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A raíz de la pandemia causada por la COVID 19, el gobierno peruano declaró en 

estado de emergencia al país; por lo cual, se suspendieron todas las actividades de los rubros 

no esenciales incluyendo las deportivas (Gonzales-Castillo et. al, 2020; OMS, 2020). En ese 

contexto, lxs estudiantes se han enfrentado al desafío de adaptarse a la educación a distancia 

y a un proceso de virtualización que impacta en las actividades extracurriculares como la 

deportiva (Cueva & Terrones, 2020; Guevara, et.al, 2020, Katz, et.al, 2020). Esta situación afecta 

particularmente a lxs deportistas universitarixs, quienes son alumnxs ordinarixs que forman 

parte de alguno de los equipos de la universidad, cumplen con un número de horas de práctica 

semanal y representan a su institución con la autorización de la universidad (Álvarez et al., 

2014). 

Se ha evidenciado que la actividad deportiva aporta ventajas físicas, psicológicas y 

sociales. López (2018) evidenció que la actividad deportiva (intensa o moderada) contribuye 

al bienestar psicológico. Asimismo, Mondoñedo (2018) encontró que la vivencia de bienestar 

es más favorable para quienes practican un deporte colectivo. Así también, Graupensperger 

y colaboradores (2020) hallaron que lxs deportistas universitarixs presentaron una menor 

disolución de su identidad atlética al recibir apoyo social y comunicación constante de sus 

compañerxs de equipo durante el confinamiento. Pese a ello, se ha evidenciado que existe 

una invisibilización en torno a la salud mental de lxs deportistas universitarixs (Bauman, 2016; 

Graupensperger et. al, 2020; Macía y Moya, 2002).

Por ello, es importante reconocer ¿Cuál es la experiencia de lxs deportistas universitarixs?, 

¿Qué retos han tenido que enfrentar y siguen enfrentando durante esta crisis sanitaria? Así, el 

objetivo de la presente investigación es comprender la experiencia subjetiva de lxs deportistas 

universitarixs respecto al desarrollo de su práctica deportiva durante el confinamiento por la 

pandemia de la COVID- 19. La experiencia subjetiva, se refiere a las experiencias personales y 

los significados construidos por los individuos sobre sus vivencias respecto a un fenómeno en 

particular (Duque y Granados, 2019). Entendiendo como práctica deportiva, la realización de 

actividad física con afán competitivo, o no competitivo, bajo reglas particulares de la disciplina 

deportiva (Bernal, et al.,2014; Suntasig Muso, 2018). Así, se podrá contribuir a líneas de 

investigación afines a la Psicología deportiva y de la salud.

La investigación parte de un diseño fenomenológico, el cual se caracteriza por 

reconocer el significado común de las experiencias de diferentes participantes; al igual que, 

conocer sus sentimientos, perspectivas y emociones suscitadas a partir de dicha experiencia 

(Pirstrang y Barker, 2012). Asimismo, se empleó el análisis temático, como técnica de análisis 

para identificar y reportar patrones dentro del conjunto de datos en torno a la práctica deportiva 

en pandemia de lxs deportistas universitarixs. Se realizaron 5 entrevistas, de las cuales 3 se 

utilizaron para ser analizadas. Lxs participantes formaban parte de un equipo universitario 

durante el año 2019 en disciplinas distintas, tales como natación, taekwondo y vóley; asimismo, 

se encontraban matriculados en el ciclo académico 2021-1 de una universidad de Lima; habían 

participado en, al menos, un campeonato interuniversitario previamente y; habían continuado 

su práctica deportiva durante la pandemia. No participaron aquellxs que no continuaban con 

su práctica deportiva por cuestiones de salud, ni aquellos que la iniciaron durante la pandemia. 

Adicionalmente, se tomó en cuenta que los participantes no estuvieran enfermos, tuvieran 

algún familiar enfermo o estuvieran atravesando un proceso de duelo.

Las entrevistas se realizaron mediante videollamadas, las cuales fueron transcritas 

de manera literal y codificadas manualmente usando el programa Excel. Se aplicó una ficha 
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sociodemográfica y una guía de entrevista semiestructurada, cuyos ejes fueron los siguientes. 

En primer lugar, significado personal de la práctica deportiva; luego, descripción de la 

práctica deportiva actual; en tercer lugar, recursos y dificultades de la práctica deportiva por 

la virtualización y; finalmente, función del equipo en la práctica deportiva en pandemia. 

En relación a los aspectos éticos, se aplicó el consentimiento informado (confidencialidad, 

participación voluntaria y consentimiento para la grabación de la entrevista). Asimismo, se 

manejó un protocolo de contención, donde se consignaron contactos en caso lxs participantes 

lo hubieran requerido; así también, dejó el contacto de un representante del equipo y de 

lxs docentes en caso se requiera de un espacio de contención suscitado por la entrevista. 

Adicionalmente, se realizó un proceso de devolución con los participantes de manera individual 

por medio de una reunión en zoom, en la cual se expusieron los principales resultados de la 

investigación. Además, mediante el principio de beneficencia y no maleficencia se veló porque 

lxs participantes no se vean perjudicados de ninguna manera producto de su participación en 

el estudio.

Los resultados se dividieron en tres ejes temáticos. El primero se denomina “Adaptación 

a la virtualización de la práctica deportiva”. Este abarca los retos y el proceso de adaptación 

frente a los diversos cambios en sus rutinas de ejercicios, espacio, implementos y horarios. 

Destaca el sentir común de que un entrenamiento virtual no se equipara a la experiencia de 

la presencialidad, lo cual implicó una sensación de aburrimiento y desmotivación. Asimismo, 

balancear las demandas académicas, con los entrenamientos, es un reto que muchas veces les 

fuerza a decidir entre una u otra. Cabe recalcar que entrenar es parte crucial de la experiencia 

subjetiva como deportistas (Álvarez et al., 2014).

 Frente a estos retos, ellxs se han ido adaptando. A medida que iban pasando los 

meses, lxs deportistas han ido organizando sus horarios para que puedan ser partícipes de los 

entrenamientos sin necesidad de descuidar sus actividades académicas. Incluso, han adaptado 

los espacios de su hogar y los implementos que requieren; por ejemplo, usan botellas como 

mancuernas o la mochila como pesa. De esa manera, se puede reconocer un proceso adaptativo 

constante a la virtualización mediante el desarrollo de capacidades como la organización, 

creatividad y constancia. Dicho proceso, a su vez, generaba una serie de emociones diversas 

entre lxs deportistas. Por un lado, se manifestaron emociones como la nostalgia y cierta 

inconformidad con respecto al entrenamiento deportivo virtual. Por otro lado, también se 

manifestó una emoción de enojo en algunxs de lxs participantes, en relación a la interferencia 

de las clases virtuales con los horarios de entrenamiento. Finalmente, en contraste con las 

primeras emociones manifestadas, lxs participantes señalaron sentir satisfacción por poder 

realizar su actividad deportiva y compartir momentos con sus entrenadores y compañerxs, 

puesto que este era considerado como un espacio liberador a la rutina virtual.

El segundo eje temático denominado “Motivaciones para mantenerse en la práctica 

deportiva”, está compuesto por los subtemas “La práctica deportiva y el bienestar” y “Redes de 

Apoyo dentro de la comunidad deportiva (compañeros y entrenador)”. Por un lado, se identificó 

la percepción de la actividad deportiva virtual como promotora del bienestar. Esta favorece 

su estado anímico, aporta a la liberación de estrés, favorece el afrontamiento de situaciones 

estresantes y promueve la salud física a través de mejoras en el rendimiento físico e imagen 

corporal de lxs deportistas (Graupensperger et al., 2020; Sanchez, 2020). Por otro lado, lxs 

deportistas universitarixs reconocen que contar con el apoyo de sus compañerxs fue un factor 

importante en el mantenimiento de su motivación para continuar con la práctica deportiva 
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(Samuel et al., 2020). Asimismo, los entrenadores fueron identificados como fuentes de apoyo y 

motivación al proporcionar retos motivacionales, pautas de entrenamiento y acompañamiento 

constante (Brooks et al., 2020).

El tercer tema denominado “Fortaleza de la identidad deportiva” explica la influencia 

del uso de recursos personales para sentirse deportistas a pesar de los cambios atravesados. 

Así, el reforzamiento de vínculos con sus pares y con su entrenador, el mantenimiento de 

la esperanza de volver a la presencialidad (como idea motivadora) y la comprensión de la 

práctica deportiva como estilo de vida y promotor de su bienestar, han sido cruciales para 

continuar con la práctica deportiva y fortalecer su identidad de deportistas a lo largo del 

tiempo.  Adicionalmente, resalta la capacidad de resiliencia de lxs estudiantes deportistas al 

utilizar recursos personales para poder sobreponerse ante la adversidad y continuar con la 

actividad que valoran y forma parte de su identidad.

En esta investigación se pueden reconocer los aspectos más resaltantes de las 

experiencias de tres deportistas universitarios, los cuales han continuado su práctica deportiva 

en este contexto adverso. Su experiencia subjetiva refleja un proceso adaptativo frente los 

distintos obstáculos y cambios del contexto, repercutiendo en sus motivaciones para continuar 

en la práctica deportiva. Respecto a los alcances, se reconoció la importancia del apoyo a nivel 

institucional y estatal para la continuidad de la actividad deportiva universitaria. Evidenciando 

que, es fundamental el apoyo de la institución educativa y entrenadores para flexibilizar 

horarios y brindar acompañamiento psicopedagógico. Respecto a las limitaciones, se considera 

que la guía de entrevista, no permitió profundizar en la relación entre los deportistas y sus 

entrenadores, al no haberse considerado un factor relevante en un principio. Por otra parte, se 

recomienda seguir indagando las experiencias y vivencias de más deportistas universitarixs de 

otras instituciones. 
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