectativas 

de éxito, fracaso y del valor concedido al resultado que se espera obtener. Estas expectativas o 

motivación de logro conllevan a sentir, o no, satisfacción con la práctica deportiva, la cual se 

refiere a los intereses personales alcanzados y la demostración del esfuerzo que se hizo necesario 
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para desarrollar habilidades y capacidades dentro del deporte practicado (Reeve, 2003). Este 

concepto está estrechamente relacionado con el interés deportivo, siendo influenciados por la 

motivación intrínseca del sujeto a la práctica deportiva (Morris y Maisto, 2005). Además, una 

buena satisfacción influye en el interés de la práctica deportiva, aumentando la atención y la 

preocupación por los rasgos más destacados a partir de las actitudes del individuo creando un factor 

motivacional positivo para la satisfacción con el entrenamiento (Cervelló, 2000). 

Por otro lado, el género es un concepto que se usa para describir las características de 

hombres y mujeres que están basadas en factores sociales (Organización Mundial de la Salud, 

2018); que están compuestos por comportamientos, actividades, y atributos que una sociedad 

considera apropiados para las personas (Organización de las Naciones Unidas, 2018); que al final 

se determina como una construcción social y cultural que asigna a las personas unos roles y 

conductas esperadas a través de su concepción como hombre o mujer (Romero y Forero, 2020). Lo 

anterior da lugar a los llamados estereotipos de género, los cuales son un proceso en el que se 

conforman las conexiones entre el género de las personas, sus preferencias y valoraciones sociales 

(Mercer, et al., 2008); y la generalización que se hace sobre una persona por el mero hecho de ser 

hombre o mujer (Ovejero, 2007), en conclusión, los estereotipos de género son el conjunto de ideas 

preconcebidas sobre lo que implica “ser hombre” o “ser mujer” en nuestra sociedad (Kite, 2000). 

Por otro lado, los roles de género son definidos por Lander (2014) como los comportamientos que 

socialmente son atribuidos como femeninos (que pertenecen exclusivamente a mujeres) y 

masculinos (que pertenecen exclusivamente a hombres). Mientras que Sumontha, Farr y Patterson 

(2017), mencionan que los roles de género son las expectativas que se tiene sobre la conducta que 

desempeñan las de acuerdo con su sexo biológico. 

Por último, se involucran los relacionamientos sociales, que involucra diversos aspectos 

como el clima social, que corresponde a las percepciones que los individuos tienen del ambiente 

en el que desarrollan sus actividades habituales, las relaciones interpersonales que establecen y el 

marco en que se dan tales interacciones (Arón y Milicic, 1999). Del anterior concepto parte el 

apoyo social, el cual se considera que es una ayuda procedente de los agentes sociales 

significativos, como la familia, amistades, educadores, entrenadores, etc. (Rees y Hardy, 2000). 

Estos mismos autores mencionan que sus componentes principales son las redes de apoyo, la 

inclusión, los refuerzos positivos, el apoyo emocional (sentimientos de confianza), apoyo 

informacional (Consejos) y apoyo instrumental (patrocinios). También se le conoce como la 
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percepción o la experiencia de que uno es amado y cuidado, estimado y valorado, y es parte de una 

red social de asistencia mutua y obligaciones (Taylor et al., 2004). 

Por otra parte, la participación social se refiere a la implicación e involucramiento del 

individuo en actividades de convivencia social, ya sea de tipo deportivo, artístico o cultural, de 

acción en grupos organizados, entre otros, y se lleva a cabo de manera presencial o virtual, y puede 

aplicarse a diferentes contextos y escenarios (Estrada, 2010). A lo anterior, se suma el concepto de 

integración social, el cual se refiere a la acción que el grupo brinda a un sujeto para generar un 

bienestar y la capacidad de tener un rol activo y protagónico dentro de los sistemas sociales donde 

participan como sujetos y actores importantes dentro del círculo social, lo que configura una 

realización personal (Chuaqui, Mally y Parraguez, 2016). Rizo (2006) menciona que existen cuatro 

tipos de integración social, y estas son: la integración cultural es el acto con el que se define a los 

grupos cuando son las normas las que guían la conducta de los miembros del grupo y estas 

coinciden con las normas institucionalizadas de la sociedad. Esta última es relacionada al segundo 

tipo, la cual es llamada integración normativa, y se hace efectiva cuando los roles que ejecutan las 

personas en los grupos se rige por las normas institucionalizadas. Por otra parte se conoce la 

integración comunicativa, esta se da cuando en un grupo hay un buen proceso de comunicación o 

entendimiento, en el sentido en el que los significados que se transmiten son compartidos. Por 

último, la integración funcional, la cual se usa para definir el acto de reciprocidad de los sujetos en 

el intercambio de servicios por los lazos que crea la división en los grupos. 

En esta misma línea, se entiende la exclusión social como un proceso por el cual los 

individuos y grupos sufren sistemáticamente un impedimento para acceder a posiciones que les 

permitan tener una autonomía en los grupos sociales (Castells, 2001). También es entendida como 

un comportamiento social que obstaculiza una mejor posición social al sujeto afectado (Chuaqui, 

et al., 2016). Por otra parte, a este fenómeno también se le conoce como un proceso que resulta 

de un conjunto de dificultades que afectan a individuos o grupos que son total o parcialmente 

excluidos de una participación plena en la sociedad en la que viven (Gómez, Puig, y Maza, 

2009). 

Por último, se define la agresión, la cual surge dentro de las relaciones sociales, este 

concepto es definido como como una conducta dirigida a dañar las relaciones, el estatus social, o 

la autoestima de una persona y estas pueden ser directa, mediante el ostracismo, el rechazo social, 

expresiones o gestos de desagrado, o indirecta, difundiendo rumores o manipulando el entorno 
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social de la víctima (Morales, 2007). Geen (1990) diferencian dos tipos de agresión ampliamente 

aceptados, la agresión afectiva y la instrumental. Cuando la agresión viene de una provocación 

previa y cuyo fin en sí mismo es herir o dañar a alguien, es agresión afectiva. Por otro lado, se 

habla de agresión instrumental cuando el fin no es hacer daño, sino conseguir algún otro objetivo 

(por ejemplo, autodefensa o poder social). 

Por su parte la violencia es definida por Méndez, Martínez y Ramos (2019), como el uso 

intencional de la fuerza física o amenazas a una persona, grupo o comunidad que conlleva a 

provocar traumatismos, problemas de desarrollo, daño psicológico y hasta la muerte. Por otro lado, 

Freire (2014), define este concepto tomando como ejemplo la conducta de un individuo cuando 

impone su fuerza, su poder y su posición en contra de otro de forma que lo dañe, lo maltrate o 

abuse de él, física o psicológicamente, siendo la víctima inocente de cualquier argumento, 

justificación que el violento aporte en forma cínica o exculpatoria. Menéndez y Fernández (2018) 

clasifican los tipos de violencia. Una de estas es la violencia física, la cual hace referencia a la 

acción que realiza una persona para agredir a otra de manera directa. También se concibe la 

violencia verbal, la cual incluye insultos, motes, etc. En esta clasificación también se incluye la 

violencia social, la cual es determinada principalmente por comportamientos de rechazo hacia 

personas de otras etnias, razas, culturas, pensamientos, etc. Por último, la violencia psicológica, se 

dice que esta es orientada principalmente a generar miedo e inseguridad en la persona agredida. La 

violencia y agresión tienen a pesar de ser conceptos asociados tienen sus diferencias, por un lado 

la violencia es definida como una conducta intencionada a infligir daño físico a otra persona Por 

otro lado, la agresión se conoce como una conducta que se basa generar un daño no solo físico sino 

también psicológico (Salas, 2008). 
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7 Metodología 

 

7.1. Enfoque metodológico y paradigma epistemológico 

Este trabajo se realizará bajo una metodología cualitativa basada en el paradigma 

interpretativo, ya que este enfoque permite estudiar los fenómenos de carácter social, al tratar de 

comprender la realidad de manera específica y no en términos generales (Morales, 2003). Por su 

parte, Creswell (2009) señala que una investigación cualitativa es un medio para explorar y 

comprender el significado que los individuos o grupos atribuyen a un problema social o humano 

en donde el investigador hace interpretaciones del significado de los datos.  En este caso, se 

pretende identificar, a partir del discurso las experiencias y significados de la población 

universitaria de la Universidad de Antioquia seccional Urabá sobre los factores psicosociales 

asociados a la permanencia y la deserción de los semilleros de AFD. 

 

7.2. Tipo de diseño 

El diseño para abordar este estudio es la teoría fundamentada, la cual es definida por 

Sampieri, Fernández y Baptista (2010) como un proceso sistemático cualitativo que permite 

generar una teoría para dar a conocer una acción o una interacción, es decir, un procedimiento para 

entender un fenómeno. Este diseño es ideal para estudios como este, debido que permite explicar 

la problemática abordada cuando las teorías disponibles acerca de lo que se quiere investigar son 

escasas o nulas (Creswell, 2005).  

 

7.3. Población 

La población serán los estudiantes de la Universidad de Antioquia, Seccional Urabá que 

participan o han participado de los semilleros de AFD. 

 

7.4. Muestra 

La muestra de este estudio será no probabilística, de casos-tipo, y a conveniencia, en la 

medida en que son significativas las personas que hayan tenido la experiencia de hacer parte de 

uno o varios semilleros de AFD y, para uno de los objetivos, que hayan desertado de estos.  

En este estudio participaron 54 estudiantes en los cuestionarios abiertos y 43 en los grupos 

focales. En los cuestionarios abiertos participaron estudiantes que asisten o asistían en los 
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semilleros de fútbol, voleibol, baloncesto, tenis de campo, fútbol de salón, tenis de mesa, 

taekwondo, ultimate frisbee y actividad física. Por otro lado, los grupos focales se realizaron en los 

semilleros de voleibol en el cual participaron 9 estudiantes, futbol y fútbol de salón con 7 

participantes, actividad física tuvo 4 estudiantes, tenis de campo contó con la presencia de 6 

participantes, en taekwondo 3 y por último, el grupo focal de deserción tuvo la participación de 7 

estudiantes que habían desertado de semilleros como actividad física, taekwondo, fútbol, voleibol 

y fútbol de salón. 

 

7.5. Criterios de inclusión 

• Ser estudiante o egresado y haber pertenecido desde este rol a la Universidad de Antioquia, 

Seccional Urabá, en los últimos 18 meses. 

• Para el objetivo específico 1: estar activo en algún semillero de AFD desde hace mínimo seis 

meses. 

• Para el objetivo específico 2: haber participado de algún semillero de AFD de la seccional 

Urabá en los últimos 18 meses 

 

7.6. Criterios de exclusión 

• No estar vinculado en los últimos 18 meses a la Universidad de Antioquia seccional Urabá 

como estudiante, docente, administrativo o empleado, así sea o haya sido parte de alguno de 

sus semilleros de AFD. 

• Para el objetivo específico 1: no cumplir con un mínimo de 6 meses de ser parte de algún 

semillero de AFD. 

• Para el objetivo 2: no haber participado de algún semillero de AFD en los últimos 18 meses. 

 

7.7 Consideraciones éticas 

Para accionar en este campo de investigación, se tiene en cuenta los requerimientos éticos 

establecidos por el código deontológico del psicólogo, ley 1090 de 2006, quien regula los 

ejercicios que realizan los profesionales y estudiantes de psicología en los diferentes campos de 

aplicación. Esencialmente se tomará en cuenta el capítulo VII, que hace referencia al ejercicio de 

investigación científica, la propiedad intelectual y las publicaciones, pero estas consideraciones 

éticas abarcan todo lo establecido en el código. 
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Para el ejercicio investigativo es importante hacerse cargo de los instrumentos 

metodológicos, los resultados, conclusiones y la divulgación de estos, el artículo 49 del 20 

capítulo VII hace énfasis en este apartado, es importante que el psicólogo se haga responsable de 

todos los asuntos logísticos de su trabajo investigativo. Continuando con las consideraciones, es 

claro que toda investigación debe ser guiada bajo principios éticos, para este asunto, el artículo 50 

resalta la importancia de mantener el respeto y la dignidad de los sujetos que participan de la 

investigación, además de garantizar sus derechos y su bienestar. Este ejercicio cuenta con un 

consentimiento informado que posibilitará la participación de los estudiantes, en caso de que el 

participante sea menor de edad o posea dificultades físicas o cognitivas, el consentimiento deberá 

ser firmado por un adulto responsable, esto obedece a lo que el artículo 52 establece en cuanto a 

la participación de esta población en este tipo de estudios. 

Otros códigos a tener en cuenta se basan en el uso del material psicotécnico como test o 

pruebas psicológicas y entrevistas semiestructuradas que se usan para la intervención psicológica, 

los cuales son importantes para la investigación. El artículo 45 del capítulo VI, determina que 

este material psicotécnico debe ser manipulado solo por profesionales, pero en este caso, se 

autoriza el uso por la presencia de un docente asesor que evaluará y supervisará todo el proceso 

que se lleve a cabo con este material. Todo este proceso de investigación será revisado antes de 

ser divulgado, además de lo establecido por la Ley 1090 de 2006, se establece un compromiso 

moral que le permite a los participantes conocer todo el proceso que se lleva a cabo y sus 

resultados, además de compartir una reflexión acerca de los hallazgos que surjan de la 

investigación. 

Finalmente, todos y todas las participantes firmarán un consentimiento informado para 

autorizar la participación en el estudio. 

 

7.8 Recolección de datos 

Se usaron dos estrategias para obtener los datos necesarios, una de ellas son los 

Cuestionarios abiertos, los cuales incluyen preguntas cuyas respuestas no cuentan con previa 

codificación, además las personas brindan respuestas basadas en su subjetividad y argumentan su 

opinión si el cuestionario lo requiere (Abarca et al.). 2013). Se utiliza este instrumento para obtener 

datos que permitan identificar los elementos que se establecieron en los objetivos específicos. 
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La segunda estrategia fue el grupo focal, la cual es una técnica de recolección de datos que 

se realiza mediante encuentros grupales con preguntas semiestructuradas que giran alrededor de 

una temática propuesta por el moderador del grupo y se centra en la interacción del grupo para 

obtener resultados de acuerdo con lo que el estudio propone (Powell y Single, 1996).  

 

7.8.1 Estrategias de análisis de datos 

Para analizar los datos se utilizará la estrategia que propone la teoría fundamentada, la cual 

es un método de recolección y análisis de datos para desarrollar teorías de rango medio, se 

considera que es un método comparativo, iterativo e interactivo (Charmaz, 2012). También se 

concibe la TF como una manera de analizar la estructura que muestra los patrones fundamentales 

en un área específica (Glaser, 2002). 

La teoría fundamentada como metodología para el desarrollo investigativo, organiza los 

datos cualitativos para ser analizados, usando un tratamiento sistemático de éstos, los compara e 

integra, propiciando la generación de teoría (Holton, 2010). Para clasificar los factores 

psicosociales y establecer las causas identificadas por los participantes sobre este factor, se usará 

una codificación de estos datos (factor psicosocial e indicadores). 

La codificación es fundamental durante el análisis de los datos cualitativos; es un proceso 

analítico mediante el cual se seleccionan y etiquetan los datos generando categorías a diversos 

niveles, se conceptualizan y se integran posteriormente en forma de teoría, explicando de esta 

manera el fenómeno que intenta conocer y/o estudiar (Saldaña, 2021). 

También se utilizó el método de Triangulación de datos, que según Okuda y Gómez (2005) 

se refiere al uso de varios métodos (tanto cuantitativos como cualitativos) como grupos focales, 

entrevistas o herramientas similares, fuentes de datos, de teorías, de investigadores o de ambientes 

en el estudio de un fenómeno. Esta herramienta ofrece una manera diferente de visualizar el 

fenómeno y sus componentes para demostrar su validez y consistencia. Este método se aplicó tanto 

en las fuentes (personas a las que se les aplicó el cuestionario y que participaron de los grupos 

focales), como en los métodos de recolección, triangulando la información recolectada en los 

cuestionarios abiertos y los grupos focales. 

 

7.8.1 Instrumentos de recolección de datos 
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Para recoger los datos se utilizaron dos cuestionarios abiertos, uno para el objetivo de 

permanencia y otro para el de deserción. Además, para reforzar estos datos, se realizaron grupos 

focales en los semilleros de AFD y con algunas personas que han desertado de estos semilleros. 

 

7.8.2 Cuestionario abierto y Grupos Focales 

Ambos instrumentos contaron con preguntas orientadas a conocer los factores psicosociales 

asociados a la permanencia y la deserción de los semilleros de AFD, el cuestionario abierto 

contenía catorce preguntas abiertas las cuales permitían obtener respuestas asociadas a lo que este 

estudio proponía. Por otra parte, los grupos focales se formaron con estudiantes que hacen parte de 

los semilleros de AFD y cumplían con los criterios de inclusión del estudio. Los grupos focales de 

permanencia se realizaron en los espacios de entrenamiento en los semilleros disponibles al 

momento de realizarse el estudio. Por otra parte, el grupo focal de deserción se realizó de manera 

virtual, debido la dificultad para reunir a los participantes en un espacio físico. 

 

7.8.3 Preguntas cuestionario abierto y grupos focales de permanencia 

1. ¿Cómo describiría tu experiencia en los semilleros de actividad física y deporte de la UdeA 

seccional Urabá? ¿Cómo te sientes y has sentido en estas actividades y grupos?  

2. ¿Cuáles son los motivos para seguir perteneciendo a los semilleros deportivos y por qué? Por 

favor responder de la manera más detallada posible.  

3. ¿Crees que realizar AFD en los semilleros te ha ayudado o ayuda actualmente con tu 

autoestima, autoconcepto, y/o autoconfianza? ¿Por qué?  

4. ¿Cómo es normalmente tu estado de ánimo en los semilleros deportivos?  

5. ¿Consideras que las prácticas en los semilleros de AFD han disminuido tus niveles de estrés 

y/o ansiedad? ¿Por qué?  

6. ¿La práctica de AFD en los semilleros te hace sentir bien contigo mismo? ¿Por qué?  

7. ¿Te motiva estar en los semilleros de AFD? ¿Por qué?  

8. ¿Se han cumplido tus expectativas sobre los aprendizajes, beneficios y/o logros deportivos en 

la práctica de AFD en los semilleros? ¿Por qué?  

9. ¿Estás satisfecho con tu práctica de AFD en los semilleros deportivos? ¿Por qué?  

10. ¿El trato que se te ha brindado por tu identidad de género u orientación sexual contribuye a tu 

permanencia en los semilleros de AFD? ¿Por qué?  
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11. ¿De qué manera crees que el apoyo social que recibes en el semillero de AFD ha contribuido a 

tu permanencia en este?  

12. ¿Sientes que puedes participar y te incluyen en las actividades grupales? ¿Por qué?  

13. ¿Crees que esto incide en tu permanencia allí? ¿Por qué? 

14. ¿Son los semilleros de AFD espacios seguros y libres de violencias para ti y tus compañeros? 

¿Por qué? ¿Incide esto en tu permanencia en los semilleros?  

 

7.8.4 Preguntas cuestionario abierto y grupos focales de deserción 

1. ¿Cómo describirías tu experiencia en los semilleros de actividad física y deporte de la UdeA 

seccional Urabá? ¿Cómo te sentiste en estas actividades y grupos? 

2. ¿Cuáles fueron los motivos para desertar de los semilleros deportivos y por qué? Por favor 

responder de la manera más detallada posible. 

3. ¿Crees que estar en el semillero me generó problemas con mi autoestima, mi autoconcepto 

y/o mi autoconfianza? ¿Por qué? 

4. ¿Crees que lo anterior incidió en tu deserción de los semilleros? ¿Por qué? 

5. ¿Consideras que estar en un semillero deportivo afectó tu estado de ánimo? ¿Por qué? 

6. ¿Crees que tu experiencia en los semilleros hizo aumentar los síntomas de estrés o ansiedad? 

¿Por qué? 

7. ¿Crees que la motivación tuvo algo que ver en tu deserción de los semilleros de AFD? ¿Por 

qué? 

8. ¿En tu estancia en los semilleros de AFD cumpliste con las expectativas sobre los 

aprendizajes, beneficios y/o logros deportivos que tenías antes de entrar? ¿Crees que esto incidió 

en tu deserción? ¿Por qué? 

9. ¿Te sentiste satisfecho en tu práctica de AFD en los semilleros? ¿Crees que esto incidió en 

tu deserción? ¿Por qué? 

10. ¿Crees que no se respetó tu orientación sexual y/o tu identidad de género? ¿consideras que 

esto incidió en tu deserción de los semilleros de AFD? 

11. ¿Te sentiste apoyado por el grupo del semillero de AFD? ¿Por qué? 

12. ¿Sientes que no pudiste participar y te excluyeron en las actividades grupales? ¿Por qué? 

13. ¿Crees que esto incidió en tu deserción del semillero? ¿Por qué? 
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14. ¿Consideras que has sido víctima de algún tipo de violencia? si sí ¿incidió esto en tu 

deserción? 

15. ¿Consideras que el comportamiento y actitud del grupo y/o líder del semillero incidió en la 

deserción de los semilleros? ¿Por qué? 

 

Tabla 1. Codificación de los participantes e instrumentos de recolección de datos 

Los códigos de los participantes se basan en el dato que registran en su respuesta de acuerdo con el 

instrumento de cuestionario abierto en el que respondieron, ejemplo: el participante CP33, corresponde al sujeto 

número 33 que respondió el cuestionario de permanencia. Con respecto a los grupos focales, estos se explican en la 

siguiente tabla. 

Código Instrumento de recolección de datos Participantes 

CP (1-42) Cuestionario de permanencia 42 

GFP 

(Semilleros de 

AFD) 

Grupo focal de permanencia 37 

CD (1-12) Cuestionario de deserción 12 

GFD  Grupo focal de deserción 6 

 

* Algunos estudiantes participaron en ambos instrumentos de recolección de datos. 

 

Tabla 2. Codificación de los grupos focales  

Los códigos de los participantes se basan en el dato que registran en su respuesta en los grupos focales y el semillero 

al que pertenecen. 

Código Semillero de AFD o grupo Participantes 

GFPV Voleibol 9 

GFPF Futsal y Futbol 7 

GFPBU Baloncesto y Ultimate Frisbee 8 

GFPA Actividad física 4 

GFTC Tenis de campo 6 

GFTK Taekwondo 3 

GFD Grupo focal de deserción 7 
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7.9 Procedimiento 

1. La recolección de datos se realizó, en un primer momento, diligenciando los 

cuestionarios abiertos sobre Permanencia y Deserción, enviando vía correo electrónico 

y a los grupos de WhatsApp de los semilleros los links que dirigirían al participante al 

cuestionario abierto. 

 

2. Los grupos focales de permanencia se llevaron a cabo en los espacios de entrenamientos 

de los semilleros de AFD. Cabe aclarar que se realizaron los encuentros a conveniencia, 

priorizando los semilleros que contaban con estudiantes activos en los entrenamientos, 

ya que algunos semilleros tienen como prioridad atender población externa. 

 

3. Por otra parte, la convocatoria del grupo focal de deserción se realizó bajo la estrategia 

bola de nieve y a conveniencia, los estudiantes que participaron del estudio se les envíó 

un enlace que los dirigía a un encuentro virtual en el cual se abordó el objetivo dos de 

este estudio. 

 

3. Para tener un orden en los datos se realizó una codificación para identificar cada 

categoría y variable que surgió en el estudio para más adelante ser filtrados y 

seleccionados como información relevante para los resultados del estudio.  
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8. Resultados 

En este apartado se procede a presentar los resultados del análisis de los datos obtenidos 

sobre los factores psicosociales asociados, inicialmente, a la permanencia, y luego, a la deserción 

de los semilleros de AFD en la Universidad de Antioquia seccional Urabá. 

 

8.1. Factores psicosociales asociados a la permanencia 

La permanencia en los semilleros de AFD se favorece de diversos factores que los 

participantes identifican en los semilleros de AFD. Para dar a conocer esto, los participantes 

respondieron a los cuestionarios abiertos y los grupos focales, información que fue clasificada en 

las siguientes categorías:  

Tabla 3. Factores psicosociales asociados a la permanencia   

 Categorías, variables, códigos y respuestas obtenidas sobre cada variable asociada a la 

permanencia.  

Categoría (código) Variable Código Respuestas 

Estado emocional (EM) 
Estado de ánimo EA 91 

Bienestar subjetivo BS 11 

Autovaloración (AV) 

Autoconcepto AC 9 

Autoestima AE 20 

Autoconfianza ACF 24 

Motivación (M) 

Motivación de logro ML 27 

Orientación al ego OE 3 

Orientación a la tarea OT 6 

Satisfacción con la 

práctica deportiva 
SPD 86 

Relacionamiento 

social (RS) 

 

 

Clima social CS 124 

Inclusión social IS 41 

Apoyo social AS 40 

  482 

 

8.1.1.  Estado emocional. 
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Esta categoría se refiere a la experiencia emocional que los participantes tienen en la 

cotidianidad de la práctica de actividad física y deporte en los semilleros. Se conoce como estado 

emocional al sistema de respuesta o reacción psicofisiológica hacia las diversas situaciones que se 

vivencian (Watson, 2000), en este caso experimentadas en el contexto de las actividades de los 

semilleros de AFD. Dentro de esta categoría se presentan otras subcategorías más específicas que 

se relacionan con diversos aspectos del estado emocional que se identificaron como favorables para 

la permanencia de la comunidad universitaria, a saber: 

 

8.1.1.1. Estado de ánimo 

Se concibe esta variable como una manifestación emocional sin provocación contextual y 

su intensidad es menor en comparación con los estados emocionales, pero posee una mayor 

duración y está fundamentada en las experiencias previas del individuo (García, et al., 2016). De 

acuerdo con los datos obtenidos, los participantes perciben que participar en estos encuentros 

beneficia al estado de ánimo, tal como lo manifiesta la participante CP25, quien menciona “venir 

a entrenar voleibol es como mi terapia, cuando tengo una semana sin venir, me siento mal, 

estresada y triste”, lo que brinda información sobre la influencia positiva de un semillero de AFD 

en el estado de ánimo. Otro dato corresponde al participante CP3, quien menciona “normalmente 

suelo ir de mal humor, sin ánimos de nada, pero estando allá, todo se pasa, todo cambia porque 

hago lo que me gusta”. Por otro lado, el relato del sujeto CP13, quien dice “venir a los semilleros 

es la mejor dosis para la ansiedad y el estrés, ya que no es solo hacer deporte, aquí se derivan 

muchas cosas como lo lúdico, la recreación, etc., y en todas encontramos una solución a nuestro 

problema así sea por el instante”, da cuenta de que en los semilleros de AFD se presenta la 

posibilidad de reducir síntomas de estrés y ansiedad, tal como lo manifiesta también el sujeto CP40: 

“en más de una ocasión entrenar en el semillero me ha llegado a calmar cuando he tenido un día 

algo pesado ya que me concentro más en la fatiga o mejorar en el deporte y dejo mis problemas 

de lado”. Con lo anterior, se da a conocer las situaciones que experimentan los estudiantes que 

afectan su estado de ánimo, aunque, como se mencionó anteriormente, la práctica deportiva 

favorece en aspectos relacionados al estado de ánimo positivo y beneficia en aspectos como la 

tolerancia al estrés y la felicidad (Bostani y Saiiari, 2011). 

 

8.1.1.2. Bienestar subjetivo. 
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Este concepto se concibe como una realidad de aspectos de carácter cognitivo que se refiere 

a la satisfacción con la vida y aspectos afectivos relacionadas a respuestas emocionales (Pavot y 

Diener, 2013). Los resultados obtenidos sobre esta variable dan cuenta de que los semilleros de 

AFD otorgan una visión positiva sobre las percepciones que hacen los participantes sobre su 

bienestar subjetivo y cómo este elemento es importante para la permanencia en estos espacios, tal 

como lo menciona uno de los participantes del GFPTC “vengo a los semilleros de AFD porque me 

ayuda a lidiar con la presión del día a día, y también porque me sirve para mi bienestar mental”, 

este discurso va relacionado a lo que Veenhoven (1984) entiende como bienestar subjetivo, el cual 

lo define como el grado en que una persona juzga su vida en términos positivos, esto es reforzado 

por lo que dice CP11: “me encanta el baloncesto y siempre me llena de felicidad ir a practicar y 

aprender nuevas cosas. Además, el ejercicio físico libera hormonas como la dopamina, lo cual 

contribuye a mi bienestar general”. Lo anterior se refuerza con una respuesta que brindan en el 

GFPF: “me motiva estar en el semillero, el espacio que se crea sirve para liberar carga académica, 

aunque se ve muy poco que el líder inspire que el espacio genere bienestar, venir y entrenar con 

mis compañeros me genera bienestar y eso también me motiva”, Los datos dan cuenta de que es 

un factor asociado a la permanencia por lo que contribuye en lo positivo en la vida estudiantil, ya 

que el ámbito universitario puede convertirse en un espacio de riesgo que influye en los estados 

físico y psicológico de los estudiantes, por las posibles dificultades para cumplir las exigencias de 

la vida universitaria (Trujano, et al., 2014), y esta situación puede afectar el bienestar de los 

estudiantes, por eso en los antecedentes se remarca el papel del deporte para prevenir situaciones 

de salud mental que surgen a partir de la relación entre estudiante y vida académica (Moreira y 

Núñez, 2016). 

 

8.1.2 Autovaloración 

Esta categoría se refiere a la organización de las connotaciones afectivas, tanto negativas 

como positivas, que son expuestas cuando un individuo se evalúa a sí mismo (Escámez, et, al., 

2007). Por otra parte, Clerici y García (2010) dicen que la autovaloración es un conjunto de 

dimensiones tanto cognitivas como afectivas y conductuales, las cuales permiten al individuo auto 

percibirse y valorarse. Esta categoría se divide en las variables autoestima, autoconcepto y 

autoconfianza. 
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8.1.2.1 Autoconcepto 

Esta variable se suele confundir con la autoestima y en ocasiones se utiliza ambos como 

términos sinónimos. Aunque los dos conceptos están relacionados, no son lo mismo, ya que en el 

autoconcepto prima la dimensión cognitiva, además, hace mención a los aspectos relacionados a la 

percepción y la imagen que cada uno tiene de sí mismo (Roa, 2013). Los resultados dan evidencia 

de que esta variable se relaciona a la permanencia en los semilleros, así como lo dice CP2: “venir 

al semillero me ha permitido mejorar mi autoconcepto y mi autoconfianza y esto debido a algunos 

integrantes del semillero”. Por otro lado, CP6 comenta sobre el espacio que se forma en los 

semilleros, respondiendo sobre si estas dinámicas le han  permitido mejorar su autoconcepto “sí, 

porque al ser un espacio de integración ayuda a mejorar nuestra percepción sobre lo que somos”, 

además, estos espacios permiten a los estudiantes medir sus capacidades y evaluarlas para hacer el 

análisis respectivo de sí mismo, así lo menciona CP24: “En los semilleros de deportes aprendo a 

conocer cuáles son mis habilidades y debilidades”. El autoconcepto que los estudiantes adquieren 

de sí mismos se beneficia de la participación en los semilleros de AFD, los participantes 

manifiestan obtener aspectos positivos favorables al autoconcepto gracias a los resultados 

obtenidos en beneficios tanto físico como cognitivos y por el apoyo que reciben por parte del grupo. 

  

8.1.2.2. Autoestima 

Entendida como el grado de satisfacción personal del individuo consigo mismo, la eficacia 

de su propio funcionamiento y una actitud evaluativa de aprobación o desaprobación hacia su 

persona (García y Musitu, 1999), el autoestima corresponde un factor importante en la 

permanencia, en este caso se relaciona a la valoración positiva, tal como lo menciona CP40: 

“gracias al deporte he mejorado en mi autoestima y en otros aspectos, ya que es un lugar donde 

dejo mis preocupaciones y solo me concentro en los entrenamientos y el tiempo con mis 

compañeros de deporte”. Por otra parte, los comportamientos dentro del grupo pueden ocasionar 

que la autoestima disminuya o aumente, ante esto un participante en el GFPF menciona: “Una vez 

tuvimos un entrenamiento y formaron grupos, dejaron a las más nuevas en un grupo y nos 

goleaban, eso me hacía hasta sentir ganas de llorar y pensaba en no volver, ya que afectaba en mi 

autoestima, pero cuando se habló eso lo trabajaron y mi autoestima mejoró”. Por su parte en el 

GFPBU un participante mencionó: “cambié de un estilo de vida sedentario, a poder correr detrás 

del frisbee. Es un cambio grande y ha beneficiado en mi autoestima, porque antes no estaba metido 
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en el mundo del deporte, en el semillero tengo una vista diferente de mí, y sé que puedo mejorar 

físicamente”; mientras que en el GFPTC un participante comenta: “cuando aprendo a mejorar en 

este deporte mi autoestima sube, antes no sabía pegarle a la pelota y ahora ya lo sé, eso aumenta 

mi confianza, yo digo, estoy viejo, pero aun puedo dar mucho de mí”. La autoestima resulta ser 

una variable que se ve fortalecida en los semilleros de AFD, los participantes dan cuenta de esto 

mediante un buen rendimiento deportivo y la mejora en aspectos físicos.  

  

8.1.2.3 Autoconfianza 

Entendida como un juicio o una autopercepción sobre la propia capacidad (Soler, 2019), la 

autoconfianza hace parte de las variables encontradas en la categoría de autovaloración en este 

estudio. Las dos variables anteriores dan evidencia de la implicación de los semilleros de AFD en 

los aspectos positivos de la autovaloración, esto mismo sucede en la autoconfianza según lo que 

menciona CP39: “los semilleros me ayudan a cumplir retos y eso me da confianza y me sirve para 

aumentar mi autoestima, mi estabilidad mental a través de la parte social que brindan los 

compañeros y la condición física positiva que deja entrenar en los semilleros”. Por otro lado, 

algunos asocian el practicar un deporte con el desarrollo de capacidades, así lo explica CP11 

mencionando: “el deporte me ayuda a mantener un buen estado físico y entender qué soy capaz 

de hacer cosas que no imaginé”. Algo similar comenta CP30 relacionado a la autoconfianza que 

generan estos espacios. “En los semilleros uno desarrolla más autoconfianza en sí mismo y puede 

auto conocerse y despertar ese gran potencial que tiene uno”. Esta variable resulta ser una 

percepción apropiada del éxito y del fracaso y, además, es fundamental para la evaluación del 

rendimiento y experiencias reales de éxito que realiza el sujeto sobre sí mismo (Buceta, 1999). 

Según esto, los estudiantes pueden medir sus capacidades de acuerdo a los resultados que obtienen 

en los espacios en los que practican, permitiendo, en este caso, aumentar la confianza en sí mismo, 

dejando en evidencia que esta variable está asociada a la permanencia en estos semilleros de AFD. 

 

8.1.3 Motivación 

Luego de analizar los resultados anteriores, se puede evidenciar cómo la motivación es 

fundamental para la permanencia en los semilleros de AFD, siendo este un fenómeno importante 

en muchos aspectos de la vida, definido por Deci y Ryan (1985) como la energía y a la dirección, 

persistencia y finalidad de los comportamientos, incluyendo las intenciones implicadas y las 
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acciones resultantes ubicándose en el centro de la regulación biológica, cognitiva y social del 

individuo. Dentro de este amplio fenómeno, el estudio da cuenta que se presentan varios tipos y 

fenómenos motivacionales que se asocian a la permanencia en los semilleros de AFD: 

 

8.1.3.1 Motivación de logro. 

Los resultados obtenidos sobre esta variable dan cuenta de que los estudiantes llegan a los 

semilleros de AFD con objetivos, expectativas y metas por cumplir. Se entiende esto con el 

concepto de motivación de logro, definido como una tendencia a conseguir una buena ejecución 

en las situaciones que implican competición con una norma o un estándar de excelencia, siendo la 

ejecución evaluada como éxito o fracaso, por el propio sujeto o por otros (Garrido, 1986)  Lo 

anterior, se relaciona con lo que el sujeto CP40 menciona: “hasta el momento, sigo a un paso lento, 

aún tengo muchas expectativas de aprendizaje, que aún no se ven evidenciadas por la falta 

dedicación por parte mía, pero con dedicación puede que alcance mis expectativas”, lo que indica 

que el factor motivacional está presente dentro de las expectativas que tienen los estudiantes en los 

semilleros de AFD. Por otro lado, al cumplir estas expectativas, los estudiantes encuentran más 

motivación para permanecer en estos espacios, tal como lo describe CP39, “más que cumplir 

expectativas las he sobrepasado, me he sentido a gusto y he hecho algo por mi salud física además 

de participar en Actívate”, lo que da cuenta de una motivación extra por conseguir logros incluso 

que no estaban planeados, contribuyendo en la permanencia de los participantes. Por otra parte, 

algunos estudiantes consiguen planear sus expectativas incluso ya estando en los semilleros de 

AFD, tal como lo describe un participante del GFPTC, quien comenta: “uno ve que hay personas 

que juegan bastante, tienen más técnica, entonces uno se motiva a aprender, además ellos tienen 

que demostrar que son mejores, si con el tiempo uno ve que los equipara en nivel, se motiva, en 

cierta parte sí he cumplido con mis expectativas”. De lo anterior, se puede decir que la motivación 

de logro es importante a la hora de permanecer en los semilleros de AFD, ya que permite al sujeto 

planear objetivos dentro de su práctica y estas lo motivan a permanecer en estos espacios.  

 

8.1.3.2 Orientación al ego. 

La Orientación Motivacional al Ego, definido como el interés en demostrar que alguien es 

mejor que los demás o fijar una tarea en relación con superar al resto, teniendo como objetivo ganar 

(Duda, 2001), termina siendo un elemento que algunos estudiantes tienen presente para su 
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permanencia en los semilleros de AFD. El participante CP2, logra diferir entre los logros internos 

y externos diciendo: “en cuanto a los aprendizajes y beneficios sí he adquirido, pero frente a los 

logros deportivos no, porque no he logrado ser campeón hasta el momento en ninguna 

competencia”. Mientras que en relación a esta variable el sujeto CP6 comenta: “me motiva estar 

en el semillero porque así puedo ganar reconocimiento para seguir siendo seleccionado para 

futuros torneos”, el valor motivacional se basa en ser reconocido por otros para conseguir un logro 

el cual es superar al resto y lograr ser seleccionado para jugar en torneos relacionados al deporte 

que practica, esto da cuenta de que esta orientación al ego puede motivar a los estudiantes a asistir 

a los semilleros, lo que indica que este es un factor asociado a la permanencia de los estudiantes en 

estos espacios de AFD. Lo anterior puede interpretarse como una insatisfacción por no haber 

logrado un título deportivo en el proceso, al no poder conseguir esta meta, la motivación se orienta 

a permanecer en el semillero para poder obtener este logro deportivo. Por otro lado, algunos no 

basan su orientación motivacional en ganar algo, por ejemplo. 

 

8.1.3.3 Orientación a la tarea. 

Este tipo de motivación se basa en centrar el interés de aprendizaje para adquirir maestría a 

través del esfuerzo y su percepción de la habilidad es auto referenciada (Duda, 2001). Este factor 

es relevante en cuanto a la permanencia de los semilleros de AFD, ya que algunos estudiantes 

determinan su permanencia por los resultados individuales que se ven reflejado en factores internos 

como el aprendizaje. Un fragmento de los resultados obtenidos que refuerza esta afirmación lo 

brinda CP20 quien menciona: “cuando aprendo algo nuevo me siento realizada o feliz porque 

superé un obstáculo”. Lo anterior se basa en sentir motivación gracias a los aprendizajes 

adquiridos, podría asemejarse a las expectativas de éxito, pero en este caso hay una orientación a 

resultados que implican motivación intrínseca. Por otro lado, CP40 refuerza esta variable 

comentando: “cuando mejoro, aunque sea por un momento, me hace sentir que sí puedo cambiar 

mi vida, aunque al principio sea difícil, con esfuerzo se puede llegar a tener una mejora”. La 

orientación motivacional hacia la tarea es un factor importante en la permanencia en los semilleros, 

ya que contribuye a lo que busca el deporte universitario, que es dar espacios para la recreación y 

la formación deportiva complementando la formación académica de los estudiantes (Wilches, 

2020). 
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8.1.3.4 Satisfacción con la práctica deportiva. 

Por último, respecto a la motivación, la satisfacción con la práctica deportiva resulta estar 

relacionada a la permanencia,  definida por Reeve (2003) como los intereses personales alcanzados 

y la demostración del esfuerzo que se hizo necesario para desarrollar habilidades y capacidades 

deportivas dentro del deporte practicado, en este caso por los estudiantes de los semilleros de AFD, 

tal y como lo manifiesta CP12, quien comenta: “he aprendido muchas cosas, he mejorado mis 

capacidades físicas y además a socializar con mayor frecuencia”, o como dice CP23: “me gusta 

estar aquí porque siento que he mejorado mucho y eso me motiva a seguir en el semillero”, algo 

que va muy relacionado con lo dicho por Álvarez, Hernández y López (2014) quien menciona que 

en la práctica deportiva se potencian muchas habilidades y competencias de relevancia para el 

desarrollo personal y para la integración social de los sujetos que se empeñan en lograr objetivos. 

Por otro lado, la búsqueda de avances deportivos dentro en los espacios de los semilleros logra 

motivar a los estudiantes, tal como lo menciona CP37: “me motiva estar en el semillero, porque 

voy mostrando avances progresivamente, y es algo que siempre he buscado”. Por su parte CP40 

menciona: “me siento muy satisfecho con los entrenadores y los entrenamientos, los siento 

pertinentes, ya que dependiendo del nivel del jugador se le exige más o menos y se le ayuda a 

mejorar”. El fragmento anterior se refleja en lo que menciona Coldeportes (2009), quienes 

comentan que el deporte universitario brinda una oportunidad para desarrollar el talento, 

especializarse en la práctica, aumentar las exigencias deportivas y lograr niveles positivos de 

estabilidad emocional en los periodos de estudio. 

 

8.1.4 Relacionamiento social. 

El factor del relacionamiento social se ha identificado como uno de los elementos más 

importantes para la permanencia de la comunidad universitaria en los semilleros de AFD, incluso, 

siendo la que más datos arrojó en comparación al resto.  Esta categoría está compuesta por las 

variables de clima, apoyo, inclusión y participación social. 

 

8.1.4.1 Clima social. 

El también conocido como ambiente social, es definido como las percepciones que se tiene 

sobre el ambiente en el que desarrollan sus actividades habituales, las relaciones interpersonales 

que se establecen y el marco en que se dan estas interacciones (Arón y Milicic, 1999). Esta variable 
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es percibida como factor asociado a la permanencia por los participantes, por ejemplo, por CP2, 

quien comenta que “los semilleros son espacios libres de violencia. Esto se ha logrado gracias a 

la presente marcación del respeto entre todos y por supuesto que incide en mi permanencia en el 

semillero”. Otra idea relacionada al ambiente positivo que se identifica en los semilleros de AFD, 

lo brinda CP27, quien menciona que “el ambiente del equipo en general es cálido en la forma de 

convivir, eso facilita la permanencia no solo de los que ya estamos sino de los que entran nuevos”. 

El clima social puede influir en aspectos individuales para los sujetos, así lo menciona un sujeto en 

el GFPBU, quien indica: “antes no socializaba, era muy cerrado a mi circulo personal, gracias al 

semillero comparto más, conozco gente nueva, salgo de mi zona de confort, comparto, es una 

familia este grupo, si hay falencias nos apoyamos”. Se ha observado que los estudiantes deportistas 

tienen mayor participación social en los grupos en los que se integran, lo que da a entender que 

estos espacios en los semilleros de AFD a través de su ambiente social, brindan diferentes 

aprendizajes, como lo describe CP8: “Me he sentido en un ambiente ameno, agradable y en donde 

hay respeto, empatía y aprendizaje no solo del deporte que se practica, sino también en aspectos 

para la vida”. Por otra parte, CP37 comenta: “en este semillero las personas avanzadas han sido 

muy empáticas con los nuevos, no nos estigmatizan, sino que nos ayudan”, es favorable el 

ambiente, y se puede incluso percibir como espacio seguro, tal como lo comentan en el GFPF: “En 

el grupo nos cuidamos entre todos, por eso es un espacio seguro”, Lo anterior se relaciona a lo 

que mencionan Agnew y Phill (2016), quienes comentan que los estudiantes que practican deportes 

desarrollan actitudes que no solo son favorables en el deporte, sino también en el plano de la vida 

social, entre estas actitudes está el favorecer al clima social cuando se integra un grupo. 

 

8.1.4.2 Apoyo social  

Este concepto se entiende como una ayuda procedente de agentes sociales, como la familia, 

amistades, educadores, entrenadores, etc. (Rees y Hardy, 2000).  En este caso los semilleros de 

AFD cuentan con esta característica, así lo comentan en el GFPTK: “Me he sentido apoyado por 

el grupo, hice muy buenos compañeros, y salimos a integrarnos, fue muy buena la acogida del 

grupo y es un espacio agradable”; también CP3: soy una persona tímida y no hago amigos 

fácilmente, me cuesta socializar y gracias al semillero pude ser un poco más valiente, defender lo 

que creo que es correcto y como es un deporte colectivo, siento que si cometo un error mis 

compañeros o compañeras no me juzgarán sino que me alentarán a mejorar. Eso me da más 
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confianza para seguir y mejorar, esforzarme para sacar lo mejor de mí, ya sea en el deporte como 

en la vida; e incluso CP41… El sentirse apoyado es, desde luego, un aspecto positivo para la 

permanencia, esto se refuerza por lo que dicen Rees y Hardy, (2000) los cuales nombran el apoyo 

social como los refuerzos positivos, que se ven evidenciados en aspectos como el apoyo emocional 

(sentimientos de confianza), apoyo informacional (Consejos) y apoyo instrumental (patrocinios). 

Para profundizar sobre esto, CP41, da cuenta de lo que significa el apoyo social incluso por 

personas que integran un grupo ocasional: “antes de entrar a actividad física sufría de obesidad y 

ya poco a poco es una historia que he dejado atrás. Como antes no hacía deporte sentía que al 

momento de hacerlo no lo haría bien y que no servía para nada. Mis compañeros me hicieron caer 

en cuenta de que estaba equivocado, que tenía pros y contras como todos y qué hacer para 

mejorar”. Lo anterior podría entenderse como apoyo informacional según los autores, ya que el 

grupo motiva a los compañeros brindando apoyo social desde diferentes formas, y parece ser que 

esto es una conducta que se fortalece como grupo, así lo comenta un sujeto en el GFPB, quien dice; 

“el apoyo entre todos es muy reconfortante, si ven a alguien aburrido, se nota y lo ayudamos, nos 

tratamos de la mejor manera posible”. CP23 refuerza lo anterior mencionando: “sentir apoyo me 

ha ayudado a seguir viniendo a los entrenamientos y no sentirme estresada cuando las cosas me 

salen mal”, lo que da a entender que esta variable de las relaciones sociales está asociada a la 

permanencia de los semilleros de AFD. Por último, en el GFPTC uno de los sujetos mencionó 

“aquí tenemos la posibilidad de entrenar y es un espacio en el que no pagamos, por fuera es muy 

caro entrenar tenis de campo, que nos brinden todos los implementos para entrenar es apoyo 

social también, no te piden plata para entrenar y eso es bueno”. Lo anterior se conoce como apoyo 

instrumental, algo que cumplen los semilleros, ya que para los estudiantes, los gastos para 

participar en estos espacios son reducidos, permitiendo incluso adquirir becas para participar en 

eventos universitarios, de esta manera, los estudiantes perciben que el apoyo que se les brinda va 

más allá de los consejos, sino también, desde lo económico, ya que la permanencia en estos 

espacios no requiere gastos de inscripción.  

 

8.1.4.3 Inclusión social 

La inclusión social se refiere a la acción de brindar un rol activo y protagónico dentro de 

los grupos a los integrantes que lo componen, donde participan como sujetos y actores importantes 

dentro del círculo social, (Chuaqui, Mally y Parraguez, 2016). Este factor los estudiantes lo 
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referencian en sus experiencias, así como se menciona en el GFPBU: “cuando recién pasé a la 

Universidad fui a experimentar los entrenamientos y los compañeros desde el primer momento me 

incluyeron, me daban el balón y me dijeron que como ya era de la Universidad, viniera a los 

entrenamientos, vi el grupo como una familia”. El hecho de tener un rol protagónico brinda la 

capacidad de que los estudiantes que llegan al semillero se sientan importantes y tengan un rol 

activo, así mismo lo describen los participantes en el GFPTC, quienes comentan “aquí nos integran 

a todos, no solo invitan a los que están más avanzados, eso es lo que me gusta”, lo anterior sugiere 

que tanto nuevos como experimentados, tienen el mismo trato y participación en el grupo, incluso 

llega a ser inmediata la integración, pues así lo demuestra CP4: “me sorprende la inclusión, a las 

2 semanas me invitaron a un partido y aún crudo, me dijeron que jugando también se aprende”.  

En estudios anteriores, Hernández y López (2014), comentaron que la práctica deportiva potencian 

muchas habilidades y competencias de relevancia para el desarrollo personal y para la integración 

social, alo que refuerza CP1quien menciona: “los semilleros de AFD al ser espacios de todos y 

para todos, hace que la participación sea tenida en cuenta”. De la misma manera CP11 manifiesta: 

“me siento incluida porque en las prácticas se generan espacios y a todos nos dan un rol o papel”. 

En esta misma línea CP19 comenta: “en las actividades que se realizan puedo participar 

activamente sin temor a ser señalado o juzgado”, dando a conocer que en esta variable también 

están presentes otras como el clima y el apoyo social. 

 

8.2. Factores psicosociales asociados a la deserción. 

La deserción en los semilleros podría fácilmente contraponerse al fenómeno de la 

permanencia, mencionando factores opuestos a los que surgieron en el capítulo anterior, algo que 

no es del todo errado, ya que se pueden distinguir diferencias en los niveles positivos y negativos 

de un factor psicosocial asociados en términos positivos para la permanencia y negativos para la 

deserción. Los resultados obtenidos dan cuenta de que existen factores psicosociales en particular 

dentro de los semilleros de AFD asociados a la deserción, clasificados de la misma manera que en 

el apartado anterior. 

 

Tabla 4. Factores psicosociales asociados a la deserción. 

Categorías, variables, códigos y respuestas obtenidas sobre cada variable asociada a la 

deserción 
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8.2.1. Estado emocional 

El estado emocional relacionado a la deserción en los semilleros de AFD se asocia a las 

emociones negativas que experimentan los participantes en estos espacios y, como se mencionó en 

el apartado anterior, tienen influencia en la conducta y los procesos cognoscitivos. Dentro de los 

datos obtenidos se halló solo la variable frustración, siendo esta variable asociada a aspectos 

emocionales de carácter negativo. 

 

8.2.1.1 Frustración 

Este concepto se puede integrar a la categoría de estado emocional, ya que la frustración es 

una emoción que puede ser definida como un sentimiento desagradable producto de una meta o 

logro no alcanzadoen la que un sujeto deposita previamente todos sus esfuerzos físicos, psíquicos, 

actitudes, aptitudes y tiempo (Haykal, 2018). La frustración también puede ser una manera de 

medir el rendimiento del sujeto en lo que realiza en términos negativos, ya que este fenómeno da 

cuenta de un malestar que se siente por no poder hacer algo de la manera que se esperaba, así lo 

comentan en el GFD: “con mi autoestima no tuve problemas, pero sí me sentí frustrada en algún 

punto del semillero porque yo sentía que no rendía como yo quería”. Algo similar comenta CD8, 

Categoría (Código) Variable Código Respuestas 

Estado emocional (EM) Frustración FR 5 

Autovaloración negativa (AVN) 

Baja autoestima BAE 8 

Poca autoconfianza PACF 5 

Desmotivación (DM) - - 14 

Relacionamiento social (RS) 

Falta de apoyo social FAS 12 

Clima social desfavorable CSD 6 

Exclusión social ES 14 
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quien menciona: “Me sentía frustrada porque sentí que no podía tener el mismo rendimiento que 

el resto del grupo”. Esto sugiere que la frustración se percibe al momento de no poder obtener 

resultados favorables en el desempeño deportivo, en este caso, los participantes evalúan su 

rendimiento en términos individuales y se comparan con el resto del grupo para determinar que su 

frustración se debe a no poder rendir de la manera en la que se quiere o como se espera. 

   

8.2.2 Autovaloración negativa 

Esta categoría muestra los resultados de la autovaloración en términos negativos, mostrando 

cómo los semilleros de AFD pueden incidir en la autoestima y la autoconfianza de los estudiantes 

participantes en los semilleros de AFD, lo cual influye en la deserción. 

 

8.2.2.1 Baja autoestima 

Se puede definir como el juicio de valor que cada persona emite sobre sí misma, valoración 

negativa que influye en la conducta y el pensamiento de las personas (Simkin, Azzollini, y 

Voloschin, 2014). Lo anterior es expresado en los datos obtenidos en el estudio, tal como lo 

menciona CD5: “En algún momento, mientras estuve en los encuentros, sí me sentía insegura, 

porque se espera un acompañamiento, pero al mirar que esto no se daba porque los lideres estaban 

concentrados en personas que captaban su atención, sí me hacían cuestionar un poco”. Por otra 

parte, CD9 expresa: “No sentía seguridad con mi cuerpo dentro del semillero, tampoco de las 

habilidades que creía tener en el colegio y esto afectó en mi rendimiento”; “El semillero no me 

generó inseguridad, pero sí la alimentó. Yo no tenía ropa deportiva y era la más delgada de todas 

en el equipo”. Lo que comenta la participante no da muestra de que el semillero sea el causante de 

la baja autoestima y la inseguridad, en este caso la participante puede experimentar inseguridad por 

causas internas que le impiden sobrellevar su vida en espacios en los que está expuesta, como lo 

son los semilleros de AFD. Por otro lado, CD11 expresa lo siguiente: “En parte sí generé baja 

autoestima, yo sentía que las otras por ser más bonitas les ponían más atención para enseñarles y 

a mí no, yo no tengo una autoestima alta, pero igual uno se sienta mal y le genera baja autoestima 

cuando ve eso”. La baja autoestima provoca conductas que le impiden al sujeto accionar de manera 

óptima, sobre todo en espacios como los semilleros de AFD, lo que ocasiona que este factor esté 

asociado a la deserción de estos espacios. 
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8.2.2.2 Poca Autoconfianza 

Comprendida en este caso como la evaluación del rendimiento y experiencias reales de 

éxito que realiza el sujeto sobre sí mismo (Buceta, 1999), es una variable que resulta ser 

transcendental en la deserción cuando los aspectos valorativos suelen ser negativos, de esta manera 

lo concibe CD9: “Me da pena o inseguridad no tener las mismas capacidades que tienen los demás 

integrantes del equipo”. La autoconfianza al estar relacionada al rendimiento, suele dificultar a las 

personas que recién ingresan al grupo, aunque los que ya hacen parte del grupo no están absueltos 

de este fenómeno, algunos generan dificultades para relacionarse al pensar que serán criticados por 

sus capacidades, así lo expresan  en el GFD el cual uno de los participantes de este grupo comenta 

“Es un rechazo tonto por ser criticado por tu desempeño o la forma en la que haces algo que no 

te permite lograr el nivel de los otros. Ese fue el problema, yo no quería que me criticaran por no 

saber algo. Por esa razón, no soy parte de ningún semillero y aunque me han invitado a actividad 

física, no voy porque no se bailar”. Algo similar responde CD8, la cual manifiesta: 

“Probablemente esto afectó mi autoconfianza, empezando porque no tenía quien me llevara y 

tampoco tenía ropa deportiva. Eran excusas muy tontas, pero yo me deje llevar de eso cuando en 

realidad me daba pena no resistir igual que las demás”. En este caso los datos dan a conocer que 

la poca autoconfianza se genera a partir de las comparaciones que hace el sujeto de su rendimiento 

y sus capacidades con el resto del grupo, al ser una valoración negativa, la autoconfianza 

disminuye, lo que ocasiona deserción en los semilleros de AFD. 

 

8.2.3 Desmotivación 

La desmotivación se caracteriza por la poca intención que el sujeto tiene de realizar algo y, 

por lo tanto, es probable que la actividad sea desorganizada y acompañada de sentimientos de 

frustración, miedo o depresión (Deci y Ryan, 2000). En estos resultados se hallan aportes como los 

de CD3, quien menciona: “a veces me sentía satisfecha ya que cumplía con ciertas metas que me 

proponía otras veces no, ya que no las cumplía, entonces de cierta manera sí influyó a que me 

desmotivara un poco y desertara, porque no cumplía con mi objetivo.” Por otra parte, algunos 

basan sus expectativas en lo que pueda encontrarse en el grupo, tal como lo comentan en el GFD: 

“en mi caso no cumplí con las expectativas porque me sentía como un bicho raro, me esperaba un 

recibimiento distinto, que me hagan ser parte del equipo, aunque yo no sepa, y eso yo no lo sentí.” 

Por último, hay datos que revelan que algunos, incluso, crean expectativas a raíz de experiencias 
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en otras instituciones o en momentos de sus vidas, así lo expresa la participante CD9, quien 

manifiesta: “me esperaba otra cosa en los semilleros, quizá sea porque me genera nostalgia, 

debido que en el colegio jugaba intercolegiados y en un CDI (centro de desarrollo infantil) 

jugábamos contra otros CDI y siempre me ha gustado la emoción de este deporte.” Estos datos 

dan cuenta de cómo no cumplir con las expectativas de éxito puede verse relacionado a la deserción 

en los semilleros de AFD ya que, si estas no logran cumplirse, causan desmotivación en los 

estudiantes y predisponen actitudes negativas hacia la práctica deportiva. Lo anterior se asemeja al 

aspecto negativo del concepto de la motivación de logro, el cual es la probabilidad que percibe el 

sujeto de alcanzar una meta u obtener éxito (Weiner, 1992), en este caso se evidencia que cuando 

estas metas no logran ser cumplidas, genera el factor desmotivación. 

 

8.2.4 Relacionamiento social 

Las relaciones sociales cuando no son positivas conllevan a los sujetos a discusiones, 

discordias, violencias, entre otros elementos negativos para el relacionamiento social. Los datos 

que brindaron los participantes asociados a la deserción de los semilleros de AFD, se distribuyen 

en las siguientes variables. 

 

8.2.4.1 Falta de apoyo social 

El apoyo social se configura a partir de las redes de apoyo que se dan en los grupos para 

ayudar a los integrantes de este. En ese sentido, los participantes al no sentir que tienen un apoyo 

por parte del grupo se desmotivan y experimentan situaciones complejas que los lleva a tomar la 

decisión de desertar de los semilleros de AFD. Lo anterior se relaciona con lo que expresa un sujeto 

en el GFD: “No era de practicar deportes, entonces estaba empezando desde cero, veía a los 

compañeros muy avanzados, yo era como “no sé qué estoy haciendo aquí”. Me sentía muy 

atrasada, sentía que atrasaba al grupo, entonces eso me desanimaba, tampoco me apoyaban, y si 

lo hacían me sentía mal porque creía que atrasaba al grupo, por eso deserté”. Por otro lado, en el 

GFD, uno de los participantes menciona: “Desde un inicio mencioné que era nueva, iba con unas 

expectativas de siquiera agarrar ese hábito en mi vida, del tema del ejercicio. Manifesté que 

necesitaba orientación y nunca la recibí, era como que solo haga esto, tantas de esto y ya, entonces 

mejor me salí, porque la verdad no sentí ningún tipo de apoyo.” Otro discurso relacionado a esto 

lo brinda CD5: “cuando se ingresa por primera vez a un grupo se debe sentir el compañerismo 
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por parte de los líderes y del mismo equipo... cosa que no sucedió.” Estos discursos se relacionan 

con estudios anteriores, en los que los estudiantes, sin aptitudes deportivas, desertaban e incluso 

no participaban de estos espacios (Allende y Juan, 2010), pero al no contar con el apoyo suficiente 

para tener una mejor condición deportiva dentro del grupo, se opta por desertar. 

 

8.2.4.2 Clima social desfavorable 

El clima social, entendido como el ambiente que perciben los sujetos de los grupos que 

integran (Arón y Milicic, 1999), se interpreta como el ambiente desfavorable para asistir a los 

semilleros de AFD, así lo interpretan algunos de los datos obtenidos en el estudio, uno de estos lo 

brinda CD1, el cual comenta “ya no sentía el ambiente tan familiar o acogedor como antes que 

eran uno de los factores que más daba motivación para ir.” suele tener incidencia en aspectos 

relacionados a la deserción cuando este no es agradable o positivo, así lo comenta CD9, quien  

comenta: “la experiencia fue incómoda porque al principio confundí el semillero de microfútbol 

con el de voleibol, en sí no sabía en qué lugar era el entrenamiento, porque yo había llegado 

puntual. Además, considero que ya todas las chicas tenían un ritmo de entrenamiento y yo era 

nueva en el equipo, por lo que al inicio di todo de mí y me cansé al punto de tener que sentarme 

para retomar energías y evitar desmayarme. Cuando retomé, sentí que lo hice bien y que, aunque 

solo fue la primera vez, tenía mucho potencial para estar en el equipo, pero no sentí un “feeling” 

con el equipo, principalmente porque no me sentí bienvenida”. Por su parte CD2 comenta: “al 

principio el clima sí era acogedor, luego mi entrenador tuvo que irse y ya no era lo mismo, él era 

muy inclusivo y enseñaba muy bien, al cambiarlo ya no era lo mismo.” El papel del entrenador es 

importante en estos espacios, ya que puede dirigir el grupo y brindar herramientas para que el 

ambiente grupal sea agradable para todos, si el grupo no tiene un líder que propicie estos espacios 

de conversación y reflexión, difícilmente se puede mejorar un clima social.  

 

8.2.4.3 Exclusión social 

Entendida como el conjunto de dificultades que afectan a los individuos o grupos excluidos 

de participar en las dinámicas que practican o accionan (Gómez, Puig, y Maza, 2009), la exclusión 

social es la contraparte de la inclusión social y sucede a nivel individual y grupal. Un relato que 

recoge evidencia sobre exclusión social grupal en los semilleros lo aporta CD10, el cual dice “La 

experiencia en el semillero fue buena en un inicio, ya que teníamos a una persona que nos 
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entrenaba cada 8 días, luego que esa persona salió no volvimos a tener esa constancia con los 

entrenamientos y muchos nos salimos del semillero, pues no nos tenían en cuenta por ser de esta 

sede (Ciencias del mar, Turbo), porque las demás sedes seguían entrenando, eso ofendió a todos, 

así que me sentí excluido, es decir, sentí que excluían a la sede de este tipo de actividades, y no 

solo de este deporte” . La preferencia dentro de los grupos suele ser el inicio de la exclusión social, 

ya que los estudiantes por lo regular requieren una atención oportuna por parte de los líderes del 

grupo, al haber preferencias, se deja de lado o la participación del excluido es muy poca, lo que 

hace que ocurra la deserción. Por otro lado, CD5 menciona: “En actividad física inicialmente la 

experiencia fue buena; Sin embargo, con las clases se empieza a notar cierta preferencia con 

algunos participantes; por lo que se llega al punto de sentirse sin acompañamiento porque había 

situaciones en las que se hacía de manera inadecuada los ejercicios y no pasaba nada, no había 

una corrección o recomendación; pero cuando esto ocurría con ciertas personas pasaba todo lo 

contrario.” Este fragmento se relaciona con Úbeda, Molina y Campos, (2016), quienes afirman 

que si la persona no se siente apoyada y atendida por el entrenador y las experiencias en las clases 

son negativas, el sujeto arriesga pensar que la AFD no es una opción para su vida, ocasionando 

conductas sedentarias por la deserción. Por otro lado, los grupos suelen tener subgrupos, en 

ocasiones esto se puede percibir como exclusión, así lo perciben en el GFD: “Uno entra a actividad 

física y uno siente que hay subgrupos, sentía que cada quien en su grupo y los demás aparte, y esto 

lo propiciaba el líder, no sé si era por preferencia o belleza, pero si reconozco que puede ser por 

el vínculo que ya ha creado con ellas, pero esto mismo hacía que segregaran a las demás 

personas.”. Lo anterior se relacionan a lo que dice Bredahl (2013) quien menciona que la exclusión 

social aparece como un elemento que puede dificultar la participación en espacios de AFD, además, 

que esta sensación conlleva a pensar en el fracaso y al sentimiento de exclusión, ya que en algunas 

ocasiones ni siquiera se les brinda la opción de participar, lo que corrobora a la exclusión social 

como un factor psicosocial asociado a la deserción. 

 

8.2.5 Factores emergentes relacionados con aspectos deportivos, logísticos, económicos 

y académicos  

Dentro de los resultados, algunos participantes nombraron factores que se relacionan a la 

deserción en los semilleros, diferentes a los psicosociales descritos anteriormente, y que se refieren 

a aspectos logísticos y económicos.  
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Tabla 1 Factores emergentes relacionados con aspectos deportivos, logísticos 

económicos y académicos. 

Categoría (Código) Variable Código Respuestas 

Bajo desempeño deportivo (CF) - RD 7 

Factores logísticos (FL) Falta de tiempo FDTI 2 

Factores económicos (FE) Falta de transporte FDT 6 

Excesiva carga académica (ECA) - CA 2 

 

8.2.5.1 Bajo desempeño deportivo 

Esta categoría hace referencia a un bajo nivel de rendimiento deportivo, definido este por 

Rodríguez y Galán (2007) como las acciones motrices mediadas por una reglamentación deportiva 

que le permite al sujeto expresar sus potencialidades físicas y mentales dentro del deporte que 

practica. Se encontró que esta situación se relaciona con la deserción de los semilleros de AFD, así 

lo expresa CD9: “Como no tenía mucha resistencia física mi cara se puso muy pálida y tuve que 

sentarme. Al tener que sentarme y ver que las demás chicas continuaban, sentí que ese lugar no 

era para mí. Yo no entendía que es una capacidad que se desarrolla, pero tampoco tenía a alguien 

que me dijera que eso era un fenómeno normal”. Por otro lado, una participante del GFD aporta: 

“Era mi primera vez en el semillero después de mucho tiempo, yo siempre había jugado este 

deporte en el colegio y lo hacía bien, pero como no tenía la capacidad de rendir como mis 

compañeras, no iba a rendir igual, valga la redundancia. En ese entrenamiento me dio la pálida, 

y me tuve que sentar y observar el entrenamiento, me hizo pensar ¿yo qué estoy haciendo aquí?, 

aunque que era normal, porque era primera vez, era algo de resistencia y para eso se necesitaba 

tiempo, para mí no era normal, esto me llevó a desertar”. Por otro lado, el rendimiento deportivo 

se puede basar en un proceso que se trabaja continuamente, algo que mencionan Pacheco y Gómez 

(2005) los cuales afirman que el rendimiento deportivo es el resultado de una acción producto del 

aprovechamiento máximo de su ejecución para poder realizar una tarea lo mejor posible, si este no 

se trabaja, puede que hallan efectos negativos, algo que el participante CD7 experimentó en los 

semilleros de AFD: “Mi bajo rendimiento provocó mi deserción, porque como no asistía todos los 

días de entrenamiento, algunas veces sentía que mi rendimiento estaba muy por debajo del de los 
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demás”. Este rendimiento en los semilleros de AFD es potenciado por el líder de este grupo, es 

quien dirige las sesiones y trabaja para el mejoramiento de los estudiantes en el deporte que 

practican, en los datos analizados, se encuentra un discurso por parte de un sujeto en el GFD, quien 

menciona: “En mi caso en fútbol era más por cuestiones de no rendir al mismo ritmo, también las 

decisiones del entrenador, por más que uno quiera progresar, no se puede, siempre se enfocan en 

los que ya saben, y uno que quiere aprender, pues solo lo ponen a entrenar sin tenerlo en cuenta 

en nada, solo para rellenar el grupo”. Las dinámicas de los entrenamientos en los semilleros de 

AFD requieren capacidades físicas adecuadas para poder realizar las actividades, cuando el 

estudiante no cumple con el mínimo de condiciones física, experimenta situaciones que lo motivan 

a desertar de estos espacios. 

 

8.3.2 Factores logísticos 

Esta categoría se refiere a los aspectos relacionados con la falta de tiempo, lugares de 

entrenamientos, etc., no del orden de lo psicosocial, que incidieron en la deserción de los 

estudiantes de los semilleros de AFD. 

 

8.3.2.1 Falta de tiempo 

Este factor externo se refiere a la falta de disponibilidad que tienen los estudiantes para 

asistir a los encuentros, algo que causa elementos psicosociales como el desinterés, así lo afirma 

CD3, quien dice “un factor importante para mí deserción era el tiempo, a veces no podía asistir y 

debido a esto contribuyó en que no me generara interés en el semillero”. Algo similar añade CD1, 

el cual comenta: “Los horarios no me permitían lograr ir al semillero, ya que estudio usualmente 

hasta las 7 o 6:30 y estos son en este horario o más tarde”. La falta de tiempo también logra causar 

desmotivación en los estudiantes para asistir a los semilleros de AFD, tal como lo señala CD12: 

“No tenía mucho tiempo libre y también perdí un poco la motivación, sumado también a un 

problema físico que también me impedía un poco”, aunque, este último también agrega un aspecto 

de condición física. Anteriormente se menciona en el estudio realizado por Ramírez, et al., (2016) 

que la razón principal relacionada como barrera para practicar AFD fue la “falta de tiempo” y la 

“falta de recursos”. Es evidente que la falta de tiempo o disponibilidad genera factores 

psicosociales asociados a la deserción, por ende, los participantes reconocen esta variable como 

una dificultad que lleva consigo elementos implicados en la deserción. 
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8.3.3 Factores económicos 

Esta categoría hace referencia a las variables que impiden la continuidad de los estudiantes 

en los semilleros de AFD, estas se refieren a elementos como la falta de transporte, la cual fue la 

variable mencionada por los participantes en relación con esta categoría. 

 

8.3.3.1 Falta de transporte 

Esta variable se describe como la imposibilidad de conseguir un medio de transporte 

adecuado para asistir a los entrenamientos, con respecto a esto, CP33 comenta que “quisiera ir más 

a los entrenamientos, pero presento dificultades con el transporte para dirigirme a la Universidad, 

eso me desmotiva”, añadiendo que esta variable ocasiona que se presente un elemento psicosocial 

como lo es la falta de motivación. Por otra parte, algunos no son por el hecho de no tener transporte 

propio, en ocasiones es por la jornada horaria de los entrenamientos ya que, al ser en las noches, 

algunos no logran siquiera tomar transporte público, así lo menciona GFD: “también deserté por 

temas de transporte, porque la verdad pienso que los semilleros son muy tardes”. Algo que 

también piensa CD3: “El transporte desde mi lugar de residencia a la sede era complejo, y el 

horario no me favorecía. Gastaba mucho en pasajes de Currulao a Apartadó y volvía muy tarde a 

la casa: 9pm”. Este factor externo produce que los estudiantes experimentes situaciones 

relacionadas a lo psicosocial, en este caso de aspecto negativo, como la desmotivación, bajos 

estados de ánimo y frustración. 

 

 

8.3.3. Excesiva carga académica 

Esta variable también es nombrada estrés académico, y es definida por Martínez y Díaz 

(2007) como una amplia gama de experiencias, entre ellas se destaca el nerviosismo, la tensión, el 

cansancio, el agobio, la inquietud y otras sensaciones similares en el contexto universitario. Este 

fenómeno causa que algunos estudiantes deserten de los semilleros, de acuerdo con esto, el dato 

que CD3 brinda se relaciona a lo mencionado anteriormente “El motivo principal fue la 

desmotivación y el interés, ya que la carga académica hacía que no tuviera tiempo para asistir”. 

La estrategia de los semilleros de AFD empleadas por las instituciones pueden ser funcionales, 

productivas o negativas para la adaptación y el ajuste en el ámbito universitario (Rodríguez, 2018), 
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en este caso, lo estudiantes no logran establecer un vínculo con los grupos de los semilleros debido 

a la carga académica que les produce la vida universitaria, un ejemplo de esto lo expresa CD3 

mencionando “a veces cargaba con mucho estrés académico y cansancios y esto influía en que no 

participara de las actividades”. Esta variable se asocia con los factores psicosociales asociados a 

la deserción por su relación con el término estrés académico, siendo este un determinante para que 

los estudiantes deserten de los semilleros de AFD. 
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9 Discusión 

Este estudió buscó identificar los factores psicosociales asociados a la permanencia y la 

deserción en los semilleros de AFD a partir de la aplicación de cuestionarios abiertos y de la 

realización de grupos focales con estudiantes de la Universidad de Antioquia seccional Urabá 

pertenecientes o desertores de los semilleros de AFD. A continuación, se presentan las discusiones 

de los resultados obtenidos, realizando un análisis exhaustivo respecto a cada objetivo específico 

y categoría central identificada. 

 

9.1 Factores psicosociales asociados a la permanencia 

Se identificaron cuatro categorías centrales, referidas a los estados emocionales 

experimentados, la autovaloración de los estudiantes producto de su participación, la motivación 

para la práctica deportiva, y el relacionamiento social en la dinámica cotidiana de los semilleros. 

Respecto a los estados emocionales, se halló relación entre el estado emocional y la permanencia,  

representado en estados de ánimo positivos y el bienestar subjetivo que perciben los participantes 

mientras participan de los semilleros de AFD.  

Los resultados permiten comprender la manera en la que los estudiantes logran relacionar 

la participación en los semilleros de AFD como “terapia individual” para sobrellevar las situaciones 

que afectan sus estados emocionales los cuales se ven afectados por la vida académica. Referente 

a lo anterior Bostani y Saiiari (2011) mencionaban en su estudio, que la práctica deportiva beneficia 

en aspectos como los estados de ánimo, los cuales se ven afectados por fenómenos como el estrés 

o la ansiedad. 

De acuerdo con los datos analizados, un estado emocional positivo se relaciona a la 

permanencia de los semilleros de AFD debido que permite a los estudiantes mejorar sus estados de 

ánimo en beneficio de su salud mental, ya que un estado emocional positivo y el bienestar subjetivo 

percibido por los estudiantes en estos espacios, les permite confrontar las dificultades de la vida 

académica de una mejor manera. Lo anterior se relaciona a lo que mencionan Razo, et al., (2018), 

quienes comentan que las actividades recreativo-deportivas que realizan los estudiantes en el 

tiempo libre causan un incremento en la energía, ayuda en el agotamiento mental y aumentan 

positivamente los estados de ánimo.  

Por otro lado, un factor psicosocial importante para la permanencia en los semilleros de 

AFD es la autovaloración positiva, lo cual se refleja en variables como la buena autoestima, la 
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autoconfianza y el autoconcepto positivo. La autovaloración positiva depende mucho de los 

resultados que se obtienen en la práctica de AFD, estudios anteriores demuestran que la práctica 

deportiva mejora aspectos relacionados esta categoría. Con respecto a la buena autoestima, las 

actividades de AFD permiten al sujeto destacar, socializar y reforzar habilidades sociales cuando 

integran este tipo d grupos (Matilla et al., 2018). Por su parte, el autoconcepto mejora cuando las 

dimensiones como la competencia física percibida, el atractivo y la fuerza física muestran un 

avance positivo (Vallejo y Jiménez, 2022). Por otro lado, la autoconfianza es influenciada no solo 

por los buenos resultados en la práctica de AFD, sino también cuando el líder del grupo o el 

entrenador destaca los avances que ha obtenido el estudiante, esto causa motivación y según 

algunos relatos de los participantes, también ayuda a tener una buena salud mental. En relación con 

lo anterior, Ascue y Arboleda (2020) realizaron un estudio relacionado a la autoconfianza generada 

en la AFD, en el cual hallaron que este elemento es un estado positivo que contribuye a la salud 

mental y el bienestar subjetivo, además comentan que esta variable puede ayudar a obtener un 

mejor autoconcepto y el fortalecimiento en habilidades física y sociales.  

Con respecto a la motivación, se reconoce que variables como las orientaciones 

motivacionales (orientación al ego y orientación a la tarea), la motivación de logro y la satisfacción 

con la práctica deportiva favorecen significativamente en la permanencia en los semilleros de AFD. 

Primeramente se identifica que los participantes se motivan a partir de metas basadas en logros, 

estas son representadas como expectativas que los estudiantes esperan cumplir en estos espacios. 

Cuando estas expectativas se cumplen, el estudiante experimenta la sensación de estar realizando 

una actividad favorable para su bienestar mental, algo que motiva al sujeto a seguir asistiendo a los 

semilleros de AFD.  

Los estudios sobre las orientaciones motivacionales han demostrado que hay una relación 

entre esta variable con la actividad física y el deporte. En un estudio realizado por Salinero, Ruiz 

y Sánchez (2006) se halló que la orientación motivacional al ego se asocia a una personalidad 

competitiva, y que esta puede ser riesgosa, ya que cuando el sujeto no cumple la meta trazada a 

raíz de su ego, puede generarle estrés o frustración, lo que posteriormente puede causar un desgaste 

en su salud mental. Por su parte, la orientación a la tarea se relaciona a una mayor ansiedad ante el 

error y las situaciones de estrés, pero permite un mejor compromiso y entrega en el aprendizaje, 

beneficiando así la salud mental del sujeto cuando nota mejoras en su aprendizaje. Con relación a 

lo anterior, este estudio halló que los participantes que se motivan orientando su motivación al ego, 
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permanecen en los semilleros de AFD para ganar reconocimiento, sobresalir sobre los demás e 

incluso algunos mencionan que no se sienten satisfechos por aprender algo, lo que les causaría 

motivación sería quedar campeones en las competencias. Estos participantes dan a entender que su 

motivación para permanecer en estos espacios se basa en poder alcanzar logros individuales 

relacionados al reconocimiento. Por su parte, los estudiantes que manifestaron tener una 

orientación a la tarea se sienten motivados al momento de sentir que aprenden o mejoran en 

aspectos individuales, algo que es positivo para su salud mental y que anteriormente habían 

mencionado Salinero, Ruiz y Sánchez (2006) en su estudio en el que relacionan la orientación a la 

tarea con la permanencia en espacios en los que se realizan AFD.  

Con respecto al relacionamiento social, asumido en este estudio como un factor psicosocial 

fundamental en la permanencia en los semilleros de AFD, se evidencia que un buen clima, apoyo 

e inclusión social favorecen la permanencia en los semilleros de AFD. Anteriormente Álvarez, 

Hernández y López (2014) comentaban que en la práctica deportiva se potencian muchas 

habilidades y competencias de relevancia para el desarrollo personal y para la integración social, 

algo que los resultados de esta investigación refuerzan. 

Según los resultados de este estudio, se puede decir que los semilleros de AFD permiten 

adquirir habilidades sociales que orientan al grupo a integrar, apoyar y mantener a los integrantes 

en un ambiente sano y seguro, aunque algunos participantes mencionan que dentro de los 

semilleros de AFD son pocas las veces que los líderes brindan espacios para socializar o resolver 

conflictos, sin embargo, los estudiantes realizan reuniones grupales para garantizar que el ambiente 

grupal sea agradable para todos los participantes a través de la empatía y el buen trato para de esta 

manera contribuir al bienestar mental de los integrantes del grupo. 

En esta línea del comportamiento social, se encontró relación entre la permanencia de los 

estudiantes en los semilleros de AFD y la inclusión social. Esto se evidencia en las experiencias 

que comentan los participantes, algunos manifiestan que vivenciaron la inclusión social por parte 

de sus compañeros desde el primer momento de ingresar al semillero. Esta conducta por parte del 

grupo se evidencia en acciones como la participación y la integración social, en la cuales se les 

otorga un rol participativo al sujeto para que empiece a sentirse identificado con el equipo. Lo 

anterior refuerza lo que Valderrama et al., (2015) encontraron en su estudio, quienes comentan que 

la AFD favorece a la inclusión social, debido que le brinda al individuo un sentido de pertenencia 

con el grupo al que integra. Los aspectos anteriores son mencionados en las otras categorías como 
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elementos importantes para tener un buen estado de ánimo, adquirir una autovaloración positiva 

que permita tener una buena autoestima y autoconfianza a través del apoyo de los compañeros y 

entrenadores, al mismo tiempo, algunos datos dan evidencia de que este comportamiento social 

favorable hacia la inclusión, apoyo y buen clima social causa que los estudiantes se motiven a 

continuar en los semilleros de AFD e identifiquen estos espacios como lugares en los que pueden 

reducir su carga académica y beneficiar a la salud mental. 

 

9.2 Factores psicosociales asociados a la deserción en los semilleros de AFD 

Los datos analizados en esta investigación dan cuenta de que algunos elementos 

psicosociales están vinculados a la deserción de los semilleros de AFD, estos son identificados en 

el estudio como estados emocionales negativos, autovaloraciones negativas, desmotivaciones y 

problemáticas en el relacionamiento social.  

Respecto a los estados emocionales, están vinculados a la frustración que perciben los 

participantes de las situaciones que vivencian en los semilleros de AFD. Esta variable se evidencia 

al momento de que el estudiante mide su rendimiento en comparación al de los otros individuos 

que realizan las mismas actividades, aunque este fenómeno también ocurre cuando el estudiante 

no logra cumplir con lo que él mismo espera obtener de las actividades que realiza, lo que 

gradualmente conlleva al sujeto a frustrarse y experimentar desinterés por permanecer en estos 

espacios. 

En estudios anteriores ya se consideraba la frustración como un fenómeno que se asocia a 

la deserción y afecta la salud de los deportistas, Caldarelli, et al., (1986), consideraron que la 

frustración en la práctica deportiva se daba cuando el sujeto no lograba satisfacer sus deseos y, 

además, añaden que este estado emocional puede generar reacciones como la agresividad para 

expresar la frustración que se siente. 

Por su parte, Sierra y Abello (2008) proponen que la frustración causa desmotivación para 

realizar la práctica deportiva, además añaden que este fenómeno impide que las personas se 

desenvuelvan en las actividades y es propicia a generar ansiedad, por lo que afecta la salud mental 

del sujeto, aunque este comportamiento se evidencia con mayor frecuencia en sujetos que no están 

acostumbradas a realizar actividades relacionadas a la AFD. 
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Por otra parte, el estudio demuestra que existe una relación entre la autovaloración negativa 

y la deserción en los semilleros de AFD, esta se refleja en fenómenos como la baja autoestima y 

niveles bajos autoconfianza por parte de los participantes.  

Esta investigación permiten contrastar con lo que anteriormente mencionaba Matilla, et al., 

(2018) con respecto a que la práctica deportiva refuerza la autovaloración, y esto debido que en 

este caso, algunos estudiantes se ven afectados por la inseguridad que llegan a sentir por no rendir 

de la misma manera que el grupo, no contar con apoyo del líder, no tener seguridad sobre su cuerpo 

o no poder mostrarse ante los demás. Las situaciones expresadas en los discursos que se muestran 

en este estudio son propicios a generar una autovaloración negativa y ocasiona que algunos sujetos 

desarrollen baja autoestima y pierdan confianza sobre sus capacidades o no logren identificarlas, 

estos fenómenos no solo causan que el sujeto pueda ver afectada su salud mental, sino que también 

deserte de estos espacios e incluso puede considerar que estas actividades no son beneficiosas para 

su bienestar y termina por descartar estas actividades en su rutina de vida (Úbeda, Molina y 

Campos, 2016). 

 

Respecto a la desmotivación, se podría decir que este fenómeno está presente en las otras 

categorías, dado que los discursos relacionan la desmotivación al no cumplimiento de logros, la 

pérdida de autoestima o confianza, cuando ocurren bajos estados de ánimo e incluso cuando no hay 

acompañamiento social, todas estas variables al final terminan teniendo como resultado la 

desmotivación. 

Estudios como el de López (2015) mencionan que la falta de motivación es una influencia 

negativa y provoca que los estudiantes deserten de las prácticas deportivas, además, comenta que 

este fenómeno no ocurre de manera directa, normalmente está asociada a otros como el poco apoyo 

por parte de la familia o el entrenador, también a factores externos como la falta de tiempo o interés 

en actividades que no se relacionan a la AFD. 

 Por otro lado, Guillen, Martínez y Delgado (2017) hallaron que la desmotivación para 

practicar deporte por parte de los estudiantes universitarios pueden ser tanto situaciones 

psicológicas o logísticas, por un lado algunos no se consideraban aptos para realizar AFD 

(autoconfianza), no contaban con el apoyo de otros (apoyo social) y algunos participantes 

mencionaban que no tenían el tiempo suficiente para practicar AFD. Lo anterior se asemeja a los 

resultados obtenidos en las categorías autovaloración negativa y relacionamiento social, 
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específicamente en la falta de apoyo social, además, los factores emergentes de este estudio que 

incluye categorías relacionadas a los factores logísticos refuerzan lo hallado por los autores 

anteriormente mencionados. 

Finalmente, el factor del relacionamiento social incide significativamente en la deserción, 

específicamente con las variables como clima social desfavorable, la falta de apoyo y la exclusión 

social, siendo esta última la de mayor influencia en la deserción, ya que afecta en diferentes 

aspectos como lo son la autovaloración positiva, la motivación y en un buen estado de ánimo.  

Los resultados obtenidos dan cuenta de que estos fenómenos se identifican cuando el 

estudiante experimenta situaciones desfavorables productos del comportamiento social del grupo, 

este se evidencia en aspectos como el ser apartado del grupo, no ser tenido en cuanta en las 

actividades o no tener el suficiente apoyo por parte del grupo o el entrenador a la hora de realizarse 

las actividades, ante este último, Chávez, Calero y Savedra (2015), identificaron que el rol de 

entrenador es importante en estos espacios, los autores en su estudio sobre Factores físicos, socio-

económicos y psicológicos que inciden en la deserción deportiva en instituciones educativas, 

hallaron que los estudiantes toman la decisión de abandonar la práctica deportiva cuando hay 

indiferencia con el entrenador, preferencias de este mismo por otros compañeros y falta de 

motivación influenciada por el sujeto que ejerce el rol de formador. En esta línea, se halló que los 

participantes que desertaron de los semilleros de AFD manifestaron sentirse abandonados en la 

práctica, ya que nadie se les acercaba a explicarle la manera de realizar las actividades, por lo cual 

surgía la inseguridad por no poder hacer algunos ejercicios y lo que luego generaría inseguridad, 

desmotivación o frustración. 

Por otro lado, este estudio halló que un clima social inadecuado puede incidir en que el 

sujeto afectado por este ambiente se desmotive y abandone la práctica deportiva en los semilleros 

de AFD. La percepción de un ambiente desfavorable los participantes lo identifican en la actitud 

de los compañeros o el entrenador y la manera en la que el grupo actúa en las situaciones que 

requiere trabajo en equipo. Estos resultados se asemejan a los que halló Montoya (2019), quien 

menciona que las actitudes de indiferencia del grupo son desfavorables para el clima social y 

conllevan a la deserción.  
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10 Conclusiones 

 

• Los factores psicosociales asociados a la permanencia pueden verse reflejados en estados 

emocionales, los cuales son identificados en estados de ánimos positivos y el bienestar 

subjetivo. Los estudiantes que participaron de este estudio indican que practicar en los 

semilleros de AFD les ayuda a mejorar el estado de ánimo el cual se ve afectado, según los 

participantes, por la carga académica, e incluso se llega a considerar que la practica en los 

semilleros de AFD es una “terapia individual”. En esta misma línea se identificó el bienestar 

subjetivo, el cual es considerado por los estudiantes como un elemento central dentro de los 

resultados que se obtienen en las prácticas en estos espacios, los participantes manifestaron que 

asistir a los semilleros de AFD les hace estar “más plenos, más saludables”. 

• Se identificó que la autovaloración positiva favorece en la permanencia de los semilleros. 

Elementos como la autoestima, el buen autoconcepto y la autoconfianza son expresadas por los 

participantes como factores que se ven beneficiados por las experiencias enriquecedoras en 

torno a la autovaloración y aprendizajes positivos que se adquieren en los encuentros.  

• Dentro de este estudio se identificó que la motivación hace parte de los factores psicosociales 

asociados a la permanencia en los semilleros de AFD, esta se refleja en componentes como la 

motivación de logro, la satisfacción con la práctica deportiva, la orientación al ego y a la tarea. 

La obtención de buenos resultados, el reconocimiento y los aprendizajes en las prácticas 

deportivas conllevan a que los sujetos se motiven a continuar en las prácticas de AFD, 

generando satisfacción con la práctica deportiva y la planeación para obtener logros tanto 

internos como externos a raíz de la participación en estos espacios. 

• Se identifica que las relaciones sociales se asocian con la permanencia en los semilleros de 

AFD. Uno de los elementos identificados es el clima social favorable, el cual es percibido en 

este estudio como el ambiente social que perciben los estudiantes en los grupos. En esta línea, 

se identificó el apoyo social como una conducta empleada por los estudiantes para brindar 

ayuda a los integrantes del grupo, promueve la inclusión social ya que permite no solo integrar 

a los estudiantes, sino también a que los sujetos tengan un rol activo y sean participe de todo lo 

que se desarrolla en estos espacios. 

• Respecto a la deserción de los semilleros, se halló que la frustración se hace presente cuando 

los estudiantes no logran obtener un rendimiento óptimo en las prácticas e incluso cuando los 
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sujetos comparan su rendimiento con el de sus compañeros, causando pensamientos orientados 

a abandonar la práctica deportiva.  

• Se reconoció que los semilleros de AFD pueden generar autovaloraciones negativas, las cuales 

se identificaron a través de expresiones relacionadas a la baja autoestima. Los datos dieron 

cuenta de que los estudiantes llegan a generar una baja autoestima cuando experimentan 

situaciones en las que se ve cuestionado su rendimiento o su apariencia, aunque se halló que 

estas vivencias en ocasiones no requieren de una acción específica de otro para generar la 

inseguridad o la baja autoestima, algunos deducen esto bajo su propio criterio para calificar su 

rendimiento o apariencia en comparación con otros sujetos dentro del grupo, lo que conlleva 

además de tener baja autoestima, a poseer un mal autoconcepto sobre si mismos y tener poca 

autoconfianza en sus capacidades. 

• En cuanto a la desmotivación, se reconoció que este factor psicosocial es influenciado por el 

incumplimiento de metas trazadas en los entrenamientos. Se identificó que esta categoría suele 

ser el resultado final de los otros factores psicosociales asociados a la deserción, ya que muchos 

discursos finalizan comentando que debido a situaciones relacionadas a bajos estados de ánimo, 

desinterés, baja autoestima y problemas en el relacionamiento social, provocó que los 

estudiantes sintieran desmotivación para seguir asistiendo a los encuentros. 

• Por último, se reconoció que el relacionamiento social contiene elementos que se asocian a la 

deserción en los semilleros de AFD, uno de estos es el clima social desfavorable, el cual los 

estudiantes identificaron al momento de identificar el ambiente del grupo como no apto para 

practicar o socializar, aunque se encontró que esta percepción de clima social desfavorable 

ocurre cuando el estudiante ingresa por primera vez a los encuentros. Por otro lado, se encontró 

que la falta de apoyo social es un indicio para que los estudiantes consideren la idea de desertar 

de los semilleros de AFD. Se identificó que este fenómeno ocurre cuando los líderes o los 

integrantes del grupo no brindan el apoyo suficiente para que el estudiante se adapte a las 

dinámicas de los semilleros. Por último, se conoció que los semilleros de AFD pueden presentar 

situaciones de exclusión social, estas vivencias mayoritariamente se evidencian en las 

preferencias de los entrenadores por algunos estudiantes o cuando se crean los subgrupos que 

segregan al resto de participantes en las prácticas.  
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Anexos 

 

Consentimiento informado 

En el presente documento se pretende informar y gestionar un acuerdo, intención y 

consentimiento para la participación de las personas participantes o desertoras de los semilleros de 

actividad física y deporte del programa Deporte en tu Región de la Universidad de Antioquia 

seccional Urabá que deseen hacer parte de la investigación “Factores psicosociales asociados a 

la permanencia y deserción en los semilleros deportivos y de actividad física de la Universidad 

de Antioquia seccional Urabá, a cargo del estudiante Daniel Santiago Arteaga Usuga como 

requisito académico para optar al título de Psicólogo. 

Los riesgos que implica para los participantes la realización de este estudio son mínimos o 

nulos. La modalidad de recolección de datos serán el cuestionario abierto a través de formularios 

de Google y los grupos focales. En ese sentido, si en algún momento una persona siente y desea no 

iniciar su participación o interrumpirla, podrá hacerlo con total libertad y autonomía, sin tener 

perjuicio alguno, pues la participación es totalmente libre y voluntaria. Esta información será 

tratada con total confidencialidad protegiendo la identidad de los participantes en caso de haber 

una publicación de los resultados, asignándole un código a cada persona entrevistada u observada 

de tal manera que no quede en evidencia su identificación. Además, se informa que los datos 

obtenidos en esta investigación podrán ser utilizados en futuras investigaciones. 

Las personas que deseen hacer parte de este estudio, puntualmente, se comprometen a 

participar del diligenciamiento de los cuestionarios abiertos digitales y de los grupos focales. Es 

importante aclarar que estos compromisos no representan compensación económica o material 

alguna.  

Para este proyecto oficia como Investigador Principal, y quien realiza este documento, el 

estudiante Daniel Arteaga, con el acompañamiento del profesor Jorge Luís Soto Atehortúa, asesor 

académico de la investigación. 

Dado lo anterior, autorizo, acuerdo y manifiesto mi intención de participar en las 

actividades investigativas mencionadas. 

________________________                                            ____________________________ 

Investigador:                                                                      Participante: 

Cc:                                                                                       Cc: 

Tel:                                                                                      Tel: 


