
RESUMEN
La competición en todos deportes conlleva toda una serie de estados e ansiedad y de emocio-

nes. Los jóvenes deportistas en su periplo en las distintas categorías deportivas en el tenis, deben
de sufrir momentos difíciles en cuanto a sensaciones desagradables de tensión se refiere. Se reali-
zo un estudio para compara objetivos y nivles de emoción y ansiedad en la competición tenística
con deportistas que abarcaban las categorías benjamín hasta junior. Los resultados pusieron de
manifiesto, que conforme se acerca al periodo adolescente, los niveles de ansiedad  van aumentan-
do en competición
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INTRODUCCIÓN
Desde hace mucho tiempo en nuestro país se viene experimentando un incremento de las acti-

vidades deportivas organizadas para niños (Lázaro y cols., 1996). Ello lleva aparejado consigo todo
un sinfín de estados emocionales y de ansiedad que  afloran antes, durante y después de dichas
competiciones. En este sentido, y a raíz de ello, se han incrementado también en la última década
los estudios que intentan reflejar y describir las distintas motivaciones que experimentan los jóve-
nes en su quehacer diario como deportistas. Cabe destacar el realizado por Canton y Checa (2012),
sobre las emociones experimentadas por jóvenes deportistas profesionales. En dicho trabajo, estos
autores pusieron de manifiesto, que aquellos sujetos que habían percibido su participación como
exitosa, eran a su vez, los que habían experimentado emociones positivas, como también defienden
las principales teorías sobre emociones y atribuciones (Solevey y Mayer, 1990; Weiner, 1974). Otros
trabajos como los realizados por Marquez (2006), destacan que los deportistas afrontan las situa-
ciones de estrés bloqueando los mensajes amenazantes e incrementando la información que le sirve
para mejorar su ejecución (Giacobbi y Weinberg, 2000). Para Marquez (2006) aquellos deportistas
que suelen emplear estrategias de afrontamiento incorrectas o hacen una mala interpretación de la
actividad deportiva y de todo aquello relacionado con la misma, experimentan un estado de estrés
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crónico, el cual le produce un empeoramiento de la ejecución e incluso puede derivar en un aban-
dono de la propia actividad deportiva. Hay que recordar que aquellos jugadores que están someti-
dos a un exceso de presión, les provocan una tensión a nivel muscular con la consiguiente perdida
de precisión en la ejecución de la tarea. Ya hace mucho tiempo que se realizan estudios con depor-
tistas sobre la afectación de los niveles de ansiedad en la ejecución de la tarea. Weimberg y Hunt
(1976), comprobaron como aquellos tenistas con altos niveles de ansiedad tenían una baja preci-
sión en su golpes. Algo similar también encontraron Weimberg y Genuchi (1980) con jugadores de
golf. Para Suarez y Lorenzo (2014), además de todo ello, hay que tener en consideración el propio
nivel del deportista en su disciplina, cuanto mayor es el dominio del sujeto en la tarea deportiva
mayor control tendrá ante situaciones de estrés. 

La ansiedad, desde una teoría cognitiva, se ve como una respuesta a una amenaza externa. Hay
que tener en cuenta que  el llamado factor cognitivo de toma de decisiones tiene una gran impor-
tancia. Los deportistas necesitan frecuentemente mantener un nivel alto de confianza, a la vez que
necesitan controlar de forma importante las emociones y los pensamientos para poder realizar una
toma de decisiones acertada.  En este sentido, la ansiedad, entendida como exceso de activación y
de estrés, provoca que el sujeto no tenga la atención adecuada, lo que le conducirá a una toma de
decisiones errónea, con el consiguiente incremento excesivo del tono muscular, que en el caso del
tenis y debido a la precisión de los movimientos y golpes cobra si cabe una mayor importancia. Por
otra parte también se puede hablar de la ansiedad como algo necesario en el deporte,  así algunos
deportistas informan de que la ansiedad facilita el rendimiento en tarea (Jpones y Swain, 1995),
haciendo referencia al estado de activación del organismo. Hay que recordar que existe por una
parte  la llamada ansiedad cognitiva, que hace referencia al pensamiento del deportista(preocupa-
ción, aprensión, etc.) y por otra parte, la ansiedad somática, que se refiere al grado de actividad físi-
ca percibida (Wiener y Gould, 1996). Ambos tipos de ansiedad inciden de forma directa en el rendi-
miento del deportista (Krane, Joyce y Rafeld, 1994; Martens, Vealey y Burton, 1990). El grado o nivel
de estrés que un deportista tiene debe de ser equilibrado para tener una ejecución optima. Para auto-
res como McGrath (1970), el estrés consiste en cuatro fases interrelacionadas: Demanda medio-
ambiental, percepción de la demanda, respuesta al estrés y consecuencias conductuales. Otra cues-
tión importante son las fuentes  de estrés, por una parte están las situacionales, como pueden ser
la importancia del evento, y  la incertidumbre y también las personales, como son la ansiedad rasgo
y la autoestima.

En este sentido existen diferentes investigaciones (Boyd, Challaghan y Yin, 1991; Goudas, Biddle
y Fox,1994; Vealey y Campbell, 1988) que relacionan la orientación disposicional de los sujetos y la
ansiedad competitiva, así una orientación motivacional a la tarea y una orientación motivacional al
ego con alta percepción de capacidad se asocia negativamente con la ansiedad y positivamente con
la autoconfianza (Cervello et al, 2002). En un estudio realizado por Romero at al. (2009), con jóve-
nes tenistas, estos entienden perfectamente los conceptos de estrategias de afrontamiento del
estrés en competición y de bienestar psicológico. Ello pone de manifiesto que su madurez cognos-
citiva les permite ubicarse correctamente en la situación deportiva, con todos los componentes de
ansiedad y su implicación en le bienestar global. A su vez es capaz de analizar sus estados menta-
les frente a las exigencias de la competición. Otra cuestión importante que se recomienda en  dicho
estudio, es el afrontamiento del estrés con el apoyo de padres y entrenadores. 

En el caso de los jóvenes tenistas, la preparación para la competición requiere no solo de una
preparación mental propia, sino también de una ayuda por parte de aquellas personas que le rode-
an. Es el caso de los entrenadores y de los propios padres. Son varias las investigaciones que se
han venido realizando sobre motivación y tenis a lo largo del tiempo (Lázaro, Villamarín y Limonero,
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1993; Puig y Villamarín, 1995 ). Cevallo et al (2002) realizaron un estudio sobre motivación en el
tenis basada en las teorías socio-cognitivas, concretamente las llamadas metas de logro, donde la
persona se mueve por la necesidad de demostrar sus competencias. Existen desde antaño investi-
gaciones, que demuestran como los jóvenes deportistas se acercan más al deporte por motivos
intrínsecos que extrínsecos (Wankel y Kreisel, 1985; Ryckman y Hamel, 1993; Villamarín y cols.,
1998),  así como la existencia de una clara relación entre la motivación y el rendimiento (García y
Llames, 1992). Pero para conseguir sus objetivos personales y deportivos, los jóvenes tenistas,
también necesitan del apoyo del entrenador y de los padres que acompañan al deportistas tanto en
los entrenamientos como en la competición. Desde hace tiempo existen evidencias de que agentes
como  los compañeros, los padres y  los entrenadores, ejercen una gran influencia sobre la forma
de desarrollarse en el deporte infantil y juvenil ( Gutiérrez, Carratalá, Guzmán y Pablos, 2009;
Keegan, Spray, Harwood y Lavallee, 2010,). En este sentido, como apuntan Carratalá, Guzman,
Gutierrez y Pablos (2011), la filosofía de los entrenadores, la manera en que los padres interpretan
el deporte y sobretodo el  comportamiento hacia el progreso y resultados deportivos de sus hijos,
son aspectos que hacen que un deportista se oriente hacia el lado más positivo o por el contrario
hacia el más negativo de la práctica deportiva (Gimeno, Sáenz, Ariño y Aznar, 2007). 

MUESTRA
La muestra estaba compuesta por 61 jugadores pertenecientes a un club de tenis de Zaragoza.

Los jóvenes tenistas se dividían en categorías  deportivas, desde benjamín hasta junior, de tal forma
que la muestra quedaba confeccionada de la siguiente manera En categoría Benjamín (7-10
años) N(5) , Alevín (11-12 años) N(21), Infantil (13-14 años) N(17), Cadete (15-16 años) 13 y
Juvenil (18-19 años) 5. En cuanto a la distribución por sexo, la muestra estaba compuesta por 29
chicas y 32 chicos.

PROCEDIMIENTO
Para la realización de este estudio se construyó un cuestionario  ad hoc. Dicho cuestionario se

divide en cuatro partes: La primera, motivación; la segunda, los entrenamientos; la tercera,  com-
petición  y la cuarta, el tenis como deporte. En esta investigación nos hemos centrado en la tercera
parte del cuestionario. Se han analizado los factores que inciden en la competición deportiva, con-
cretamente en los niveles de ansiedad de los jugadores antes, durante y después de los partidos.
Los cuestionarios fueron pasados por entrenadores profesionales del club, una vez los tenistas habí-
an realizado el entrenamiento habitual. Todos los jugadores fueron informados previamente median-
te un consentimiento informado en el que se les comunicaba a los padres de los tenistas el propó-
sito de la investigación y se solicitaba su colaboración,  dicho consentimiento lo que tenían que
devolver firmado.

RESULTADOS
Como se observa el la tabla1, existe una tendencia de los jugadores a percibir los partidos con

cierta ansiedad, así tenemos que hay mas de un 50% de chavales que tiene bastante ansiedad o
mucha. Si lo analizamos por categorías a medida que subimos de edad, los alumnos van incre-
mentado su nivel de ansiedad. Es de destacar la categoría de cadete con un 69,65% de niños que
manifiestan tener bastante ansiedad en las competiciones, las diferencias son significativas (X2

39,31, sig 0,006)(Tabla 2).
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Tabla 1 
Ansiedad y categorías deportivas

En relación a si prefieren que los acompañen en los partidos,  la mayoría prefieren que si
(85,2%). Si se analiza por categorías, son todas ellas las que han manifestado la preferencia de ser
acompañados. En el caso de los más  pequeños es el 100% de los niños,  aunque es algo que no
varia con el tiempo, caso de los juveniles, con un 80% que manifiestan querer ser acompañados
(tabla 2)

Tabla 2 
Categorías y acompañamiento partidos

En la pregunta que quien o quienes son los que más les gusta que les acompañen, la gran mayo-
ría manifiesta que prefieren que sea el padre  (67%). Ocurre lo mismo con la figura del entrenador,
un 67,2% manifiesta que se sentiría más cómodo si lo acompañase su técnico. Pero este porcenta-
je sube hasta el 77% si pudiese entrar en la pista.(Tabla 4).

Tabla 4 
Acompañado por el entrenador

En los partidos y en una escala del 1 al 6 hay un porcentaje elevado de jugadores que dice impor-
tarle muy poco que sus amigos piensen  que es malo (21%), sin embargo que existe un bajo por-
centaje que dice que le importa muy poco que le critiquen (6%). El jugar mal es de mucha impor-
tancia para un 24,6% de los jugadores, aunque también hay un 21,3% que le ha dado muy poca
importancia (Tabla 5)
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Tabla  5 
Principales preocupaciones en los partidos

Preguntados los jugadores de que es lo que mejorarían en un partido, estos prefieren mejorar
sus aspectos emocionales y actitudinales (42,6% y 44%). La táctica no tiene para ellos práctica-
mente importancia (16%).(Tabla 6)

Tabla 6 
Que mejorarías en un partido

ANTES DE UN PARTIDO
Como se comprueba en la tabla los niveles de concentración, confianza y de activación son muy

altos en general. Destacan los de confianza, con un 62,3% de jugadores que dicen tener esta dis-
posición. Asi mismo el nivel de activación también es muy significativo con 56%. En general los tres
tipos de disposiciones son muy altos.(Tabla 7)

Tabla 7. 
Niveles de concentración, confianza y activación
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QUE MIS AMIGOS PIENSEN QUE SOY MALO 21.3% 4.6% 
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Las muestras de preferencias en lo que deben de hacer antes de un partido se decanta por los
entrenadores. La gran mayoría prefiere que sea su técnico el que le diga lo que debe de realizar en
un encuentro (83,6% vs 31,4%). (Tabla 8).

Tabla 8. 
Preferencias de los jugadores en recomendaciones

Dentro de las exigencias de los padres antes de un partido hacia sus hijos hay que resaltar el
que se esfuercen (52.4%). También hay que reseñar el que estos disfruten y se lo pasen bien
(50,6%) y que intenten hacerlo lo mejor que puedan (47.6%).(Tabla 9)

Tabla 9 
Exigencias de los padres antes de entrenar

DURANTE EL PARTIDO
Durante el partido existen dos comportamientos que molestan mucho a los jugadores, uno que

no le apoye y solo se queje (49.2%), y el otro que haga malos gestos cuando falle (44.1%). Se vuel-
ve a destacar el hecho de que les molesta que les digan lo que tienen que hacer (32.8%)(Tabla 10). 

Tabla 10. 
Me molesta que mi acompañante  
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DESPUES DEL PARTIDO
La mayor parte de los jugadores piensa como han jugado (95.1%). Una cuestión que les moles-

ta mucho es que su acompañante les eche la bronca (57.4%). Les molesta también que su acom-
pañante les recuerden lo que ha hecho mal (39.3%). Pero es muy de reseñar que les moleste tam-
bién el no haber conseguido lo que esperaban (37,7%).(Tabla 11)

Tabla 11 
Lo que mas me molesta después de un partido

La respuesta que tienen los jugadores una vez que han jugado un mal partido, es pensar que
han cometido muchos errores (68.9%). Otro pensamiento que tienen es que hoy han hecho un mal
partido ( 42.6%). Es notorio el número de jugadores que piensan que el otro ha jugado mejor
(36.1%). (Tabla 12)

Tabla 12 
Que pìensas cuando has hecho un mal partido

Cuando ganan un partido el pensamiento que mas se repite es que tiene que mejorar (63.9%).
De hecho existe un tanto por ciento también significativo que se exige siempre más a no ser que
gane de forma contundente (34.4%). (Tabla 12)

Tabla 12. 
Que piensas cuando ganas
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Una cuestión a destacar, es que los jugadores se sienten felices después de un partido (65.6%).
Aunque también es importante que se sientan inseguros después del mismo (34.1%) y un tercio
dice sentirse triste. También hay un 29% que le sirve para subir la autoestima (Tabla 13)

Tabla 13. 
Como te hace sentir el tenis después de un partido

DISCUSION
Como se ha comprobado en este estudio los niveles de ansiedad van subiendo en función de la

edad. Hay que recordar que en las categorías cadete y junior, hemos entrado en la adolescencia con
lo que ello conlleva de época de transición y de avatares. La búsqueda de la identidad personal,
característica de este periodo evolutivo del sujeto, supone toda una serie de comportamientos y de
pensamientos cambiantes, que repercuten en la forma de actuar del individuo (Baron, Castilla,
Casullo y Verdú, 2002; Diaz, 2013; Oliva, 2006).  En general, aquellos adolescentes que tienen una
forma de ver su vida como positiva, que suelen confiar en los demás estableciendo buenas relacio-
nes, que tienen objetivos y metas, y que a demás poseen recursos personales, utilizan habitualmente
estrategias activas, haciendo deportes y manteniéndose activos. Son sujetos que  buscan situacio-
nes potencialmente exitosas, reforzando el concepto de si mismo y de su autoestima. De ahí que los
adolescentes sientan ansiedad ante eventos deportivos que les pone a prueba en su imagen y en los
comportamientos y habilidades que estos poseen (Carrasco, Castilla, Campell Y Garcia, 2002). 

Una cuestión fundamental en la competición tenística, es el respaldo o acompañamiento que tie-
nen los jugadores. Se ha comprobado en este estudio, que los jóvenes desde las edades más tem-
pranas manifiestan un deseo de ser acompañados, tanto por los padres (67%) como por los entre-
nadores (67,2%), deseo este último que se incrementa si este pudiera entrar en pìsta (77%). Sin
lugar a dudas, los padres son un pilar importante en la formación de las  características personales
del niño deportista (Cruz y cols., 1996). La forma de entender e interpretar el deporte por parte de
los padres y entrenadores, va a influir sobre el desarrollo de la personalidad del niño, de tal forma
que este realizara un tipo u otro de atribuciones casuales y también de expectativas en dicho depor-
te. Es por ello, que no se puede subordinar el aprendizaje deportivo de los jugadores únicamente a
los a los intereses de los entrenadores, clubes y  padres (Romero, Garrido y Zagalaz, 2009).
Comellas, (2007), defiende el papel fundamental que juega la familia en cuanto a la creación de hábi-
tos y en le logro de la autonomía del sujeto. En esa misma línea Giampaolo (2014) manifiesta que
aquellos padres que están mas preparados, pueden acelerar el éxito de un niño. Un padre de un
jugador de tenis novato,, formado y conocedor, puede aportar una de las mejores herramientas para
el éxito del mismo. Pero si la percepción del niño en el tenis es diferente de la de sus padres, o al
revés, se puede generar un problema. Es muy importante como padre conocer las motivaciones y
objetivos del niño en el tenis para poder establecer una buena comunicación y adaptación del niño
a este deporte. Dicha comunicación abierta debe de establecerse también con los entrenadores.
Según Knight y Harwood (2009), los padres deben de explicar al entrenador sus expectativas desde
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el principio, de esta forma se evitaran futuros problemas que puedan repercutir en el jugador. Hablar
sobre los entrenamientos es un buen comienzo  para construir una relación con los padres. Hay que
tener presente que  las necesidades de un jugador se desarrollan y cambian a lo largo de su carre-
ra. 

En relación por la preferencia de los entrenadores en los partidos de competición de los juga-
dores, estos suponen un soporte de seguridad, pero sobretodo también de resilencia. “poder sopor-
tar o recuperase rápidamente de condiciones difíciles”(Soanes y Stevenson, 2006,). Hay que recor-
dar que en el estudio, una de las principales preocupaciones de los jugadores en los partidos, son
los aspectos emocionales y actitudinales, de hecho son características que mejorarían (42,6% y
44%), lo cual lleva a los jugadores a preferir la figura del entrenador antes,  durante y después de
los partidos, para recibir recomendaciones de lo que deben de realizar frente a la figura del padre,
dado que  cuando están jugando el partido les molesta mucho que se les eche la bronca (44,%) o
no se les ayude o apoye (47%), y una vez finalizado el mismo, no les gusta que les reprochen o
digan lo que han hecho mal (56%). A su vez, los propios jugadores en aquellos partidos que ha per-
dido, suelen pensar que ha cometido muchos errores (68%) y en los partidos que han ganado pien-
san en lo que tienen que mejorar (63,9%). Ello se relaciona con los trabajos realizados por Cervelló,
E. et al. (2002), donde demuestran que aquellos jugadores que durante los entrenamientos, deno-
tan  un clima motivacional orientado a la tarea,  suelen mostrar también mayor orientación a la
misma, es decir, que atribuyen el éxito al dominio de la propia tarea y por ende, en mejorar, en esfor-
zarse para conseguir los objetivos propuestos, ya que es lo que han  percibido de su entrenador. 

Por lo tanto se puede concluir que la mayor ansiedad de los jugadores con la edad se relaciona
con la evolución madurativa de los deportistas, tanto en aspectos personales como deportivos. De
esta forma las figuras de los padres y de los entrenadores se manifiestan como básicas y funda-
mentales, en la competición, ya que suponen un soporte en el control de la ansiedad y de las emo-
ciones para los jóvenes deportistas, los cuales ponen de manifiesto que la mejora en su práctica
deportiva, se basa en el análisis de los errores y en la mejora de las actitudes y de la confianza.
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