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Hay dos cosas que los niños deben recibir de sus padres: raíces y alas. 

                                                                                                                       Goethe 
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Resumen 

Objetivo:  Comprender las relaciones que se establecen entre influencia parental y la vida 

deportiva de 10 exatletas caucanas. Materiales y métodos: La presente investigación tiene un 

enfoque cualitativo, con un complemento de tipo cuantitativo, descriptivo. La transcripción se usó 

la aplicación Live Transcribe. Las categorías de análisis fueron: Vivencias deportivas, e Influencia 

parental en el desarrollo deportivo. Resultados: Los resultados obtenidos mostraron relaciones 

significativas entre el apoyo, comprensión y la incidencia activa de los padres, y confirmaran que 

el apoyo y la comprensión favorecen la diversión y el compromiso de los atletas disminuyendo la 

probabilidad de abandono deportivo. Conclusión: En el marco de esta investigación, el deporte se 

constituye en una escuela de educación permanente que contribuye a la formación y desarrollo 

personal del atleta para promover su adaptación a diferentes entornos sociales con estructuras ricas 

en valores. La información transcrita revela que, en sus inicios deportivos, la vida de las exatletas 

estuvo caracterizada por contrastes. Cada atleta, con base en su percepción de su entorno cultural, 

develó los componentes del sistema familiar, educativo, social y deportivo que facilitaron u 

obstruyeron su camino hacia el alto rendimiento. Las declaraciones de las exatletas demostraron 

el papel significativo de sus padres para propiciar en el desarrollo, escogencia del deporte, 

permanencia de los hijos en una actividad deportiva. 

Palabras Claves: Influencia Parental, vida deportiva, familia, exatletas, Incidencia 

  



 
 

Summary 

Objective: To understand the relationships established between parental influence and the sports 

life of 10 ex-athletes from Cauca. Materials and methods: This research have a qualitative 

approach, with a quantitative complement. Transcription was used on the Live Transcribe app. 

The categories of analysis were Sports experiences, and Parental influence on sports development.  

Results: The results obtained showed significant relationships between support, understanding 

and the active incidence of parents and confirmed that the support and understanding favors the 

fun and commitment of athletes, reducing the probability of sports abandonment. Conclusion: 

Within the framework of this research, sport becomes a method of permanent education that 

contributes to the training and personal development of the athlete to promote their adaptation to 

different social environments with structures rich in values. The transcribed information reveals 

that in their sporting beginnings, the life of the former athletes was characterized by contrasts. 

Each athlete, based on their perception of their cultural environment, revealed the components of 

the family, educational, social and sports system that facilitated or obstructed their path to high 

performance. The statements of the former athletes demonstrated the significant role of their 

parents in promoting the development, choice of sport and permanence of the children in a sporting 

activity. 

Keywords: Parental Influence, sports life, family, former athletes, Incidence 
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INTRODUCCIÓN 

Este estudio examina la influencia parental y su asociación con la vida deportiva en la 

primera infancia. El concepto influencia parental proviene del concepto parental que significa 

perteneciente o relativo a un padre o pariente, influencia: acción e influencia que afecta a una 

persona de poder o autoridad, mediante cuya intervención se puede obtener una ventaja, favor o 

beneficio (González, 2007; Real Academia Española, 2021). Considerándose la influencia parental 

como el influjo que ejercen los padres o familiares en la crianza y educación de los niños para que 

se conviertan en buenas personas en la sociedad. 

De manera particular en este estudio y en el contexto del deporte, se considera la influencia 

parental como la relación entre padres e hijos y como esta se considerada un factor fundamental 

para la consecución de alto logros a nivel deportivo, analizando así en qué medida las relaciones 

parentales influyen en la vida deportiva, el análisis de la información obtenida, se espera que  

contribuya y aumente el conocimiento de los padres de las atletas a nivel nacional para un mejor 

desarrollo del deporte colombiano.  

En este contexto, los padres que involucran a sus hijos en actividades deportivas deben 

desarrollar el amor por el deporte como forma de nutrir sus relaciones familiares y/o sociales para 

que puedan enfrentar situaciones comunes en la vida cotidiana, como ganar y perder.  

El estudio de la influencia parental de los padres en la vida deportiva de las exatletas 

Caucanas es un importante aporte de informativo a entrenadores, padres y atletas, en la compresión 

del comportamiento de los padres en el ejercicio de la actividad deportiva, describiendo los 

resultados a través de la vivencia de los procesos formativos (preparación y competencia). Los 

padres ejercen influencia positiva en los deportistas estudiados y comprender este fenómeno será 
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fundamental para entender y replicar los procesos en el camino futuro hacia los altos logros 

deportivos.   

Los datos analizados indicaron que la vida de las exatletas estuvo marcada por contrastes 

al inicio de su deporte. Cada deportista descubre los componentes del sistema familiar, educativo, 

social y deportivo que facilitaron o dificultaron su camino hacia un alto nivel, en función de su 

percepción del entorno cultural. Los testimonios de exatletas muestran que los padres juegan un 

papel importante e influyente en la selección, desarrollo, persistencia e inclusión de los niños en 

las actividades deportivas. 

Además, se pudo evidenciar la lucha constante de las mujeres por la práctica del deporte, 

considerándolas frágiles y vulnerables, pero es allí donde se enfoca la necesidad de este proyecto 

en dar un reconocimiento más amplio del espíritu y fuerza de la mujer; llegar a ser una deportista 

de alto rendimiento, no solo significa esfuerzo, sudor y lágrimas, sino también depende de muchos 

factores sociales entre este el desempeño y papel de los padres en el desarrollo deportivo de sus 

hijos. Estas 10 exatletas de Atletismo cambiaron la historia del deporte caucano y nos inspiran 

cada día, muchas de ellas sufrieron en su desarrollo deportivo, pero su lucha sentó importantes 

precedentes. Carreras caracterizadas por la perseverancia, la valentía y los valores del deporte. 

Los resultados obtenidos revelan un panorama más amplio de las percepciones y 

compromiso de los atletas colombianos, lo que ha generado vacíos de investigación y necesidad 

de realizar más investigaciones que ayuden a profundizar en el conocimiento con el fin de dar 

continuidad a esta línea de investigación.  Está claro que no hay aprendizaje sin experiencia, pero 

también es cierto que una vida llena de experiencias que no influirán en los futuros deportistas no 

servirá de nada a menos que cada unidad implicada se convierta en líder del cambio.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Independientemente del tipo de familia, el papel de los padres de familia tiene una gran 

influencia en la formación de los hijos, sobre todo si es un "deportista". Las actitudes, el 

comportamiento y los estilos de comunicación en las familias están regulados por la disciplina, el 

respeto y la firmeza reforzada por el castigo (Gimeno, 1999). Además, son uno de los factores más 

importantes que inciden en el desarrollo psicosocial de los niños y adolescentes en la práctica 

deportiva (Horn y Horn, 2007, citado por Teques y Serpa, 2009).  

En el contexto de este estudio y en el ámbito deportivo, la influencia parental se considera 

como la relación padre – hijos. Este es un factor importante, ya que queda claro que existe la 

necesidad de repensar los factores sociales que influyen en los atletas, ya que es este un factor 

decisivo en el desarrollo y rendimiento deportivo.   

Desde las relaciones humanas (atletas, entrenadores, preparadores, profesores de educación 

física, padres, árbitros, responsables de los clubes, entre otros) y sus accione, la investigación y el 

análisis en psicología del deporte se basan principalmente en medir y cuantificar los fenómenos 

mencionados, pero no permiten comprender las experiencias específicas de los padres con los 

deportistas y la influencia en su entorno cultural (Cantón, 2010; Coutinho et al., 2018; Facio y 

Resett, 2007; González et al., 2015; Leibovich y Schmidt, 2010; Lorenzo, 2016; Roffé y García, 

2010, p.157; Teques y Serpa, 2009). Al mismo tiempo, es necesario comprender cómo el atleta 

expresa y encarna la transición y en relación con el medio, durante el desarrollo físico motor 

(infancia / juventud) y en el inicio de la carrera deportiva. En este sentido, la investigación futura 

debería buscar conocimientos más complejos y convincentes sobre el apoyo de los padres en los 
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deportes y su impacto en el desarrollo de los atletas, para comprender esos comportamientos 

durante el desarrollo deportivo a largo plazo de los atletas.   

En este sentido, el objetivo de este estudio fue identificar la influencia parental como una 

forma de crianza que los padres pueden dar a sus hijos e identificar su relación con la vida 

deportiva. Es en este marco que es necesario conocer qué relaciones puede existir entre estas 

variables, por lo que en este estudio se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la 

relación entre la influencia parental y la vida deportiva de las exatletas caucanas? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El propósito de este estudio fue determinar la influencia de los padres en atletas de alto 

rendimiento del Departamento del Cauca. El análisis de los resultados permitirá estimular el 

acompañamiento y apoyo de los padres que demuestran su brillantez y proyección los deportes 

competitivos. Estas inquietudes se derivan de la búsqueda de la literatura y la experiencia vivencial 

de la investigadora como atleta olímpica, entrenadora deportiva, especialista en dirección y gestión 

deportiva y como enlace dinamizador nacional de Talentos Colombia, un programa líder del 

Ministerio del Deporte. 

Actualmente crece el interés entre los padres que creen que la práctica del deporte es un 

ejercicio que beneficia el desarrollo físico, social y recreativo de niños – niñas y del grupo familiar, 

inclusive de su entorno cercano. La influencia de los padres en la participación de niños y jóvenes 

en el deporte ha llevado a algunos investigadores a intentar comprender qué tipo de 

comportamiento deben adoptar los padres en tales situaciones y como se relaciona con las 

reacciones conductuales y emocionales (Cidad, 2017; Coutinho et. al, 2018). 

Por otro lado, contribuir al Departamento de Educación Física, Recreación y Deporte de la 

Facultad de Ciencias Naturales y Exactas y de Educación de la Universidad del Cauca y otras 

universidades que promuevan la investigación en este campo, para entender el papel de los padres 

en el desarrollo del comportamiento deportivo y, a través de estas instituciones, ofrecer programas 

de intervención o capacitación para brindar herramientas para abordar las deficiencias 

identificadas y fortalecer los aspectos positivos de las relaciones parentales. 

Lo anterior sugiere que el gobierno colombiano subestimó un poco la influencia de los 

padres en el rendimiento deportivo; a diferencia de la actitud en países como los Estados Unidos, 
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donde la Asociación Nacional de Juegos Intercolegiados les brinda a los padres mucha 

participación e influencia por el éxito de sus hijos. En Francia, al igual que en los Estados Unidos, 

la Unión Nacional de Deportes Escolares es responsable de la promoción y el desarrollo del 

deporte en la edad escolar. Otros ejemplos incluyen las escuelas deportivas que funcionan en todas 

las provincias de Cuba y el modelo chino, de acuerdo con el cual las escuelas deportivas se dedican 

exclusivamente a la formación de futuros deportistas.  
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3. MARCO REFERENCIAL  

3.1 Antecedentes 

Los antecedentes bibliográficos de este estudio se basan en consultas a bases de datos como 

archivos de Google Académico, Scielo, Ebsco, Dialnet, Researchgate. Las palabras claves 

empleadas para la búsqueda de bibliografía fueron deporte, vida deportiva, influencia parental, 

influencia de los padres, además se buscaron términos compuestos como: influencia parental + 

deporte, influencia parental + vida deportiva, influencia de los padres + deporte, influencia de los 

padres + vida deportiva, influencia de la familia + vida deportiva. Se realizaron búsqueda de 

referencias bibliográficas, incluidos libros, artículos de investigación y tesis de grado, maestría y 

licenciatura, tanto en inglés como en español, entre el 2011 y 2022. Cada una de las referencias 

citadas contribuyeron al análisis de los datos y la información recolectada mediante la presente 

investigación y/o corroboraron algunos de sus hallazgos y conclusiones sobre la influencia de los 

padres en el desempeño de los deportistas. 

3.1.1. Antecedentes internacionales 

En el año 2022, en México, Jaimes, Betancourt, Tellez y Rubio, realizaron una 

investigación sobre “Los padres como modelos de la actividad física en niños y niñas mexicanos”, 

con el objetivo de analizar la prevalencia de variables de actividad física y sedentarismo en una 

muestra de niños y niñas de 8 a 10 años y sus padres; así como identificar el papel de los padres y 

madres como modelos a seguir en su salud. Para el estudio se tomó una muestra no probabilística 

de 1689 niños y 2259 padres. Los resultados del estudio mostraron que:  18.9% de los niños son 

físicamente activos. Las comparaciones mostraron que las niñas son más activas físicamente que 

los niños y los niños (42.4% entre semana y 45.2% fin de semana) y las niñas (45% entre semana 
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y 45.6% fin de semana) pasan más de dos horas frente a la pantalla. Se constató que más de la 

mitad de los padres (56.9%) y madres (58.2 %) realizan actividad física. Los resultados revelaron 

una diferencia significativa en la percepción de los padres sobre un estilo de vida saludable entre 

los niños con y sin actividad física. En conclusión, se puede argumentar que los niños que perciben 

que sus padres tienen conductas más saludables son los niños que se clasifican como niños 

físicamente activos (Jaimes et al., 2022)  

Este estudio proporciona evidencia para promover la actividad física de los niños y una 

oportunidad para reflexionar sobre cómo se manifiestan las relaciones entre padres e hijos en torno 

a la actividad deportiva, si los padres son en realidad modelos a seguir que influyen en el 

comportamiento de los niños o si las dinámicas dominantes ignoran el papel de los padres como 

motivadores sobre el comportamiento saludable de los niños, ya que se ha comprobado que el 

deporte no solo afecta la salud, sino que también produce diversos cambios y mejoras en otras 

áreas de nuestra vida. 

Flores y Amaru (2022) plantean que las mujeres que juegan al fútbol en las últimas 

décadas han logrado grandes avances a través del entrenamiento deportivo y el apoyo familiar, 

lo que les permite ganar espacio en el fútbol. El estudio asume un modelo cualitativo, con un 

diseño etnográfico a través de 31 entrevistas y dos grupos focales, de las influencias sociales y 

culturales que enfrentan las futbolistas amateurs de Puno-Perú. Algunos de los resultados de este 

estudio indican que existen influencias sociales y culturales que enfrenta las jugadoras y 

relacionadas con los obstáculos sociales sobre la desigualdad social derivados de las condiciones 

económicas, que son medias y bajas, lo que indica la falta de apoyo de los directivos y medios 

de comunicación. También refleja que recibieron actitudes masculinas y estigmas por su género 

y por jugar al fútbol, siendo catalogadas como marimachos y que todos estos aspectos no limitan 
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su práctica del futbolística. Concluyendo que el proceso de autoidentificación, una mujer puneña 

expresa su propia personalidad, cree y gestiona su propia vida, también se destaca el papel de los 

padres en la iniciación, práctica y longevidad del fútbol femenino.  

Este estudio aporta el conocimiento sobre la falta de apoyo de los directivos, padres y 

medios de comunicación en jugadora de futbol, además las variables que se utilizan para evaluar 

entre las que se encuentran: influencias socioculturales que enfrenta la mujer futbolista, 

desigualdad social, aspecto cultural, procesos de interacción y valores.  

En el año 2021, en Brasil, Porto, Krapp, Milistetd, Vieira y Folle realizaron una revisión 

bibliográfica de las bases de datos PsycInfo, ProQuest, SportDiscus, Scopus y Web of Science, 

desde el 2001 hasta el 2018, para analizar sobre la influencia de los agentes sociales en el deporte 

con el fin de identificar los distintos tipos y niveles de apoyo que ofrecen a los deportistas sus 

familiares, instructores deportivos y colegas de equipo (Porto et al., 2021).  

La búsqueda bibliográfica encontró 31 artículos relacionados con el tema de 

investigación como se muestra y los categorizó en diferentes niveles: apoyo emocional, apoyo 

informativo y apoyo tangible. Los resultados de esta revisión sistemática determinaron que las 

familias son los únicos proveedores de los tres tipos de apoyo y que brindan a los atletas apoyo 

emocional, informativo y tangible en los tres niveles (positivo, indiferente y negativo). Los 

entrenadores son los que brindan más apoyo emocional e informativo, mientras que los miembros 

del equipo muestran apoyo emocional, tanto positivo como negativo, vistos por los atletas. En 

general, parece probable definir las funciones y responsabilidades específicas que desempeñan 

cada representante social, así como conocer las necesidades y objetivos de los deportistas, será 

de utilidad para llevar una carrera deportiva de exitosa.  
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Fabris et. al, (2021) afirman que los padres acompañan el proceso deportivo de sus hijos, 

identificando en su estudio a la necesidad de investigar la influencia de los padres en la vida 

deportiva de los atletas, la relación entre padre y entrenador, la relación entre padre y atleta que 

tiene como objetivo mejorar los resultados deportivos, delimitar indicadores para evaluar la 

influencia parental en los deportistas. 

Borrás et al. (2020), usando un diseño retrospectivo de grupo único, analizan la relación 

entre la percepción del apoyo de los padres y la preocupación del deporte con base en conductas 

como el engaño y el juego. Los resultados destacan el papel positivo de los padres en el desarrollo 

deportivo al mostrar un nivel más altos de percepción del apoyo de los padres y un nivel menor de 

preocupación deportiva se asocia de forma negativa con conductas como el engaño, trampas y 

posibilidades para el juego en el deporte de base. Por el contrario, los niveles más bajos de apoyo 

de los padres y los niveles más altos de interés en los deportes se asocian positivamente con 

comportamientos como hacer trampas y el rendimiento en los deportes juveniles.   

Estudios recientes han demostrado que la influencia de los padres ____altos niveles de 

apoyo y participación____ se asocia con comportamientos más saludables y una imagen más 

positiva en los niños, adolescentes y jóvenes. Ruiz, de la Torre, Suárez y Martínez (2019) 

concluyen en su estudio que, independientemente del nivel socioeducativo de la familia, los niños 

y niñas reciben más apoyo de los padres para la actividad física con puntuaciones más alta en 

Lengua, pero no en Matemáticas. Además, señalan que recientemente se ha investigado muy poco 

sobre el tema en estudio, por lo que es importante considerar las formas de apoyo familiar que más 

contribuyen al desarrollo de un niño y surgieren de que los padres participen en actividades físicas 

con sus hijos, y aumentar el apoyo de los padres a dicha actividad. (Ruiz et. al, 2019)  
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Pulido et. al, (2019) demuestran a partir de su estudio sobre la influencia de los padres en 

la práctica del fútbol, una relación negativa entre la relación padre-entrenador, padre -atleta y el 

comportamiento directivo; Así como entre el comportamiento en el juego con la expectativa de 

interés. Además, responden a la necesidad de profundizar en la investigación, comparar los 

resultados de diferentes autores y extraer conclusiones más objetivas que los aquí expuestos. La 

importancia de futuras investigaciones para determinar objetivamente la naturaleza de las actitudes 

de los padres.  Los futuros investigadores, en su estudio, buscan intervenciones para educar e 

informar a los padres sobre cómo proporcionar experiencias deportivas positivas y de apoyo para 

sus hijos. Con lo anterior, desde el primer momento los padres deben estar integrados al medio 

deportivo y social; animar a los menores a seguir haciendo ejercicios. (Pulido et. al, 2019) 

Coutinho et al. (2018) realizaron un estudio, sobre la influencia de los padres en la 

participación deportiva de los atletas, planteando diversas inquietudes y limitaciones para aclarar 

y esclarecer el papel de los padres en el desarrollo de los atletas, en su empoderamiento, apoyo y 

efectividad al limitar la comprensión de la influencia de los padres en el deporte.  

También en el 2018, se llevó a cabo un estudio en España sobre diferencias en el 

rendimiento deportivo y las horas de entrenamiento deportivo entre deportistas que crecieron en 

familias monoparentales, utilizando una muestra de 445 deportistas y practicantes de actividad 

física españoles. Este estudio demostró que no existen diferencias estadísticamente significativas 

entre las familias monoparentales y las biparentales en las diversas variables de competencia a 

nivel local, regional, nacional e internacional. No se encontraron diferencias significativas en el 

éxito deportivo a nivel local, regional, nacional e internacional entre las familias monoparentales 

y biparentales. Del mismo modo, no hubo diferencias significativas en el número de horas que los 

padres dedicaban a la práctica deportiva ni entre los deportistas profesionales y amateurs. Se 
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concluyó que no hubo diferencias en el rendimiento deportivo y las horas de entrenamiento 

deportivo entre los atletas de familias monoparentales y biparentales (González y Pelegrín, 2018). 

Otro factor de vital importancia y aún poco investigado es el tema de la influencia de la 

familia en el rendimiento deportivo, el cual se ha presentado como un tema objetivo digno de 

investigación científica para dilucidar el efecto del deporte en diferentes entornos familiares. 

Además, que existe falta de literatura previa que examine la estructura familiar con variables 

relacionadas con el rendimiento deportivo (González y Pelegrín, 2018).  

Los padres son los principales gestores del desarrollo de los niños y pioneros en la práctica 

de estilos de crianza que influyen en los procesos de socialización. Para fundamentar este 

planteamiento se tomó como referente el estudio realizado por Jorge y González en 2017 quienes 

analizaron 81 artículo relacionados con la crianza y la familia, confirmando que la familia es el 

primer grupo del que forma parte un niño durante su vida, donde aprende e imita todo tipo de 

experiencias. Los padres, para sus hijos, son los modelos para seguir y más importantes en su vida, 

por lo que la falta de apoyo y responsabilidad de los padres son conductas que tienen graves 

consecuencias para un desarrollo equilibrado.  La mayoría de los investigadores argumentan que 

existe una fuerte relación entre los estilos de crianza y los esquemas, patrones y teorías implícitas 

sobre la crianza o quién es responsable de esta. 

En estos momentos, poco a poco va aumentando el interés de los padres por considerar el 

deporte como un ejercicio útil para el desarrollo físico, social y recreativo de los niños. Da más 

importancia a la forma física de cada miembro de la familia y ayuda a crear y mejorar la sinergia 

entre los miembros de la familia. La influencia de los padres en la participación de niños y jóvenes 

en el deporte ha animado a algunos investigadores a comprender el tipo de comportamiento que 
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los padres deben adoptar en este contexto, así como en relación con las respuestas conductuales y 

emocionales (Cidad, 2017; Coutinho et. al, 2018). 

Campos (2017) realizó un análisis de 40 artículos, relacionados con las prácticas de la 

actividad física y el apoyo de los padres a los niños de 5-14 años, y concluyó que existe evidencia 

del efecto del apoyo de los padres en la práctica de actividad física de sus hijos. Existe una relación 

padre – hijo y madre – hija positiva, mientras que para el resto no hay efecto de género en cuanto 

a mayor práctica de actividad física de los hijos. Las familias con mayor nivel económico y 

educación tienen una mayor influencia en la práctica de la actividad física de sus hijos, aunque 

existe referencia que no es afirmativo por el no control de las variables de confusión como etnias 

o trabajo familiar. En futuros estudios será necesario verificar que ambos padres completaron el 

cuestionario y no solo uno de ellos. Tenga en cuenta variables como el círculo social, las etnias o 

el tiempo ocupacional de los padres. 

Los padres en el deporte serán la base porque son los responsables de estimular a sus hijos, 

lograr la motivación y perseverancia por la práctica deportiva, porque cambian con el tiempo y 

que haya un cuidador responsable en el proceso va a fomentar la disciplina que se requiere para 

cualquier entrenamiento deportivo y como resultado el practicante se va a ver beneficiado en su 

desarrollo físico, humano y en su competencia deportiva (Fradejas y Espada, 2017, citado por 

Rendón, 2021) 

Dado que el deporte muestra muchas ventajas físicas y psicológicas, el énfasis en el apoyo 

de los padres con los atletas es una parte esencial del  proceso, es extremadamente importante 

interferir con estos jóvenes en el proceso de entrenamiento, también lo padres pueden facilitar el 

desarrollo instructivo que se desea obtener como éxito de esa aplicación. Las investigaciones han 
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puesto al relieve la importancia de los hábitos de actividad física adquiridos en los primeros años, 

es decir, en la infancia, a lo largo del tiempo y que pueden ayudar a prevenir enfermedades a futuro. 

Es por esto que los programas de formación son fundamentales para los padres o tutores 

interesados en un acompañamiento adecuado con sus hijos, ya que se forma la relación padre e 

hijo, a través de prácticas de crianza promoveran patrones y comportamientos adaptativos en sus 

hijos (Varela et. al, 2016).    

En el año 2015, González, Pelegrín y Carballo estudiaron la influencia de los padres en la 

práctica del Tenis de Mesa (González et al., 2015), en este estudio se plantearon las 

siguientes conclusiones: 

 Los hijos de padres democráticos muestran una buena adaptación psicológica a la práctica 

del tenis de mesa. Estos jugadores muestran buena competencia social, autocontrol, 

motivación, iniciativa, moral, autoestima, autoconcepto, responsabilidad, fidelidad, 

compromisos y aprendizaje autorregulado (Banham et al., 2000, Cerezo et al., 2011, 

Gfroerer et al., 2004 y Kaufmann et al., 2000 citados por González et al., 2015).  

 Los jóvenes tenistas nacidos de padres autoritarios tienen mala regulación emocional, baja 

motivación, bajo autocontrol, baja confianza en sí mismo, alta agresividad y baja 

extraversión (Baumrind, 1991, Kaufmann et al., 2000 y Martínez et al., 2014 citados por 

González et al., 2015). Sin embargo, en este caso, el tenis de mesa emerge como una 

poderosa herramienta para el desarrollo psicológico de los hijos de padres autoritarios 

(Graydon y Murphy, 1995, López y Santaelices, 2011, Martínez et al., 2014 y Pelegrín y 

Garcés, 2009 citados por González et al., 2015). 

 Los padres permisivos muestran una pobre regulación psicológica, pero también muestran 

mayores niveles de actividad física, mayores niveles de motivación intrínseca y 
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afinamiento de las estrategias de autorregulación del aprendizaje. Así este arquetipo de 

jugador muestra rasgo tanto positivo como negativo (Banham et al., 2000, Cerezo et al., 

2011, Hennessy et al., 2010, Jago et al., 2011 y Martínez et al., 2014 citados por González 

et al., 2015). 

 Los padres sobreprotectores producen malas estrategias de afrontamiento de la vida, 

ansiedad e inseguridad en los deportistas (Messer y Beidel, 1994, Muris y Merckelbach, 

1998 y Spada et al., 2012 citados por González et al., 2015). Por tanto, necesitan medidas 

de educación de los padres para potenciar la independencia de los jugadores, aprovechando 

al mismo tiempo las características positivas del tenis de mesa para trabajar en el campo 

(Crespo y Miley, 1999 citados por González et al., 2015) 

 Es importante que las expectativas de los padres sean moderadas, ni demasiado bajas ni 

demasiado altas, y que el foco de la práctica sea el aprendizaje y el disfrute (Martinent y 

Decret, 2014, Visscher et al., 2009 citados por González et al., 2015). Y que estén menos 

involucrados en el apoyo emocional, financiero y en el transporte (Woolgar y Power, 1993 

citados por González et al., 2015) 

 En los momentos previos, durante y posteriores a un partido, los padres deben mostrar su 

apoyo, no presionar a los demás, respetar al entrenador, respeto las reglas y árbitros, y 

apreciar y premiar el esfuerzo de los atletas (Ortin, 2009; Peris, 2003, Woolgar y Power, 

1993 citados por González et al., 2015) 

 Finalmente, es fundamental que los padres no confundan sus sueños frustrados con las 

expectativas que depositan en sus hijos (Woolgar y Power, 1993 citados por González et 

al., 2015). De entrada, el deporte no debe quedar excluido del contexto de la actividad 

educativa, del placer y del crecimiento personal a nivel social, físico y psíquico.  
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Este estudio propone como líneas futuras de investigación: ampliar el conocimiento sobre 

la influencia de los métodos educativos de los padres en el rendimiento deportivo en el tenis de 

mesa, a través de estudios empíricos que puedan ampliar el conocimiento teórico existente sobre 

el tema y sirvan para crear programas de entrenamiento.  

Lorenzo (2016), llevó a cabo una investigación en Sevilla, España, con el propósito de 

analizar los perfiles actitudinales de padres y madres en el contexto deportivo de sus hijos. Los 

sujetos de su investigación fueron deportistas que oscilaron entre 6 y 17 años y constituyeron una 

muestra más intencional que probabilística debido a la accesibilidad de la investigadora, dado su 

trabajo en el ámbito de la psicología aplicada de la actividad física y el deporte (Martínez Arias, 

1995; MacRae, 1995, citados por Lorenzo, 2016). Entre sus principales hallazgos se encuentran la 

influencia de padres y madres en el desarrollo deportivo e integral de sus hijos; la manera en que 

padres y madres afectan desarrollo deportivo e integral como el éxito y los resultados, entre otros. 

Pinto y Samaniego (2016), en Buenos Aires, Argentina, desarrollaron un estudio que 

analiza las propiedades psicométricas del cuestionario de implicación parental en el deporte. Su 

investigación incluyó 95 niños de entre 10 y 15 años que practicaban natación en clubes de Capital 

Federal y GBA. Los resultados de esta investigación constituirán un marco de referencia muy 

valioso al momento de analizar las propiedades Psicométricas del cuestionario del comportamiento 

y la actitud de los padres hacia el deporte y el modo en que lo perciben los atletas. 

Teques y Serpa (2009), en Barcelona, España desarrollaron un estudio con el propósito de 

analizar la complejidad de la participación de los padres en el deporte infantil; comprender las 

razones para la participación de los padres y cómo esa participación puede contribuir 

positivamente al logro personal de los niños. Los resultados incluyen un modelo explicativo 
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apoyado en consideraciones extraídas de la investigación académica reuniendo varias falencias 

para responder a interrogantes a los que la investigación deportiva continúa sin encontrar 

respuestas, tales como por qué es necesario que los padres estén involucrados, qué características 

implica la participación y cómo la participación de los padres afecta el rendimiento de los niños.  

Estas investigaciones analizadas anteriormente dejan como temas para futuras 

investigaciones: necesidad de investigar la influencia de los padres en la vida deportiva de los 

atletas; la influencia familiar en el rendimiento deportivo, la relación padre – entrenador, padre – 

atleta; intervenciones para educar e informar a los padres sobre cómo proporcionar una experiencia 

deportiva positiva y de apoyo para sus niños, definir indicadores para evaluar la influencia parental 

en los deportistas. Los estudios indicaron la importancia de las influencias de los padres en el 

desarrollo deportivo, aunque indicaron claramente que pueden manifestarse de forma positiva o 

negativa, por lo que es necesario estudiar este tema, para implementar planes de intervención en 

caso de necesidad.  

Este estudio contribuirá a explicar la influencia parental considerando una perspectiva 

integrada, a través de la combinación de variables estructurales y dinámicas y de la importancia 

que tuvieron los padres en el desarrollo y rendimiento deportivo de las exatletas caucanas. Lo 

novedoso de estos estudios es que permiten valorar las historias de los núcleos familiares de las 

atletas y resaltar a padres - madres activas y modelos a seguir para motivar a sus hijos a la práctica 

de una disciplina deportiva; entender como sus entornos culturales familiares fueron barreras a 

superar y motivación para trascender en el deporte. 
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3.1.2. Antecedentes nacionales 

Mosquera y Ramírez, en 2021, realizaron un estudio sobre el efecto del apoyo de la familiar 

en el rendimiento deportivo de 12 jóvenes futbolistas de la categoría 2007 del club River en la 

ciudad de Cali (Valle), una experiencia insustituible en el apoyo incanzable que brindan estos 

padres a todo el grupo y aquí es donde se agradece que los padres, madres, y demás acompañantes 

conozcan a sus hijos y se sientan apoyados, lo que repercute muy positivamente en el rendimiento 

deportivo de un jugador e incluso en el resto de los jugadores. Asimismo, es necesario analizar el 

efecto en el desempeño grupal, y las formas negativas en que surgen las relaciones interpersonales 

en las familias de algunos jóvenes. S logra identificar tres tipos de padres que pueden ralentizar el 

rendimiento deportivo: padres apáticos (poco cariñosos con sus hijos), padres equilibrados (que 

los atletas a menudo lo necesitan) y padres sobreprotectores (perturbadores, estresantes). 

Amaya et al. (2021) en la ciudad de Ibagué, Colombia, realizaron una investigación para 

identificar las actitudes y comportamientos de los padres de familia en la práctica deportiva y el 

compañerismo en el Club de Fútbol Gramadeportes de Ibagué (Colombia), para determinar si 

priorizan el apoyo solidario o si se convierten en una carga para el adecuado desarrollo físico y 

cognitivo de los infantes. Desarrollaron una encuesta y entrevista, el resultado obtenido de ambos 

instrumentos muestran que la mayoría de los padres ven este club como un espacio para el 

desarrollo de habilidades, y una parte significativa de ellos sólo consideran a sus hijos como una 

oportunidad para que inicien una carrera hacia el profesionalismo. 

Aguirre et al. (2014) desarrollaron un estudio en la ciudad de Manizales, Colombia, cuyo 

objetivo fue identificar factores socializadores clave para la iniciación deportiva y comparar la 

asociación de las variables de género y el carácter público o privado de la institución educativa en 
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participantes en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Se seleccionó para el estudio una 

muestra no probabilística intencional de 233 niños, incluidos 102 varones (43,8%) y 131 mujeres 

(56,2%). Se utilizó una encuesta de 26 preguntas de opción múltiple. Los resultados encontrados 

permiten reconocer una vez más el papel fundamental que juegan los padres en el apoyo y la toma 

de decisiones (por ejemplo, la iniciación y modalidad deportivas) en edades tempranas. Al final 

de este estudio, se confirmó el papel relevante de los padres en el desarrollo e inclusión de sus 

hijos en la práctica de la actividad deportiva, no identificándose diferencia en la posible relación 

entre hombres y mujeres, así como las características de la organización educativa en la iniciación 

deportiva. La interacción de los padres depende de otros actores como los entrenadores, profesores 

de educación física o compañeros que contribuyen al inicio de una disciplina deportiva. Este 

estudio, que se basa en las experiencias de diferentes autores, aportó varios criterios para mejorar 

aspectos de la iniciación deportiva y su conexión con la educación física en la vida deportiva. 

Otro elemento que respalda el crecimiento de la investigación es el artículo: Padres que 

forjaron a grandes deportistas colombianos, presentado en Movemos al Mundo, donde se muestra 

el apoyo y la influencia de los padres hacia el rendimiento deportivo de atletas como Falcao García, 

Juan Pablo Montoya, Nairo Quintana, Rigoberto Urán y Mariana Pajón. 

La carrera goleadora de Falcao con la selección colombiana estuvo marcada por su difunto 

padre, Radamel García. El padre del ‘Tigre’ lo guio a través de su carrera futbolística, con la ayuda 

de consejos de su propia experiencia como jugador, como defensa, incluso tuvo una oportunidad 

con la Tricolor. La relación de crack con su padre lo convirtió en uno de los futbolistas 

colombianos del mundo. 
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Es muy poco lo que Rigoberto Urán tiene que decir sobre su padre, quién fue asesinado 

por hombres violentos. Lo cierto es que recuerda que sus primeros pasos como ciclistas fueron 

porque su padre, Rigoberto de Jesús Urán, soldaba y le regalaba su primera bicicleta, con la que 

compartían los fines de semana. Esta conexión con el caballo de acero continuó después de la 

muerte de su padre, como una promesa que finalmente lo ha llevó al éxito en las carreteras del 

mundo, como una forma de gratitud silenciosa. 

La principal motivación de Juan Pablo Montoya para el automovilismo es que su padre, 

Pablo Montoya, hipotecó su casa. El hombre, que siempre le pide a su hijo que encuentre la mejor 

versión de sí mismo, también cree que su hijo alcanzará la cima más alta del podio en su vida. 

La lucha de Luis Quintana, padre de Nairo y Dayer, fue la mayor motivación de sus hijos 

para hacer del ciclismo un estilo de vida ganador. Nairo lo hizo de manera contundente como 

campeón del Giro de Italia y de la Vuelta a España, logros en los que siempre recuerda cómo ese 

espíritu de su padre lo llevó a soñar con alcanzar grandes resultados en el deporte mundial. 

Mariana Pajón es la única colombiana hasta ahora que puede presumir de dos medallas de 

oros olímpicas. Sus padres nutrieron este éxito como ciclista, con un padre como Carlos Mario 

Pajón inculcando en su hija la confianza desde temprana edad, ya que pensaba que conquistaría el 

mundo con su bicicleta. Como resultado, se convirtió en una verdadera leyenda del deporte 

colombiano. 

Como muestran estas historias, un padre puede ser una figura muy importante en la vida 

de los atletas, y las experiencias de vida de estos atletas deben ser baluarte para seguir por los 

familiares de nuestros atletas, es por eso que se realizó este estudio con el objetivo de conocer cuál 
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es la influencia de los padres para el desarrollo deportivo de las exatletas caucanas, porque no 

siempre los padres acompañan a sus hijos en su proceso deportivo. 

3.1.3. Antecedentes locales 

Muñoz et al. 2014 señalan que es innegable la influencia del contexto social y familiar en 

el desarrollo socioemocional y cognitivo del niño.  Desafortunadamente, a pesar de que el 

departamento del Cauca ha sido un semillero de glorias deportivas para la nación no hay 

publicaciones que evidencien el análisis de historia de vida de deportistas regionales. Las pocas 

existentes tienen como eje temático su participación en actividad física, a nivel escolar y deportivo. 

Es por esta razón que esta investigación se constituye en un valioso aporte al estudio de los efectos 

socioculturales de la influencia parental en el rendimiento deportivo, donde evidenciamos procesos 

de empoderamiento y liderazgo que asume cada atleta partiendo de conocer su cuerpo, capacidades 

y proyección en la vida deportiva.  Se espera que la integración de estos aportes contribuya a la 

comprensión de las narrativas de diez exatletas caucanas en torno a la relación entre los padres y 

la vida deportiva. 

Para conocer sobre las prácticas deportivas relacionadas con la identidad de la comunidad 

indígena de Misak en Silvia, Tunubala (2014) tuvo presente tres cualidades de análisis: el impacto 

social y personal del deporte, la comprensión del deporte y descripción de la adopción del deporte, 

lo cual se refleja en los hallazgos presentados por el autor: directivos, jóvenes y padres comprenden 

el impacto positivo del deporte, que puede ser destacado como un logro significativo, con altibajos 

en su proceso, pero en los últimos años la popularización del deporte ha aumentado desde las 

diversas instituciones (comités de educación en cabeza del cabildo, instituciones educativas, las 

juntas de acción comunal e instituciones religiosas. Actualmente, hay niños y jóvenes cuyos padres 
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lo apoyan en clubes reconocidos a nivel nacional e internacional gracias a su comprensión del 

deporte. Demostrando sus virtudes en cada deporte, adaptándose a un mundo diferente al suyo, lo 

que hace que el reto sea mayor, pero tienen que superarse y llevar un equilibrio propio y exterior. 

Además, expone que la mayor parte de los niños, adolescentes y jóvenes no son apoyados por sus 

padres porque ven al deporte como una vía para la ingesta de alcohol, recomendando que se debe 

realizar estrategia para aumentar el apoyo de los padres y familiares por la práctica deportiva.  

3.1.4. Contexto sociocultural del deporte caucano 

Los habitantes del Cauca por su naturaleza y biotipo poseen un potencial para el progreso 

atlético de Colombia convirtiéndose en un epicentro con condiciones ideales para facilitar la 

práctica deportiva (Muñoz et al. 2014). Probablemente esta sea la razón por la que, a lo largo de 

su historia, se ha convertido en un semillero de deportistas reconocidos internacionalmente, entre 

los que se encuentran: Amparo Caicedo, Carmen Klinger, Darlenys Obregón, Reinalda Palomino, 

Jimmy Rivas, Yaneth Lucumí, Norma González, Alina Mezú, Nelsy Arrechea, Yakeline Carabalí, 

Yesi Chara Losso, Ximena Montano, Yonatan Montano, Rossy Magaly Segovia, Astrid Carolina 

Balanta, Milton Chury Golú, Carlos Andrés Carabalí, Miguel Ángel Alvarado, José David Arisala, 

Shelsy Romero, Gerson Ramírez, Darwin Meneses, Juan Pablo Medina, Néstor Villegas y  Elia 

Manuela Mera, entre otros. 

La problemática social del departamento del Cauca se enmarca en la escenificación del 

conflicto actual del resto del país.  Además de ser una región importante para la producción 

agrícola, minera y ganadera, también es un lugar estratégico para el tráfico de estupefacientes. 

La población de 6 a 18 años se enfrenta a un problema complejo que pone a estos menores 

en una posición de riesgo debido al alto índice de relaciones familiares disfuncionales, uso 
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inadecuado e improductivo del tiempo libre, falta de creatividad, consumo de sustancias 

psicoactivas, violencia y abuso intrafamiliar, escolar y sexual, entre otros. Otro factor que influye 

en esta situación de riesgo es la falta de espacios adecuados para el desarrollo de acciones que 

permitan a los menores practicar deportes de forma continuada y/o realizar cualquier tipo de 

actividad física que contribuya al establecimiento de estilos de vida. Una vida más activa y 

saludable promueve la implementación y desarrollo de proyectos de calidad de vida digna. 

3.2 Marco conceptual 

3.2.1. Delimitación del concepto de deporte.    

Para el sector Deporte ha sido prioritario atender la problemática, las expectativas y 

necesidades de la población y esto ha permitido establecer cambios en la estructura del deporte 

con una concepción más amplia que conlleva a la diferenciación de los modelos de deporte, nuevos 

servicios, carreras, nuevos perfiles profesionales y nuevas formas de organización: 

 Deporte y Salud,  

 Deporte de Tiempo Libre,  

 Deporte de Vivencias   

 Deporte de Competencia y Alto Rendimiento.  

Otra propuesta es la brindada por Paredes (2002, p. 174), quien defiende las siguientes 

dimensiones sociales del deporte: Educación: escuela, ocio, formación. Recreativa: higiene-

estética, festival recreativo, segunda y tercera edad, grupos especiales y competitiva: 

competiciones escolares, competiciones amateurs, alta competiciones no profesionales y/o 

semiprofesionales, élite profesional. 
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Riera en el año 2022 clasifica los deportes en: (Riera, 2022) 

 Deporte salud: sus movimientos contribuyen al beneficio físico, mental y social, inherentes al 

ejercicio regular y la mejora de la calidad de vida. Por ejemplo, nadar puede para relajar la 

espalda y hacer que se sienta mejor.  

 Deporte educativo: su finalidad es adquirir conocimientos sobre el deporte. Puede utilizarse 

en el ámbito de la educación deportiva escolar o en cualquier otro ámbito formativo (en los 

programas de federaciones deportivas, asociaciones, universidades, escuelas deportivas 

municipales, etc.), y tiene un papel decisivo en la formación de personas. Por ejemplo, toma 

una lección de instructor de natación en la federación correspondiente, o apúntate a clases de 

natación para mejorar tu estilo.  

 Deportes competitivos: Deporte practicado por un individuo o equipo para ganar, lograr la 

victoria y/o batir récords o una marca personal. Por ejemplo, practicar natación todos los días 

(en concreto preparar los 100 m espalda) para batir marcas personales y clasificarse para algún 

campeonato (regionales, nacionales...).  

 Deporte recreativo: Es un tipo de deporte practicado en el tiempo libre con importantes 

objetivos de generadora ocio, diversión y disfrute, lo que ayuda a mejorar las relaciones 

sociales y la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, ve a la piscina o al parque acuático 

con tus amigos y disfruta de actividades acuáticas.   

 Deporte terapéutico: ejercicios diseñados para restaurar capacidades y funciones corporales 

perdidas por accidentes o enfermedad una vida normal. Por ejemplo, ve a la piscina a hacer 

ejercicios de recuperación de una rodilla lesionada.  

 Deporte combinado: se refiere a multideportes. Por ejemplo, practica la natación para aprender 

y mejorar tu estilo (educación), mientras interactúas con amigos (entretenimiento), y te 
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mantienes saludables (salud). Aunque creemos que un objetivo siempre se antepone a los 

demás. 

Bajo esta óptica, el deporte en el departamento del Cauca puede contribuir al logro de estos 

propósitos en mayor o menor proporción. Coldeportes (2018) plantea la importancia del deporte 

en el cambio de valores con relación a las tendencias en el desarrollo social, la demografía, el 

desarrollo urbano y las tendencias en el uso del tiempo libre. En Colombia el deporte, la recreación 

y el aprovechamiento del tiempo libre son elementos fundamentales de la educación y un factor 

básico en la formación integral del individuo en todas sus edades para el cumplimiento eficaz de 

sus obligaciones como miembro de una sociedad.    

La definición de deporte ha variado con el tiempo y ha sido adaptada de diversas maneras. 

Algunos utilizan la palabra deporte cuando los niños aprenden a correr o a saltar del mismo modo 

que cuando juegan fútbol o baloncesto, entre otros. Otros hablan de deportes en alusión a la clase 

de educación física. Sin embargo, independientemente del contexto en que se hace referencia al 

deporte, la gran mayoría coinciden en que tiene significativas implicaciones sociales y educativas. 

  Partridge (2011, citado por Lorenzo, 2016) define el deporte como una tarea social en la 

que la participación de otros (padres, madres, competidores, entrenadores, seguidores, etc.) resulta 

ser muy significativa e influyente.  

Según la Carta Europea del Deporte de 2021, el deporte se entiende como cualquier forma 

de actividad física que, a través de una participación organizada o no, tiene por objeto la expresión 

o mejora de la condición física y psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales y/o la obtención 

de resultados en competición a todos los niveles. Por otra parte, este documento también propone 
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promover la participación deportiva en beneficio de la salud, de modo que todas las generaciones 

tengan oportunidades deportivas (Consejo de Europa. COLEF, 2021) 

El término deporte se refiere a una actividad física, esencialmente una actividad 

competitiva, que mejora la condición física de la persona involucrada en la actividad física. La 

Real Academia Española (RAE), por su parte, define este término como “actividades deportivas 

en forma de competición que exige entrenamiento y la consecución de normas” (Diccionario Real 

Academia de la Lengua Española, 2021; Lazcano y Giménez, 2021; Rossana, 2021). Todo sujeto 

debería practicar el deporte con el espíritu olímpico sin discriminación alguna, lo que requiere 

comprensión mutua, solidaridad, un espíritu de amistad y juego limpio, dijo el COI (Carta 

Olímpica, 2004, p. 9; Rossana, 2021). 

Deporte. Actividad física, practicada a modo de juego o competición, cuya práctica implica 

entrenamiento y seguimiento de reglas. // El entrenamiento físico o actividad deportiva se rige por 

normas o reglas que se realizan de forma colectiva o individual y suele ser competitivo. (López et 

al. 2003 citado por Méndez y Méndez, 2016). 

Hernández (1994, p.15) cita la definición de deporte del filósofo español del deporte, José 

María Cagigal, quien plantea que el deporte es “diversión liberal, espontáneo, desinteresado, en y 

por el ejercicio físico entendido como una superación propia o ajena, y más o menos sometido a 

reglas”. Reyes, (2006) presentan la actividad física y el deporte como un agente promotor de la 

calidad de vida de los ciudadanos, de la salud, de la educación y de la organización comunitaria, 

constituyendo un factor que posee un gran impacto en las sociedades modernas. 

Giménez (2003) afirma que el término deporte en diversos contextos da lugar a diferentes 

modalidades, tales como la iniciación deportiva o etapa en la que una persona comienza el proceso 
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de aprendizaje de habilidades genéricas y específicas necesarias para la práctica de uno o más 

deportes. Vallerand (2012) afirman que en la actualidad la finalidad de la práctica deportiva va 

más allá de la competición misma, incluyendo el contexto deportivo como medio para el desarrollo 

de valores sociales. Coatsworth y Conroy (2006) y Taliaferro et al. (2010) señalan que los 

beneficios del deporte incluyen la socialización, el aumento de la actividad física, el aumento de 

la salud, la adquisición de mejores hábitos alimenticios y disminución en el consumo de drogas.  

Existen algunos puntos coincidentes de superposición entre los criterios analizados, ya que 

permiten: desarrollo de valores, socialización, desarrollo del entorno urbano, espíritu de amistad, 

entre otros aspectos. Hablando de socialización, según Peiró (2022) se considera el proceso por el 

cual un individuo se conecta con los demás, aprende y desarrolla diversas habilidades para una 

participación exitosa en la sociedad. (Peiró, 2022) 

En los deportes, la socialización se hace visible a través de las relaciones atleta – 

entrenador, atleta – familia, entrenador – familia, atleta – compañeros de equipos. La socialización 

primaria comienza en el nacimiento, como se señala en significado (2022). Esto sucede 

principalmente en el ámbito familiar, pues la familia es el primer núcleo de relaciones sociales 

(Significado, 2022), aspectos que se deben profundizar y así contribuir o tomar decisiones sobre 

el deportista, teniendo en cuenta la influencia de los padres en el desempeño y rendimiento del 

deportista, que son necesario en su entrenamiento deportivo. 

Cuando nos referimos al concepto de vida deportiva se hace una valoración de los 

elementos que se relacionan, en este caso se define que vida, según la Real Academia Española 

(2022) se considera al espacio de tiempo que transcurre desde el nacimiento de un ser humano 
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hasta su muerte y que se protege penalmente tipificando como delitos diversas conductas 

atentatorias contra la misma como el homicidio o el asesinato. 

En la revista Enciclopedia Concepto (2022), se menciona que el concepto de vida es difícil 

de definir porque dependiendo de la disciplina en la que nos encontremos, las respuestas serán 

diferentes y tal vez incluso se contradigan entre sí.  

 La vida, proveniente de la biología. se define como la capacidad de nacer, respirar, 

desarrollarse, reproducirse, evolucionar y morir. Además, para considerar que haya vida desde 

esta perspectiva, la materia y la energía también deben intercambiarse. 

 La vida proveniente de la física. Puede entenderse como el tiempo que duran las cosas, y 

también puede entenderse como una etapa de evolución, es decir, los astros tienen vida 

incompatible desde la biología. 

 La vida desde la perspectiva de la filosofía es difícil de definir, ya que dependiendo del 

filósofo y la corriente que se analice, la respuesta que se obtendrá será diferente. Encontramos 

filósofos en contra de la distinción hecha anteriormente entre “cuerpo y alma” o “razón y 

cuerpo”. Para otros filósofos, la vida es un conjunto de experiencias. Dentro de esta 

concepción la vida no puede ser entendida por las otras disciplinas ya que es algo que 

acontece, les sucede a los seres vivos, es por ello que no puede ser definida a ciencia exacta. 

Considerando que la filosofía define la vida como un conjunto de experiencias, se puede 

definir que la vida deportiva es considerada, como el conjunto de experiencias que tiene el 

deportista en la práctica del deporte que permiten: desarrollo de valores, socialización, desarrollo 

del entorno urbano, espíritu de amistad, entre otros aspectos. 
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Según Conde (2013, p. 29) la vida de los deportistas debe tener en cuenta: el desarrollo 

personal, educativo o profesional, así como la vida social y afectiva que les rodea, ya que 

intervienen de manera directa en las etapas anteriormente mencionadas y, por tanto, en el 

desarrollo de la carrera de los deportistas. Estas dimensiones permiten ver al deportista de manera 

holística y están abocadas a coexistir en el desarrollo de la persona, tanto en su vida deportiva, 

como en su desarrollo individual, en su desarrollo con los otros y en su desarrollo formativo y 

académico (Figura 1). 

 

Figura 1.  Dimensiones para evaluar la vida deportiva de los atletas 

Por tanto, las dimensiones a tener en cuenta en la vida del deportista son (Conde, 2013, p. 30):  

 La dimensión deportiva, formada por las etapas de: iniciación deportiva, desarrollo deportivo, 

maestría o perfeccionamiento y retirada del deporte. 
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 El desarrollo individual o la dimensión psicológica, formada por las etapas de infancia, 

pubertad, adolescencia, juventud y edad adulta. El nivel personal incluye, entre otras cosas, 

las motivaciones y expectativas que surgen en cada etapa, los roles desempeñados y el nivel 

de responsabilidad involucrado.  

 El desarrollo psicosocial, identifica a las personas que han sido importantes en cada etapa de 

su vida personal y deportiva, como los padres, amigos, hermanos, compañeros, pareja o 

entrenadores.  

 El desarrollo académico, diferentes niveles de educación desde la Primaria hasta la 

Universidad o profesionales, lo que conduciría derivarían en la inserción al mercado laboral 

3.2.2 Influencia Parental en el Deporte     

En la práctica deportiva, la influencia de los padres juega un papel central en la primera 

infancia. Los padres comparten su visión con los atletas que la internalizan de manera única. 

Teques y Serpa (2009) argumentaron que los padres son factores fundamentales en el desarrollo 

del talento deportivo y, al brindarles a los niños y jóvenes un desarrollo psicosocial, tiene una 

influencia significativa en los niños que permanecen en el mundo de la actividad física y el deporte, 

al introducirles, en las prácticas de formación. 

La literatura sugiere que los niños responden en función del comportamiento de sus padres. 

Domínguez y Encalmo (2010, citado por Felipe Maso, 2013) afirma que el deporte enseña a los 

niños a rendir al máximo y afrontar el estrés; pero al mismo tiempo, experimentan una serie de 

presiones que, si los padres no los tratan adecuadamente, pueden ser perjudiciales, pues su apoyo 

y comprensión es la base de sus logros y relaciones futuras. 
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Con base en lo anterior, Cantón (2010) destaca cómo interviene el factor ambiental: “A 

veces el movimiento inicial se preocupa más por las necesidades de los adultos que de los 

menores”. Entonces, desde el principio hay situaciones que han influido y comenzado a moldear 

la vida deportiva de los niños, y es importantes para ellos no solo lo que piensan sobre el 

comportamiento de sus padres antes del juego, durante el juego o después del juego, sino también 

sobre su comportamiento global. Por ejemplo, según sus percepciones sobre la participación de 

los padres y la capacitación de los padres, tienen: membresía y participación en clubes, 

participación en actividades relacionadas con el deporte (como charlas informativas sobre salud y 

nutrición), conocimiento de situaciones relacionadas con la comprensión de sus hijos, de la 

relación que establecen con el entrenador, comprensión de situaciones deportivas y comunicación 

que informa a los niños de estas situaciones, etc. 

Los sujetos perciben las actitudes, valoraciones, comportamientos, gestos de sus padres en 

patrones generales de comportamiento, que actúan como modelo y que afecta la percepción a sí 

mismos y de los demás, y por tanto cómo interactúan y se comportan. Muchos de estos patrones 

de comportamiento inciden en situaciones futuras más o menos importantes, como situaciones 

deportivas difíciles. Por ello, Babkes y Weiss (1999) mencionan que las personas importantes, 

especialmente los padres, tienen una influencia importante en el desarrollo de la percepción 

personal al proporcionarles retroalimentación en situaciones de acción. En este contexto, se ha 

observado que los padres a menudo quieren influir en el desarrollo de las expectativas de éxito del 

niño. 

Con este último punto en mente, Fredricks y Eccles (2004) y Teques y Serpa (2009) 

surgieren un modelo de expectativa-valencia, en que los padres influyen en los autoconceptos de 

los sujetos porque la retroalimentación que proporcionan sus habilidades, relacionados con un 
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campo específicos de actividad (por ejemplo, antes de realizar una habilidad específica en una 

competencia o antes de enfrentar una situación desfavorable). Ante este hecho, los padres optan 

por brindarles apoyo y aliento en función de la evaluación de sus capacidades, que se expresa como 

un cuadro de las capacidades y expectativas de sus hijos. De esta manera, los autores sugieren que 

el comportamiento de los padres contribuye a la capacidad del niño para explicarse e imita sus 

expectativas de desempeño.  

De manera similar, Babkes y Weiss (1999) encontraron que los jugadores de fútbol jóvenes 

que tenían creencias más positivas sobre sus habilidades como jugadores eran más propensos a 

usar criterios internos para evaluar sus habilidades y relacionar las percepciones de los jugadores 

sobre sus habilidades con la retroalimentación de los padres, a su vez, aceptaron mayores desafíos 

y mostraron una visión positiva de sus habilidades. 

Se propusieron dos posibilidades para explicar la influencia de los padres en la percepción 

de competencia, Brustad (1996, pp. 112-125) propuso que los padres informan la cognición de los 

niños de dos maneras: a) Primero, los padres desempeñan el papel de traductores de la información 

sobre el rendimiento deportivo, lo que a su vez influye en las cogniciones de los niños, es decir, 

las atribuciones y el autoconcepto; b) En segundo lugar, los padres están más dispuestos a dar más 

oportunidades a sus hijos  

En conclusión, los niños reaccionan de manera diferente en función de los comentarios y 

el comportamiento de sus seres queridos. En este sentido, Dominguez y Ancalmo (2010, citado 

por Felipe Maso, 2013) indican: ¨los deportes competitivos enseñan a los niños a dar lo mejor de 

sí mismos, a lidiar con la presión y a competir bajo presión, pero al mismo tiempo crean una serie 

de presiones que pueden ser perjudiciales de no ser tratadas adecuadamente¨. Aquí el papel de los 
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padres se vuelve fundamental, donde los apoyos específicos, la comprensión y la inclusión son 

importante. 

Asimismo, uno de los factores más discutido en la psicología del deporte y el tenis, que se 

deriva de la relación padre-hijo, más notorio durante la competencia, es el estrés que experimentan 

los atletas. El estrés en el deporte se puede definir como ̈ una sensación psicológica experimentada 

por los deportistas que afecta principalmente área clave de sus comportamientos y un desarrollo 

mental y motor óptimo¨.  

De esta forma, el estrés afecta muchos aspectos del desarrollo de la personalidad, tales 

como: el autoconcepto y la autoeficacia, el enfoque/atención, la confianza en sí mismo, la 

motivación y la lectura del atleta de diferentes situaciones en el entorno deportivo. Por lo tanto, su 

peso puede desempeñar un papel crucial en su desarrollo físico, técnico/táctico y psicológico. 

Entre las presiones que los atletas pueden soportar, la presión de los padres se puede 

clasificar como externa, autoinfligida o personal. A su vez, estos dos aspectos del estrés pueden 

ser positivos y negativos. Aquí hay algunos motivos de acción que comúnmente se asocian con el 

estrés en un entorno deportivo:  

Relacionadas con la motivación de logro personal (relacionada directamente con el 

deportista): reputación, dinero, status, autoestima, evaluación y respeto de los demás (padres, 

entrenadores y amigos), crecimiento y desarrollo personal, etc. Factores relacionados con la 

motivación de logro relacionadas con el deportista (indirecta) personales, familiares y 

extrafamiliares: respeto por el desempeño de la tarea, deseo de lograr el desempeño interpersonal 

(determinado directamente por un tercero), evaluación y respeto por los demás (padres, 

entrenadores y amigos), el cumplimiento de condiciones como el dinero y estado civil. 
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Los autores Roffé, Fenilli y Giscafre (2003) señalan que la presión de los padres es una de 

las más influyentes. De esta manera, el autor define la palabra “habilidad” como algo que debe 

entenderse como el origen de la palabra: “competencia”, es decir, dar alas para hacerse volar y 

encontrar la oportunidad (p. 31). Agregan al respecto: “la competencia hoy no se trata de eso, sino 

de intentar ganar lo que es” (Roffé y cols., 2003). 

Roffé et al. (2003, p. 59) mencionan las razones de la práctica y el papel de los padres en 

la formación y afirmó: ¨las razones por la que los niños y jóvenes practican deportes están 

relacionadas con el desarrollo de la competencia, el fortalecimiento de las amistades, la mejora de 

la forma física y la diversión. Son los padres y sus ¨subordinados¨ (entrenadores) quienes pueden 

hacer que la meta salga mal. 

Por otro lado, cuando se habla de conducta parental positiva, es mejor referirse a lo 

relacionado con el apoyo y comprensión que brindan los padres: la empatía; devoción; restricción; 

dar consejos en situaciones extremas o cuando el atleta lo necesite; comprenda que la 

comunicación con propósito esencial para su relación con su hijo; proporcionarle espacio para que 

puedas evitar situaciones estresantes; no comunicar a su hijo su insatisfacción con su desempeño 

o expectativas de éxito personal; comprender el objetivo principal es que los niños se diviertan, no 

solo ganar y perder,  y eso es solo el resultado deportivo.  

Con esto en mente y enfatizando la importancia de la participación de los padres en el 

fomento de factores positivos en los niños, Leff y Hoyle (1995), Sancho (2012) encontraron una 

relación positiva entre las percepciones de los jóvenes tenistas y las emociones de los padres, para 

la participación deportiva, la diversión y la autoestima. 
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3.2.3. Familia y educación    

La familia se define como el conjunto de personas que adoptan, defienden y promueven 

normas y valores interrelacionados que sirven a diferentes objetivos y propósitos.  En todas las 

civilizaciones, independientemente de su nivel de desarrollo, valores y cultura, la familia es 

considerada como el principal agente socializador. Según el artículo 15, apartado 3, de la 

Declaración Universal de los Derechos humano de las Naciones Unidas, “la familia es la unidad 

natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la seguridad de la humanidad”. 

Las familias son el primer grupo en implementar este tipo de estrategias, es decir, lo que 

los padres quieren que suceda con sus hijos y las formas de alcanzar estos ideales (Goodnow, 1985, 

citado en Torío et al., 2008; Socorro y Luján, 2014, Jorge y González, 2017). Según la Real 

Academia Española, 2021, la palabra crianza se deriva de creare, que significa criar y alimentar al 

niño, enseñar, encaminar y orientar. La crianza implica tres procesos psicosociales: pautas, 

prácticas y creencias sobre la crianza. Las pautas de crianza son reglas que los padres siguen con 

respecto al comportamiento de sus hijos y son herramientas socialmente importantes. Estas pautas 

se conocen como estilos de crianza, y cabe señalar que cada cultura proporciona pautas para la 

crianza de los hijos (Aguirre, 2015; Izzedin y Pachajoa, 2009, Vargas y Marulanda, 2021).  

Categorías de los estilos de crianza. El segundo tipo de análisis de este estudio está 

relacionado con las categorías o tipos de estilos de crianza reconocido por los investigadores. Se 

han reconocido tres modelos de crianza: autoritarios, permisivos y democráticos (Baumrind, 1991; 

Gómez et al., 2015; Loja y Tuapante, 2015, pp. 35 – 40; Quezada et al., 2015, p. 224; Raya, 2008, 

pp. 16 – 25; Torío et al., 2008). Cada uno se describe a continuación en relación con la contribución 

de los autores citados.  
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Los padres autoritarios ven la obediencia como una virtud, así como la devoción a las tareas 

asignadas, las tradiciones y el mantenimiento del orden. Apoyan medidas de punitivas y coercitivas 

y acuerdan subyugar a los niños y limitar su autonomía. Gastan mucha energía influyendo, 

controlando y evaluando el comportamiento y las actitudes de sus hijos de acuerdo con patrones 

estrictos y predeterminados. Tampoco fomentan el diálogo y a veces rechazan a los niños como 

una forma de acción disciplinaria. La característica principal de este estilo es la falta de 

comunicación y de afecto. El control, la obediencia, la crítica y la exigencia de madurez están por 

todas las partes. El estilo autoritario es el que más incide en la socialización de los hijos. Esto crea 

una distancia entre padre e hijo lo que hace que el niño se vuelva menos cariñoso, inseguros, infeliz 

y, en algunos casos, retraídos.  

El padre permisivo requiere que sus hijos se comporten con aceptación, aprobación y 

amabilidad. El objetivo principal es liberarlo del control, evitar apelaciones a la autoridad, el uso 

de restricciones y castigos. Tienen bajas expectativas de madurez y responsabilidad para completar 

sus tareas. Los padres son tolerantes y empoderados para casi todo. No exigen mucho de sus hijos 

e hijas, y dejan que sean ellos mismos quienes controlen su comportamiento. Lo discuten juntos 

(padres e hijos) cuando toman decisiones. Raramente imponen sanciones, establecen pocas reglas 

y no las hacen cumplir de manera uniforme.  

Los padres democráticos emplean un estilo de crianza que se caracteriza porque involucra 

una disciplina inductiva que promueve la comunicación y el razonamiento en la base de su 

comportamiento. Los padres alientan a su hijo a cuidarse y respetar su individualidad, así como 

sus intereses, creando así un vínculo de valor y disciplina. Comienzan por aceptar sus derechos y 

responsabilidades y los de sus hijos, lo que los autores ven como una “reciprocidad jerárquica”, en 
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la que cada miembro tiene derechos y responsabilidades en relación con los demás. Los padres 

tienden a orientar racionalmente las actividades de sus hijos en este tipo de educación. 

Jorge y González (2017), Quezada et al. (2015, p. 224) e Izzedin y Pachajoa (2009), 

advierten que la mayoría de los padres no tienen un estilo de crianza claros o, por el contrario, 

tienen un estilo de crianza complicado. Además, el uso de cada estilo de crianza afecta el 

comportamiento y el ajuste psicosocial y emocional de los niños. Por otro lado, cabe señalar que 

cuando se habla de estilos de crianza, es necesario comprender lo que significan los padres para el 

desarrollo del niño. Esto significa que sus expectativas se basan en el entorno familiar y social. En 

las siguientes secciones, las descripciones de las familias y sus tipos se refieren a la crianza. 

La familia es primer grupo social responsable de la socialización primaria en la vida de los 

niños en un universo simbólico compartido y preexistente conocido como cultura. Es una 

institución social influenciada por una serie de “factores sociales, políticos, estructurales e 

ideológicos”, que fluyen a través de ella y afectan las relaciones que en ellas se establecen, sus 

prácticas, relaciones de poder, comunicación, relaciones de género, entre otras. Todo esto afecta 

el proceso de socialización de los individuos y las familias (Varela et al., 2015). Es considerada 

uno de los elementos más importante dentro del componente social y cultural del niño ya que 

presenta patrones de actuación, normas, conductas, etc. Por lo tanto, se convierte en un factor de 

conformación de vida y socialización de las personas.  

En Colombia según Escobar (2018) y Rico de Alonso (1999), existen dos tipos de familia: 

la consanguínea y la de residencia. Uno consiste en el parentesco, con un tronco y apellido común; 

el otro se refiere a un grupo de personas que viven junto en el mismo espacio por lazos de sangre, 

parentesco o amistad. En general, se considera familia según su parentesco y su funcionalidad: 
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unipersonal, nuclear, extendida, monoparental, sin hijos, familia compuesta (consta de varios 

núcleos familiares), familia adoptiva (ambos padres tienen la tutela de un menor de edad), familia 

de padres divorciados, familia homoparental (familias integradas por una pareja de hombres o 

mujeres) y familia de acogida, todas las cuales forman parte de una estructura de parentesco basada 

en el matrimonio. 

La Constitución en Colombia clasifica a las familias como: familias nucleares, familias 

monoparentales con jefatura femenina, familias monoparentales con jefatura masculina, familias 

recompuestas o reconstituidas, familias extensas o extendidas, familias nucleares transitorias, 

familias homoparentales, familias transnacionales, familias conformadas por abuelos y nietos y 

familias adoptivas. (González, 2015, p.27) 

En 2015 la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, en relación a los tipos de familia, 

mostró datos de hogares según sus características, siendo para entonces un 11,2% de los hogares 

unipersonales, un 33,2% de hogares nucleares biparentales con hijos menores de 18 años, un 

12,6% de hogares nucleares donde falta el padre o la madre, un 9,8% hogares de parejas sin hijos, 

y el 30% familias extensas, entre las cuales se encuentran las biparentales, monoparentales, parejas 

sin hijos, y el hogar con jefe y otros parientes. Finalmente, el 3,2% de los hogares se clasifica como 

familia compuesta por parientes y no parientes (Ministerio de Salud y Protección Social- 

Profamilia, 2015). Así mismo, en el Censo Nacional Agropecuario realizado en el año 2014 se 

identificó que el 19,1% de los hogares de la zona rural son unipersonales frente al 11,1% reportado 

en el Censo de población del 2005 (MINSALUD, 2016; MINSALUD; Gobierno de Colombia, 

2018) 
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Chinoy (1966, p. 37), Loja y Tuapante (2015, p.22), Trianes y Gallardo (2004) y describe 

como estructura familiar: familia integrada por los padres y los hijos denominada familia nuclear; 

familia extensa: esta familia lo integran más de dos generaciones, puesto que existen abuelos tíos 

y otros miembros que habitan en la misma casa y comparten diversas actividades; familia 

monoparental: constituida por un solo progenitor, es decir, padre-hijo o hija o madre-hijo o hija y 

familia reconstituida: establecida por un progenitor o ambos que incluyen en esta nueva vida a los 

hijos o hijas de un matrimonio anterior o los hijos que surgen de la nueva relación. 

En esta línea de pensamiento, existe una fuerte correlación entre este tipo de familia y los 

estilos de crianza. En las familias nucleares, muchas veces no existe una regulación clara entre los 

padres, es decir, una buena comunicación, porque ambas partes no se reconocen. Lo mismo sucede 

en las familias de convivencias, donde los niños y adolescentes no ven otra imagen, sus padre o 

madre. Por lo tanto, no se aceptarán sus modificaciones a las reglas de la casa. En cuanto a la 

familia extensa, refleja varias autoridades, pero si se desarrollan suficientes reglas de 

comunicación en todos los miembros de la familia, entonces no habrá ambivalencias en el entorno 

del desarrollo del niño y del adolescente. 

Hasta el momento se ha visto que se le atribuye a la crianza del padre y la estructura familiar 

como un hecho importante para establecer una relación positiva o negativa con sus hijos, pero no 

se hace alusión a las posibilidades que brinda la relación padre e hijo en el desarrollo y resultado 

deportivo. Aspecto en que resulta necesario profundizar. 

3.3 Marco legal 

El 4 de agosto de 1886 se estableció la Corte Suprema con la Constitución Política 

aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente. De 1886 a 1991, esta ley suprema constituyó 
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la base de la regulación deportiva en Colombia, El Artículo 52 de la Constitución Política, vigente 

desde 1991, reconoce el derecho a todas las personas a la recreación, el deporte y al 

aprovechamiento del tiempo libre. Según el artículo, la tarea del estado es promover estas 

actividades y examinar, supervisar y controlar las organizaciones deportivas y recreativas, cuyas 

estructuras y propiedades deben ser democráticas.  

Si bien el artículo 52 reconoce el derecho de toda persona a la recreación y práctica del 

deporte, vale la pena mencionar el artículo 46, que establece que el Estado, la sociedad y la familia 

se comprometen a proteger y la asistir a las personas mayores y promover su integración en 

actividades sociales activas. El Estado garantiza los servicios integrales de seguridad social y 

subsidios alimentarios en tiempos de pobreza. 

En 1993, por la Ley 49 se estableció un sistema de disciplina deportiva para observar la 

ética, los principios, el decoro y la disciplina que rige las actividades deportivas asegurando el 

cumplimiento de las reglas de competencia y las reglas generales de los deportes.  

Teniendo en cuenta la redacción básica del deporte en la propia Constitución, no es de 

extrañar que se popularice y se distribuya a lo largo del proceso de formación de escolares y 

jóvenes. La Ley General de Educación N° 115 del año 1994 incluye en todos sus aspectos el 

importante papel del deporte y la actividad física como medio educativo todos los niveles de 

enseñanza. En este ámbito, la variante del movimiento que cobra relevancia es precisamente el 

movimiento formativo, entendido como “el movimiento destinado a promover el desarrollo 

general del individuo”. Comprende el proceso de iniciación, establecimiento y desarrollo del 

deporte”, tal como se define en la Ley del Deporte. 
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Más tarde, en 1995, la Ley 181 determinó las reglas para la promoción del deporte, la 

recreación, tiempo libre y la Educación Física y estableció el Sistema Nacional del Deporte. El 

Decreto Ley 1228 de 1995 modifica la legislación deportiva vigente y la estructura orgánica de los 

departamentos correspondientes para adecuarla al contenido de la Ley 181 de 1995. 

En 1996 el Decreto Reglamentario 407 establece los procedimientos que debe seguir el 

Instituto Colombiano del Deporte Coldeportes y los requisitos que se debe cumplir para obtener la 

personería jurídica de organización deportiva y el reconocimiento deportivo. 

En el año 2000, la Ley 582 reglamentó el movimiento de personas con limitaciones físicas, 

psíquicas o sensoriales, reformó la Ley 181 de 1995 y el Decreto 1228 de 1995, y dictó otras 

normas. En el año 2000, el artículo 1 del Acto Legislativo 2 modifica el Artículo 52 y establece 

que el deporte, su naturaleza competitiva y las formas locales de recreación desempeñan un papel 

en la creación, el mantenimiento y el desarrollo de una mejor salud general de las personas. De 

esta forma, el deporte y la recreación pasan a formar parte de la educación y forman parte del gasto 

social del país. 

El Decreto 641 de 2001 reglamenta la Ley 582 de 2000, con el fin de promover, patrocinar 

y llamar la atención sobre la práctica de diversos deportes a escala nacional e internacional y 

promover otros programas y proyectos deportivos de importancia social, para orientar a las 

personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales. 

La Ley 845 de 2003, mejor conocida como la Ley Antidopaje, establece estándares 

antidopajes para proteger los derechos constitucionales a la salud y el deporte y promover la 

competencia justa en los deportes. 
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La Ley 1207 del 14 de julio de 2008 y el Decreto 245 de 2011 Nivel Nacional ratificó la 

Convención Internacional sobre la prohibición del Dopaje en el Deporte, que fue adoptada en la 

Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura, Unesco, en París, el 19 de octubre de 2005.  

El Decreto 900 de 2010 está en concordancia con la Convención Internacional para la 

prohibición del Dopaje en el Deporte, adoptada en la Conferencia General de la Unesco en Paris 

el 19 de octubre de 2005, en Colombia con la Ley 1207 de 2008, y se han promulgado otras 

emitida. 

El Decreto 04183 de 2011 establece que son funciones del Ministerio del Deporte, entre 

otras, promover y fortalecer la investigación científica, la divulgación y la aplicación de la ciencia 

en el deporte con el fin de mejorar las tecnologías deportivas y modernizar el deporte.  

La Resolución 000231 de 2011 define los requisitos de funcionamiento que deben cumplir 

los Clubes Deportivos y Promotores para su funcionamiento. La Resolución 001172 de 2012 

define el procedimiento de impugnación de los actos y decisiones de los órganos de Dirección y 

administración de los organismos deportivos que integran el Sistema Nacional del Deporte. 

El 18 de febrero de 2021, el Senado de la República bajo la dirección del ministro de 

Deportes, Ernesto Lucena Barreto aprobó la Ley 2083. La ley se concentra en la promoción, 

coordinación, capacitación, promoción, disfunción, planificación, ejecución, inspección, 

vigilancia, control, disponibilidad y evaluación del uso del deporte, la recreación, la actividad 

física y el aprovechamiento del tiempo libre. Sin embargo, una de las grandes falencias del sector 

deportivo, desde la promulgación de la Ley 181 de 1995, es la falta de mecanismos que controlen 
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su cumplimiento a nivel regional, específicamente en áreas de menor población y desarrollo del 

territorio nacional.  

Actualmente el Deporte Formativo en la política nacional del deporte colombiano (ley del 

deporte) está considerado como uno de sus objetivos principales, sin embargo, es insuficiente la 

importancia que se le otorga a la influencia parental, la familia como primer agente socializador y 

educativo en todas las civilizaciones, (tan solo un punto) revisando el capítulo  5 el articulo 48 este 

solo contempla una enunciación tímidamente de la familia y la educación como factores 

determinantes en la mejora del rendimiento deportivo de los atletas y el desarrollo de un proyecto 

de vida. 

El Estado tiene como responsabilidad brindar a la familia y a sus miembros las 

herramientas para mejorar sus recursos afectivos, económicos, culturales y solidarios y los 

estándares de poder democrático para priorizar sus recursos solidarios y de activación en los planes 

de atención a las familias y sus miembros para que puedan ser de su uso, para aprovechar todo el 

potencial de la función del Instrumento de Protección de la Excelencia de los Miembros. Artículo 

4 de la Lay No 1361 de 2009. Derechos. El Estado y la Sociedad deben asegurar que las familias 

ejerzan planamente tales derechos, entre ellos el 5. El derecho a la educación en igualdad de 

oportunidades, que garantiza el derecho a la accesibilidad, adaptabilidad, disponibilidad y 

aceptación en condiciones universalidad, equitativas, de calidad y gratuitas. 6. El derecho a la 

recreación, la cultura y el deporte. 

Artículo 4A. <cláusula insertada por el artículo 2 de la Ley 1857 de 2017. El nuevo texto 

es el siguiente:> Las medidas nacionales destinadas a proteger a las personas que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad o cuyos derechos han sido vulnerados deben incluir atención 
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domiciliaria y actividades, subsidios, salud, recreación, deporte y promoción destinadas a vincular 

a los familiares para que mejoren su calidad de vida donde se les brinde recursos que les permita 

prevenir o superar condiciones de violencia o maltrato, inseguridad económica, desescolarización, 

explotación sexual o laboral y abandono o negligencia, uso de sustancias psicoactivas y cuidado 

de personas dependientes en la atención de alguno de sus miembros. 

Las entidades responsables de la protección de las familias y sus miembros deben 

conformar equipos multidisciplinarios de apoyo a la familiar y desarrollar e implementar un plan 

de intervención en cada caso, que planifique las acciones a tomar y los resultados esperados. 

El Código Civil Colombiano reconoce que las responsabilidades de crianza de las personas 

que ejercen la patria potestad o la tutela incluyen: velar por la seguridad física, psicológica y sexual 

de los menores. Promover adecuados hábitos de alimentación, higiene personal y desarrollo físico, 

intelectual y académico de los menores. 

La Ley 115, artículo 7 de la Ley General de Educación. -  Familia.  La familia, como base 

de la sociedad, es la principal responsable de la educación de los hijos hasta la edad adulta o 

cualquier otra forma de emancipación, y tiene el deber de: criar a sus hijos y proporcionarles un 

hogar adecuado para su desarrollo general. Aspectos de las obligaciones familiares derivadas del 

Decreto Nacional 1860 de 1994 Obligaciones de la familia.  

La primera mención del deporte en la “Ley de Educación” es el N° 5 de la Ley.  Si hay una 

referencia a la finalidad del entrenamiento, muy claramente se refiere a la práctica deportiva, y 

está claro que la finalidad es “la formación para la promoción y preservación de (…) la educación 

física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre”. De esta forma, se 

reconoce el valor del deporte como elemento constitutivo del desarrollo integral del individuo, y 
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como motivo digno de su práctica y promoción. Desde nuestro punto de vista, es sabido que el 

concepto de deporte está lejos de la concepción del entrenamiento o del deporte de masas, y el 

reconocimiento de los efectos beneficiosos del deporte se entiende como un fenómeno social  

De conformidad con las condiciones anteriores, el artículo N° 14 es una trascendencia a 

nuestro liderazgo, ya que no dudará en establecer “la práctica de la educación física, la recreación 

y el deporte formativo” en instituciones de educación pública y privada y luego promover la 

esencia y estimular su desarrollo. La inspiración de este artículo nacional indica que, si está 

controlado directamente, el estado puede aplicarse a varias instituciones educativas 

independientes. Esto es lógico, porque las reglas sobre la inclusión de los deportes en el currículo 

también se aplican a las instituciones privadas, y el papel activo del Estado en este sentido se 

destaca a continuación. 

Es aquí donde los diferentes niveles de educación previstos en el artículo N° 14, a saber, 

se vuelve trascendental en la materia que nos aboca, pues establece imperativamente en los 

establecimientos educacionales tanto privados como públicos, “la práctica de la educación física, 

la recreación y el deporte formativo” y acto seguido señala el deber gubernamental de promover y 

estimular su desarrollo. Este artículo resulta esclarecedor en materia de intervención estatal, nos 

indica el nivel de aquella que el Estado puede aplicar en las diversas instituciones educativas 

independiente si estás se hallan directamente bajo su control o no. Esto tiene sentido, pues las 

disposiciones relativas a la inclusión del deporte en las mallas curriculares aplican incluso en 

establecimientos privados y a continuación, es enfático en señalar el activo rol que le compete al 

Estado en la materia. 



55 
 

Es aquí donde los diferentes niveles de educación previstos en el artículo N° 14, a saber, la 

educación preescolar, la educación primaria y la educación secundaria deben ser obligatorios para 

incluir el carácter formativo del deporte, naturalmente de acuerdo con las capacidades y 

limitaciones de los estudiantes, según cada nivel. Sin embargo, en este caso, la Ley no se limita a 

fijar metas relacionadas con el deporte, también menciona a la necesidad de coordinación entre los 

distintos actores, comenzando por el Ministerio de Educación Nacional y sus relaciones con el 

Ministerio del Deporte.  Condiciones de diseño aplicables a cursos especiales en el campo de la 

educación. En relación con esto último, la Ley del Deporte se ha complementado con lo anterior, 

pues en su artículo N° 17, también se destaca que la formación forma parte del Sistema Nacional 

del Deporte y debe actuarse de acuerdo con las normas del mencionado Ministerio en la enseñanza 

y aprovechamiento constructivo del tiempo libre y, por supuesto, de la actividad deportiva.  
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4. OBJETIVOS  

 

 4.1 Objetivo General 

Comprender las relaciones que se establecen entre influencia parental y la vida deportiva 

de 10 exatletas caucanas. 

4.2 Objetivos Específicos 

 Identificar los aspectos más significativos de la vida deportiva de diez exatletas del 

Departamento del Cauca. 

 Establecer la relación de las exatletas con la familia, durante su proceso formativo.   

 Interpretar la influencia parental en el desarrollo y rendimiento deportivo de diez 

exatletas. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1. Tipo y diseño de la investigación 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo, complementado con cuantitativo, lo que 

Campos Arenas (2014) denomina diseño secuencial exploratorio. En la fase cualitativa se utilizan 

los principios de la investigación biográfica en el diseño de las entrevistas y la construcción de las 

historias de vida. Para la parte cuantitativa se utilizaron momentos no experimentales y 

descriptivos para buscar dos aspectos: a) selección de 10 exatletas, de una población total de 150; 

y, b) análisis de contenido exploratorio para encontrar las tendencias y relaciones entre la 

influencia parental y vida deportiva.  

5.2. Población y muestra 

 El presente estudio identificó una población de 150 exatletas del género femenino del 

departamento del Cauca. Se establecieron criterios de exclusión e inclusión, a partir de los cuales 

se seleccionaron 10 informantes claves, que iniciaron el proceso de formación deportiva y 

competición por el departamento del Cauca, todas atletas de alto rendimiento que se destacaron en 

competencias nacionales e internacionales. Del mismo modo, se incluyeron los padres de las 10 

exatletas como una forma de triangular la información sobre la influencia de los padres. Además, 

de acuerdo al diseño biográfico, se seleccionaron tres casos significativos, detallando sus historias 

de vida.  

5.3. Selección y contacto de los participantes 

En cuanto a la selección de los participantes, se realizaron reuniones conjuntas de manera 

virtual y presencial con exatletas, a quienes se les informó sobre los objetivos del estudio y se les 
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explicó cómo se realizarían las entrevistas y la selección de los participantes. Los atletas que 

aceptaron participar cumplieron con los criterios de selección, además brindaron su cooperación 

voluntaria y no recibieron recompensa alguna, completaron el consentimiento para participar en 

la investigación con su respectiva firma. Así las cosas, se establecieron los siguientes criterios:  

Criterios de inclusión  

 Nacidas en el departamento del Cauca. 

 Género femenino. 

 Que hayan representado al Departamento del Cauca en competencias nacionales. 

 Participación nacional e internacional.  

 Aceptación voluntaria de hacer parte de la presente investigación. 

 Aprobación del consentimiento informado por parte de las exatletas. 

 Aceptación de ser contactados más de una vez para la recolección de los datos por medio 

de las entrevistas, presencial y/o virtualmente. 

Criterios de exclusión  

 Ausencia en dos sesiones consecutivas de entrevistas. 

 No aceptación del consentimiento informado. 

 No aceptación de ser contactado más de una vez para la recolección de datos por medio 

de entrevistas. 

5.4. Aspectos éticos. 

Este estudio cumple con todos los lineamientos éticos establecidos en la Declaración de 

Helsinki Asociación Médica Mundial (2013) y en la Resolución 8430 del Ministerio de Salud de 

1993, y para cada uno de los diversos procesos involucrados en el mismo, especialmente las 

actividades realizadas de la investigación, relacionado con la recopilación y tabulación de datos 
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de los participantes en estudios.  Se respeta la dignidad y libertad de las exatletas que participan 

en el proceso como parte de su humanidad, no se hacen sugerencias sobre sus principios y valores, 

se informa a todos los participantes de su derecho a participar o no en el estudio y a retirar su 

consentimiento en cualquier momento, sin exteriorizar represalias. Todos los que participaron en 

el estudio fueron informados sobre los resultados generales del estudio.  

5.5. Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

En la etapa de planeación y diseño (diseño de investigación, población, muestra, métodos 

e instrumentos), se continuó utilizando la revisión documental que permitió seleccionar los 

métodos, técnicas e instrumentos adecuados para la investigación, en donde las técnicas centrales 

son la rejilla de análisis documental y la entrevista.  

La entrevista es una técnica para acceso espontáneo y abierto a la información, capaz de 

profundizar en la información a través del contacto directo con los entrevistados que son 

considerados fuentes de información (Cortez, 2018; Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 

403). 

Según Lopezosa (2020), las entrevistas no estructuradas o abiertas se orientan hacia los 

objetivos que posteriormente servirían para clasificar los datos en categorías; Además, fueron 

grabadas y transcritas en su totalidad (Anexo A y B) con el fin de sustentar el análisis de datos. 

Para la grabación y transcripción de las entrevistas se usó la aplicación Live transcribe, 

adicionalmente, se llevó a cabo una entrevista grupal que, facilitó la discusión y motivó a las 

exatletas a dar su opinión o punto de vista aún en temas considerados como tabú. De este modo, 

no solamente se enriqueció la información obtenida sino también el testimonio de cada una de 

ellas.    
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Después de seleccionar a las exatletas participantes y completar las guías de las entrevistas, 

se le envió una carta de participación explicando en qué consistía la investigación (Anexo C). 

Además de enviar la carta por correo electrónico, se realizó una llamada telefónica personal a cada 

exatleta para confirmar el recibo de la carta, la voluntad de participar y obtener información 

preliminar sobre la experiencia de la exatleta.  

Para complementar los aspectos éticos, y con el fin de garantizar la privacidad de cada 

participante, se redactó un acuerdo de confidencialidad y consentimiento (Anexo D), como se 

mencionó anteriormente, en el que las partes acordaron que la información obtenida sería utilizada 

únicamente con fines de investigación para este fin. Una vez cumplidos todos los requisitos, se 

realizaron y grabaron diez entrevistas mediante grabadoras digitales. En la siguiente tabla (Tabla 

1), se pueden observar los siguientes datos respecto el lugar y modalidad de las entrevistas 

(presencial, virtual):  

Tabla 1: Código de relatos, lugar de entrevista y modalidad de la entrevista 

Número Código de los Relatos Lugar de la entrevista Modalidad  

1 A1 Bogotá Presencial 

2 A2 Jamundí Presencial 

3 A3 Santander Presencial 

4 A4 Cali Presencial 

5 A5 Santander Presencial 

6 A6 Guachené Presencial 

7 A7 Cali Presencial 

8 A8 Houston Presencial 

9 A9 Santander Presencial 

10 A10 Virginia Virtual 
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5.6. Técnicas para el procesamiento de la información.  

Las técnicas utilizadas para el análisis de los datos, se corresponden con cada uno de los dos 

momentos de la recolección de la información. Para los datos que provienen de la fase documental 

se realizó un análisis a través de estadística descriptiva, específicamente con análisis de frecuencias 

y porcentajes. Posteriormente, para el momento cualitativo, se realizó un análisis de contenido 

para explorar las principales características asociadas a los tipos de la influencia parental en 

relación a las vivencias deportivas. Con ello se dio paso a la selección de los tres casos para la 

construcción de las historias de vida.   

 
6. RESULTADOS 

6.1. Consideraciones para la lectura de los resultados  

Para una mejor comprensión de la lectura, se presentan a continuación los resultados del análisis 

cuantitativo, referentes al proceso de selección y el análisis de las entrevistas realizadas a las 10 

exatletas caucanas; seguido la presentación de los resultados cualitativo relacionados con las 

historias de Vida.  

6.2. Resultados del análisis de tipo cuantitativo. 

En un primer momento de este análisis, se lograron identificar un total de 150 exatletas, a 

partir de la exploración de la investigadora en contacto con entes deportivos y otros deportistas de 

la disciplina del atletismo Caucano, buscando aquellas que hayan competido en las últimas cuatro 

décadas en escenarios nacionales e internacionales. A partir de ello, se hizo un análisis preliminar 

según los criterios de inclusión y exclusión, tal como se observa en la Tabla 2.  
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Tabla 2. Resultado de la selección de la muestra a partir de los criterios de exclusión e 

inclusión 

Criterios Total Observaciones  

Criterio de inclusión 

Nacidas en el departamento del 

Cauca. 
71 

El resto de los atletas son nacidos en otros lugares de 

Colombia. 

Género femenino. 
37 

De los 71 exatletas nacidos en el Cauca 37 son de 

género femenino. 

Que hayan representado al 

Departamento del Cauca en 

competencias nacionales. 

26  

De 37 exatletas del sexo femenino, nacidas en el 

departamento del Cauca, 26 exatleta la representaron 

a nivel nacional  

Participación nacional e 

internacional.  17 

De las 26 exatletas del sexo femenino, nacidas en el 

departamento del Cauca, 17 participaron en 

competencias nacionales e internacionales  

Aceptación voluntaria de hacer 

parte de la presente 

investigación. 13 

De las 17 exatletas del sexo femenino, nacidas en el 

departamento del Cauca, participantes en 

competencias nacionales e internacionales, 13 

aceptaron voluntariamente participar en la 

investigación 

Aprobación del consentimiento 

informado por parte de las 

exatletas. 
13 

Las 13 exatletas del sexo femenino, nacidas en el 

departamento del Cauca, participantes en 

competencias nacionales e internacionales, 

aceptaron voluntariamente participar en la 

investigación y brindaron su consentimiento 

informado. 

Aceptación de ser contactados 

más de una vez para la 

recolección de los datos por 

medio de las entrevistas, 

presencial y/o virtualmente. 

13 

Las 13 exatletas del sexo femenino, nacidas en el 

departamento del Cauca, participantes en 

competencias nacionales e internacionales, 

aceptaron voluntariamente participar en la 

investigación y brindaron su consentimiento 
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informado. Además, aceptaron ser contactadas más 

de una vez para la recolección de los datos de la 

investigación. 

Criterio de exclusión 

Ausencia en dos sesiones 

consecutivas de entrevistas. 

3 

De las 13 exatletas que brindaron su consentimiento 

informado y aceptaron ser contactadas más de una 

vez para la recolección de los datos de la 

investigación, 3 se ausentaron a las entrevistas de 

forma consecutivas, quedando 10 exatletas en el 

proceso de investigación. 

No aceptación del 

consentimiento informado. 
0 

 

No aceptación de ser 

contactado más de una vez para 

la recolección de datos por 

medio de entrevistas. 

0 

 

A continuación, se muestra información general sobre cada una de las exatletas 

participantes en el estudio (tabla 3), derivada de las transcripciones de las entrevistas realizadas a 

cada una de las exatletas. 

Tabla 3. Síntesis de la información general sobre las exatletas, de acuerdo con la 

transcripción de entrevistas individuales y en grupos. 

Código Origen 
Edad de 

Iniciación (años) 

Participación en 

Competencias 

Nivel de 

Educación 

A1 Santander 11 Internacional (Olímpica) Magister 

A2 Timba 10 Nacional Licenciada 

A3 Santander 9 Internacional (Olímpica) Licenciada 

A4 Santander 11 Nacional Licenciada 
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A5 Santander 10 Nacional Bachiller 

A6 Guachené 11 Internacional Licenciada 

A7 Villarrica 11 Internacional (Olímpica) Especialización 

A8 Puerto Tejada 12 Internacional Magister 

A9 Santander 11 Nacional Licenciada 

A10 Honduras 13 Internacional (Olímpica) Licenciada 

 

Como estadística general, a las exatletas se le preguntó en las entrevistas por el lugar de 

nacimiento y origen de cada una (tabla 4). 

 

Tabla 4: Origen de las atletas 

Origen 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Guachené 1 10,0 

Honduras 1 10,0 

Puerto Tejada 1 10,0 

Santander 5 50,0 

Timba 1 10,0 

Villarrica 1 10,0 

Total 10 100,0 

 
Los lugares de nacimiento y origen de su vida deportiva se muestran en la figura 2, que 

indican que las exatletas nacieron en pueblos del norte del Cauca, cerca de la frontera con el Valle.  
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  Figura 2.  Mapa político del departamento del Cauca, que resalta los municipios de origen de las exatletas 
participantes en esta investigación 

 

En un segundo momento, el análisis de contenido de las entrevistas de las 10 exatletas, se 

lograron establecer algunas asociaciones entre las respuestas de las deportistas (en complemento 

con la información emanada de las entrevistas a los padres), según las principales tendencias, como 

se describe a continuación.  

Las exatletas cuentan actualmente con los siguientes niveles educativos: Bachiller (1, A5), 

profesional (6, atletas: A2, A3, A4, A6, A9 y A10), Especialización (1, A7) y magister (2, A1 y 

A8). De estas atletas una (1) convive con su madre, una (1) con su padre, siete (7) con ambos 

padres y una (1) con otro familiar 

Para el análisis de la categoría vida deportiva de las exatletas se les preguntó sobre la edad 

en que comenzaron a practicar el atletismo, encontrando que todas iniciaron en la edad infantil (< 

14 años), no existiendo mucha diferencia entre las edades de inicio: 9 años (1, atleta A3), 10 años 

(2, atletas A2 y A5), 11 años (5, atletas A1, A4, A6, A7 y A9), 12 años (1, atleta A8) y trece años 

(1, atleta A10).  
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La carrera deportiva de estas diez exatletas se inició en los siguientes deportes, de las cuales 

el 80 % se formó inicialmente en Atletismo, una exatleta (A5) empezó jugando Fútbol, luego al 

Baloncesto, culminando en el Atletismo cuando los deportes anteriores no surtieron el efecto 

deseado por la deportista, la atleta (A9) comienza con el Fútbol, pasa por el Baloncesto y el 

Voleibol y termina con el Atletismo.  

Si bien el 100% de las atletas culminaron su vida deportiva y alcanzaron logros atléticos 

de alto nivel en la preparación deportiva, seis de ellas iniciaron la formación en el atletismo bajo 

la promoción del profesor de Educación Física y dos de ellas iniciaron la formación deportiva bajo 

la orientación de los profesores de deporte.  

Las exatletas obtuvieron logros deportivos a nivel mundial, cuatro (4) atletas nacionales 

A2, A4, A5 y A9, otras dos atletas internacionales A6 y A8, y cuatro (4) de nivel olímpico A1, 

A3, A7 y A10. Los perfiles generales de las exatletas muestran que eran velocistas, es decir, atletas 

que competían en carreras de corta distancia donde la velocidad tenía más preferencia que la 

resistencia.  

Las Exatletas A2, A6, A7, A9 y A10, participaron en las distancias planas de 100 y 200 

metros, y A3 y A8, en la carrera de 400 metros. Por otro lado, las exatletas A1 y A4 participaron 

en la carrera de 800 metros planos. Tanto el hecho de ser velocistas como el nivel de logro de estas 

exatletas muestran el alto nivel de desempeño y rendimiento de las atletas del departamento del 

Cauca.  

Los logros más importantes de las exatletas A2, A4, A5 y A9 son a nivel nacional, A2 

(Juegos Nacionales de Villavicencio 1984, plata en 100 y 200 metros planos y oro en 4X100 y 

4X400), A5 y A9 (Competencia Nacional Villavicencio 1984) campeona de los juegos nacionales 
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en 100m y 200m planos y en relevos 4X100 y 4x400 metros planos. La exatleta A2 actualmente 

continúa compitiendo en competencias nacionales, ganando en el salto de longitud, 100 y 200 

metros, mientras A4 compite en 800 metros. 

Las exatletas A6 y A8 lograron sus destacados logros a nivel internacional. Atleta A6 

compitió 100m y 200m. En el Campeonato Sudamericano en la Tierra del Sol, Perú, gano el 

Campeonato Juvenil de 100m. Sus actuaciones en los 100 y 200 metros han llenado de expectativas 

a América Latina. Atleta A8 participó en los 400 metros planos. 

La exatleta A1, A3, A7 y A10 participaron en los Juegos Olímpicos. La atleta A1 compitió 

en dos Juegos Olímpicos en la carrera de 800 metros planos; A3 en los 400 metros planos, su 

mayor logro como atleta fue la campeona Centroamericana Sub-20, A7 alcanzó nivel olímpico en 

los 100 y 200 metros planos y la A10 participó en los 100 y 200 metros planos, en los Juegos 

Nacionales de Colombia en 1984,  fue becada en la Universidad de Puerto Rico como talento 

emergente, dónde se formó como profesora de actividad física, fue galardonada como la mejor 

atleta universitaria de Puerto Rico. 

Como uno de los factores más influyentes en la vida deportiva de un atleta es el rol de los 

padres en el comportamiento de sus hijos en los procesos de entrenamientos a los que se 

enfrentaron. Siguiendo lo propuesto por Gómez et al. (2015), Loja y Tuapante (2015, pp. 35 – 40) 

y Quezada et al. (2015, p. 224), se obtiene que tres (3) consideran que su modelo de crianza incluyo 

a unos padres autoritarios, dos (2) consideran un modelo permisible y cinco (5) un modelo 

democrático. 

A pesar de los resultados mostrados en la tabla 13 sobre el estilo de crianza aplicado por 

los padres. Sin embargo, las exatletas plantean:  70 % de los padres muestran dedicación para sus 
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hijos (A1, A2, A3, A4, A6, A7 y A8), el 10 % falta de atención (A 10) y el 20 % les brindan poco 

apoyo a sus hijas en la práctica del deporte (A5 y A9).   

Por ejemplo, la exatleta A10 afirma que al principio a sus padres no les gustaba que 

practicaran el atletismo porque era algo obsoleto para las mujeres. Mientras que, la exatleta A7 

señala que ir a entrenar era para ella como salir de una burbuja; ya que vivió en una casa donde se 

respiraba mucho amor, pero también muchas restricciones, aunque los padres la apoyaban para la 

práctica del deporte. En el caso de la exatleta A9 planteó que sus padres eran muy cautelosos y la 

ateta A5 señala que se encontraba muy bien entrenando atletismo y disfrutaba la adrenalina que le 

producía practicarlo, pero ambas atletas plantearon que sus padres les brindan poco apoyo en la 

práctica del deporte. 

En cuanto a la percepción del tipo de afecto recibido de parte de los padres, siete (7) de las 

exatletas consideraban que había mucha dedicación de los padres para con sus hijos, una (1) indica 

que hubo falta de atención y dos (2) indicaron que se prestaba poca ayuda de los padres a sus hijos. 

Uno de los beneficios del deporte es la implicación del padre/madre en la vida deportiva 

de sus hijos, sin embargo, el 60 % de las exatletas afirmaron que sus padres muestran mucha 

implicación en la vida deportiva (A1, A2, A3, A6, A7 y A8), el 30 % se involucraban 

moderadamente en la vida deportiva de sus hijas (A4, A9 y A10) y el 10 % no se involucraba en 

la vida deportiva de sus hijas (A5).  El comentario general de las exatletas fue que su familia y su 

entrenador tenían una muy buena relación. Sin embargo, la exatleta A5 señaló que los miembros 

de su familia nunca conocieron a su entrenador. 

En cuanto a los niveles de implicación de los padres en la vida deportiva de sus hijos, 

cuando se les preguntó a las atletas si sus padres acudían a sus competencias y la frecuencia con 
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la que participaban, cinco (5) dijeron que nunca sus padres nunca asistieron a sus competencias, y 

una de ellas indicó que sus padres no participaban, pero el esposo de su tía siempre asistía a todas 

sus competencias y en el caso de otra deportista, siempre disfrutó de la compañía de su hermano. 

Según estas dos exatletas, fueron estas personas las que se convirtieron en su mayor inspiración y 

motivación para alcanzar su éxito en los eventos en los que participaron, quienes dieron mucho 

aliento e incentivo, y también dieron mucha fuerza en las competencias y disfrutaban el éxito tanto 

como ellas. Dos (2) respondieron que su padre (1) y su madre (1) participaban en algunas 

competencias, pero no todas por trabajo que les impedía participar, aunque prestaban mucha 

atención a los resultados y disfrutaban mucho de las competencias, las tres (3) restantes dijo que 

tantos sus padres como sus hermanos asistieron a todas sus competencias. 

Al tener en cuenta la frecuencia con que los padres participaron de las competencias de sus 

hijos, se obtuvo que tres (3) asisten a todas las competencias, dos (2) a algunas competencias y 

cinco (5) a ninguna competencia. 

En la entrevista a los padres se pudo comprobar que prevalecía (70%) un nivel económico 

bajo en los padres de los atletas (A1, A3, A4, A5, A7, A8 y A9), y un nivel económico medio (A2, 

A6 y A10).   

En cuanto al nivel académico de los padres, la mayoría de los padres de las exatletas sólo 

terminaron la primaria (A1, A3, A4, A5, A7, A8, A9 y A10), nivel técnico (A6) y otro nivel 

profesional (A2).  

Al consultar a los padres si practicaron deporte en algún momento de su vida, nueve (9) de 

los padres nunca han practicado deporte en su vida, si ha practicado deporte en alguna etapa de su 

vida el padre de la atleta A1 quien fue jugador de fútbol.  
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Al indagar sobre la percepción de la relación padre – hijo frente a la vida deportiva asumida 

por sus hijas, se muestra que siete (7) de los padres dijeron tener una relación positiva con sus hijas 

en su vida deportiva, mientras que las restantes (3) dijo que tenía una relación negativa.  

La mayoría de los padres de exatletas dijeron que apoyaban a sus hijas en los 

entrenamientos y competencias, pero los padres de la exatleta A5 dijeron que nunca habían 

conocido al entrenador de su hija, aunque manifestaron estaban preocupados por los 

resultados que había logrado. Los padres de la exatleta A7 dijeron que nunca pensaron que 

ella se convertiría en atleta olímpica; si bien a los padres de la exatleta A4 les encantaba 

hablar de su hija y sus logros, también afirmaron que no se perdieron ninguna competencia 

de su hija.  Asimismo, los padres de la exatleta A6 sonrieron al recordar los tiempos en que 

pensaban que eran entrenadores. 

Además, los padres vieron en el deporte un medio de crecimiento para sus hijas, como:  

 Los padres vieron en el deporte en la atleta A1 un medio de profesión con la que se pueden 

conseguir muchos beneficios personales.  

 Los padres de las atletas A2, A3, A5 y A6 vieron en el deporte un medio de entrenamiento 

deportivo para explorar en su crecimiento. 

 Los padres de la atleta A4, a través del deporte, lograron que su hija recibiera de su profesor 

como de su colegio grandes alicientes que la apoyaron en todo sentido, al punto de otorgarle 

una beca. 

 Los padres de la atleta A7 sostienen que el deporte le provino a su hija el fruto del esfuerzo de 

y desarrollar esas cualidades innatas que existían en ellas.  

 Los padres de la atleta A8 vio en el deporte el crecimiento personal  
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 Los padres de la atleta A10, vieron en el atletismo la forma de pagó de todos sus estudios. 

Afirma además que su colegio fue un gran apoyo y consideraba un orgullo que uno de sus 

alumnos fuera un deportista de alto rendimiento.  

 

6.3. Resultados de la fase cualitativa.  

Las historias de vida: 3 casos significativos de la influencia parental en la vida deportiva.  

Para respetar los acuerdos de confidencialidad, se utilizó una nomenclatura para identificar 

a cada una de las exatletas. Las historias de vida seleccionadas son de las deportistas A1, A7 Y 

A10, las cuales, como se planteó en la metodología, son seleccionadas por la potencia significativa 

de las entrevistas realizadas, así como porque corresponden a diferentes tipos de influencia 

parental. Las historias de vida se presentan a continuación.  

 

6.3.1. Historia de vida Exatleta A1 

La exatleta A1, identificada con el código A1en la tabla 2, oriunda del municipio de 

Santander de Quilichao. Participó en dos Juegos Olímpicos en los 800 metros planos, está casada, 

tienen un hijo y una hija, y fue atleta de nivel internacional. Actualmente vive en Bogotá y trabaja 

como metodóloga de deportes de tiempo y marca para el comité Olímpico Colombiano.  

A1 creció en el municipio de Santander de Quilichao, perteneciente al departamento de 

Cauca, en Colombia. Pasó su infancia con sus padres y hermanos, quienes siempre se aseguraron 

de que asistiera al colegio. Allí, su primer entrenador descubrió las habilidades del A10 para los 

800mts planos. A sus once años se graduó en la enseñanza primaria le encantó la motivación que 

recibió ese primer día. Sus hermanos mayores también fueron deportistas y estar a su lado fue su 

felicidad y orgullo.  
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El amor por el deporte lo heredó de su familia, su padre jugaba al fútbol y lo veían jugar 

en su tiempo libre y él les inculcó el amor por el deporte y los valores para llegar a ser un campeón.  

Un profesor de Educación física del colegio que asistía quedo impactado al verla hizo que esta 

atleta inquieta, pero a la vez constante y perseverante, incluyera el deporte en su quehacer diario. 

En busca de una mejor preparación deportiva, A10 se mudó a Bogotá, donde continuó 

destacándose en los últimos años de su carrera deportiva 

El atletismo le ha dado muchas cosas positivas, tanto a nivel deportivo como profesional. 

Es un orgullo para su ciudad natal y su país, modelo de superación atlética y profesional, liderando 

el deporte como metodóloga en nombre de la mujer colombiana para el Comité Olímpico 

Colombiano. Darse cuenta de que un sueño es posible y se puede lograr si uno trabaja duro y es 

bendecido por Dios.   

 

6.3.2. Historia de vida Exatleta A7 

La exatleta 7, identificada como A7 en la tabla 2, es oriunda de Villarrica, municipio al 

Norte del departamento del Cauca. Participo en 3 Juegos Olímpicos, Atenas 2004, Londres 2008 

y Londres 2012 en la modalidad de 100 y 200 metros planos. Es soltera y actualmente vive en 

Cali, donde se trabaja como entrenadora de atletismo del departamento del Valle. Nació en una 

familia disfuncional, única hija de cuatro hermanos, a su papá le apasionaba la práctica del futbol 

y lo jugaba como hobby. Desde pequeña sus padres les inculcaron los valores, que las cosas buenas 

cuestan y hay que trabajar por alcanzar esa meta, y esto aún persiste en A7. 

A la edad de 11 años, mudó sus dientes y ganó una medalla de oro. Ella nació y se crió 

para correr y  cosechar triunfos sin medida de tiempo, su talento y desmedidas ganas de progresar 
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la llevaron a rodearse de personas muy influyentes que le aportaron confianza y perseverancia para 

llegar muy lejos, siendo campeona nacional en múltiples ocasiones, tres  ciclos olímpicos, tres 

campeonatos del mundo, y solo le faltó fue obtener una medalla olímpica, todo este legado lo 

entregó a Colombia como una contribución a las nuevas generaciones, incentivando a sus  atletas 

como entrenadores,  que se capaciten y hagan la práctica deportiva con amor, porque así siempre 

alcanzaran la victoria.  

Ingreso al atletismo gracias al arduo trabajo de un profesor de Educación Física que vio las 

importantes cualidades innatas con la que nació y la animó a perseguir sus sueños. El 

entrenamiento para ella le permitió salir de una burbuja que coexistía en una casa, aunque vivía 

con mucho amor, pero también muchas restricciones, cuando decidió entrenar por primera vez casi 

llora y le suplicaba a su padre que la dejara ir a entrenar a Villarrica, con la ayuda del esposo de 

su tía, que vio su pasión por el atletismo y la oportunidad de triunfar en la vida, primero la llevó a 

Puerto Tejada y le rogó a su padre que la dejara ir allí, donde conoció a su primer entrenador.   

En la busca de mayores logros, decidió mudarse a Cali, donde inició un nuevo proceso en 

su vida deportiva, sola a una gran ciudad, pero segura de lo que quería y a dónde quería ir para 

llegar lejos con la práctica del atletismo.  La decisión y su determinación por seguir adelante le 

permitieron a A7 convertirse en una atleta olímpica, algo que sus padres nunca imaginaron que 

podría llegar hacer, deporte que le permitió vivir y conocer otras culturas, desarrollándose 

profesionalmente, brindándole sus experiencias teórico practicas a las nuevas generaciones como 

entrenadora de la Liga de Atletismo del Valle del Cauca.   
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 6.3.3.  Historia de vida Exatleta A10 

La exatleta A10, identificada con el código A10 en la tabla 2, es oriunda del municipio de, 

Buenos Aires, del corregimiento de Honduras Cauca. Participó en competencias a nivel olímpico, 

en la modalidad de 100 y 200 metros planos. Está casada y es madre de un hijo y dos hijas. 

Actualmente vive en Virginia, Estados Unidos y trabaja como maestra bilingüe.  

Su pasión por el deporte y el apoyo del docente de Educación física, que descubrió el 

talento de A10, lo que hizo que se interesara mucho por el atletismo y descubriera su talento y 

fuerza física, su habilidad para correr ha sido evidente desde la infancia, se pudo apreciar que ella 

tenía habilidades superiores de una persona común y corriente, con el tiempo ella fue 

sobresaliendo, enamorándose apasionadamente del atletismo. 

Cómo podemos ver en la tabla 3 el proceso de entrenamiento de la A10 comenzó a los 13 

años de edad en el municipio de timba Cauca, cercano a su localidad, en busca de una mejor 

preparación deportiva, compaginando el entrenamiento con la finalización de los estudios de 

bachiller, quienes las rodean son consciente de su talento y la han llevado a través de programas 

de apoyo especiales a que representará al departamento del Cauca y a Colombia. En los Juegos 

Nacionales del año 1984 en Colombia implanta récord nacional en 100 y 200 mts planos.  

Eso hizo que despertará el interés de entrenadores extranjeros, que buscaban talento en 

las competencias nacionales, le otorgaron de inmediato una beca para la Universidad de Puerto 
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Rico lo que le dio la oportunidad de estudiar, desarrollarse y obtener un título de Licenciado en 

Educación Física. Fue galardonada como la mejor atleta universitaria de Puerto Rico. 

Tiene dos hijas y un niño de su matrimonio con un exmilitar de la Marina Americana de 

los Estados Unidos y se retira del Deporte competitivo. Su mayor cualidad es la pasión por el 

atletismo que corre por sus venas, lo cual se evidencia al hablar del atletismo, no solo su 

determinación, sino también la de sus padres, quienes fueron la base, fundamento y apoyo en 

toda su etapa de crecimiento deportivo. Su familia humilde de escasos recursos económicos todo 

lo hicieron con el sustento de los productos de campo y la minería. A10 dijo que valía la pena 

caminar unos kilómetros en sus inicios, creer en su talento y condición humana para dejar una 

historia y una vida en el tiempo. Hoy A10 es reconocida a nivel internacional como exatleta 

olímpica. 

 

7. DISCUSIÓN 

Estos resultados se deben a la influencia que ejercieron sus entrenadores, padres y colegios, 

donde se les aconsejaban y se le insistían en la necesidad de estudiar y aprender para triunfar en el 

futuro y poder convertirse en una profesional. 

Las vivencias deportivas (VD) incluyen los aspectos más significativos de la vida deportiva 

de las diez participantes (10P). Cada una de ellas, a través de sus experiencias deportivas 

cotidianas, manifestó una percepción específica de su entorno, sus realidades, sus recuerdos, su 

disposición a formar nuevas vivencias y cómo las enfrentaron de modo que se constituyeron en su 
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fuente de aprendizaje. En general, todas expresaron la satisfacción que les produjo poder practicar 

un deporte y coincidieron en que el deporte no solamente era un medio de esparcimiento y 

diversión, sino que les generaban gran complacencia, la idea de verse haciendo algo por sí mismas.  

Si bien el 100% de las atletas culminaron su vida deportiva y alcanzaron logros atléticos 

de alto nivel en la preparación deportiva, seis de ellas iniciaron la formación en el atletismo bajo 

la promoción del profesor de Educación Física y dos de ellas iniciaron la formación deportiva bajo 

la orientación de los profesores de deporte. El disfrute que les generaba la práctica deportiva se ve 

representado en la manera como lograron superar los obstáculos e hicieron sacrificios para tener 

el entrenamiento que les permitiera desarrollar las habilidades que las llevaron a alcanzar sus metas 

personales y deportivas.  

Todas las exatletas sintieron que las clases de entrenamiento deportivo era esencial para 

contribuir su base atlética, dado lo mucho que la valoraban. No solo apreciaron como aumentaba 

su confianza, sino que también se dieron cuenta de cómo la responsabilidad pedagógica del 

profesor mejoró su gusto por el deporte. La mayoría dijo que su bagaje deportivo estaba ligado a 

la escuela, excepto la atleta A1 cuyo antecedente era la afición de su padre por el fútbol, quien la 

llevaba a ver los partidos en su tiempo libre, lo que le llevó a iniciarse en el deporte antes de 

empezar el colegio. La satisfacción de ganar parece haber jugado un papel crucial en la motivación 

de las exatletas para continuar en el atletismo. El comentario general es que ambas ganaron su 

primera competencia e incluso la exatleta A10 afirmó que siempre fue la primera en llegar en todos 

sus eventos competitivos.  

Este estudio evidenció uno de los aspectos más importantes a nivel motivacional del 

entorno formativo de las atletas, las relaciones que desarrollan con sus padres, quienes modelan el 
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aprendizaje por observación, que brindan experiencia, fomentan la participación de diferentes 

maneras y ayudan a explicar sus experiencias (Fredricks y Eccles, 2004). La importancia y el 

significado de la influencia de los padres en la experiencia deportiva se refleja en el crecimiento y 

desarrollo de la vida deportiva de los atletas.   

La experiencia deportiva incluye los aspectos más importantes de la vida deportiva. Esto 

apoya la idea general de Aceti et al. (2015, p. 17) cuando el deporte se practica por diversión y no 

por deber, puede ser un excelente mecanismo para construir y mantener relaciones con los demás. 

Los padres son un elemento esencial en el desarrollo de los talentos deportivos, ya que 

tienen una de las influencias más importantes en la persistencia de los niños en la actividad física 

y deportiva, proporcionando desarrollo psicosocial para la práctica deportiva (Teques y Serpa 

2009). Según Brustad y Partridge (2002) y Greendorfer, Lewko, y Rosengren (1996), la familia es 

el núcleo de la socialización, a través de la cual, surgen los primeros espacios de socialización, en 

los cuales los individuos adquieren habilidades, valores relacionados con el desempeño de roles 

sociales y culturales, actitudes, normas y conocimientos. 

Los resultados de este estudio, las informaciones de las exatletas previamente entrevistadas 

sobre la participación deportiva muestran que la mayoría de los padres y madres, aceptan y 

fomentan su participación en actividades físicas. Marcén et al. (2011) argumentan que los padres 

y las madres se destacan entre los facilitadores de la socialización deportiva, especialmente durante 

la infancia, cuando transmiten su influencia a los entrenadores. Además, afirmaron que los padres 

tienen una influencia fundamental en la participación de los niños en el deporte, especialmente en 

la etapa formativa, donde muchas veces son ellos quienes eligen deportes o guían a los niños en 

determinados deportes.  
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En estas primeras etapas, los niños aún pasan mucho tiempo con sus familias y aún no han 

desarrollado redes sociales, por lo que es probable que juzguen sus habilidades en función de los 

comentarios de los adultos que los rodean. Además de la influencia en la elección de las actividades 

físicas, el énfasis de los padres en las actividades deportivas, la percepción del éxito y el fracaso, 

el juego limpio, el respeto por las reglas y otros participantes (compañeros, oponentes, 

entrenadores, árbitros, etc.), jugará un papel decisivo en el comportamiento deportivo de los 

atletas, a medio y largo plazo. De ahí que quede claro el papel central de los padres en la orientación 

y toma de decisiones en edades tempranas.  

Por otro lado, varios estudios han encontrado la influencia de los padres en los deportes 

juveniles, revelando una amplia gama de resultados psicosociales (Brustad, Babkes, y Smith, 

2001). Este observa cómo reaccionan los niños en función de las acciones de sus cuidadores. 

Domínguez y Encalmo (2010, citado por Felipe Maso, 2013) dicen, que el deporte enseña a los 

niños a hacer todo lo posible para manejar el estrés, pero al mismo tiempo crean una serie de 

factores estresantes que pueden ser perjudiciales si los padres no los orientan adecuadamente, 

porque su apoyo y comprensión son componentes esenciales, y este tipo de resultados pueden ser 

considerados un riesgos en el dominio personal del deportista (autoexigencia), lo que puede 

generar conflictos con el entrenador o profesor. Sin embargo, los resultados de las entrevistas 

indicaron que las exatletas altos niveles de apoyo y empatía de los padres y encontramos que sus 

hijos hicieron lo mismo, asociando este apoyo de manera positiva.  

Debido a su compromiso con el deporte, estas atletas se sacrificaron para participar en las 

secciones de entrenamiento. Por ejemplo, las exatletas A3, A9 y A10 dijeron que tenían que 

caminar 4 kilómetros al día, mientras que A4 necesitaba una hora y media para llegar al 

entrenamiento. Sin embargo, las largas distancias que recorrieron no les impidieron alcanzar sus 
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objetivos ni les desanimaron porque encontraron el entrenamiento divertido y motivador. Al 

respecto, Torres (2018) plantea que los sacrificios son necesarios si se quiere alcanzar una meta 

ambiciosa. También agregó que el mundo del deporte tiene muchas limitaciones en comparación 

con la “vida ordinaria”. Yendo al extremo, muchos de ellos están incluso en niveles saludables. 

Sin embargo, las recompensas para los grandes atletas son inconmensurables. La felicidad y 

satisfacción que sienten cuando sus esfuerzos dan sus frutos y son recompensados e indescriptible. 

La exatleta A9 confirmó que inicialmente hacia ejercicio por diversión, ya que no se había 

fijado ningún objetivo atlético propio. Esto confirma la importancia del deporte como una opción 

voluntaria para llevar alegría y felicidad a los niños. La exatleta A5, señaló que se siente muy bien 

cuando entrena atletismo y disfruta de la adrenalina del ejercicio. En este sentido, Al respecto, 

Amurrio et al. (2021, p. 262) y Garrido (2020) afirman: “El camino para lograr la forma deportiva 

que permitan al menos disfrutar del deporte requiere una voluntad de acero adicional, un gran 

sacrificio y esfuerzo. Ya no es solo para deportistas profesionales, sino para cualquiera que se 

tome en serio esta saludable y apasionante actividad humana. Repito, los tres extremos de 

voluntad (positivas), sacrificio y esfuerzo, son los que siguen aplicando la mayoría de los atletas, 

para no perder cosas que son difíciles de agarrar y fáciles de soltar; buena forma, buen punto 

óptimo, o como quieras llamarlo, lo que te da alas, el deseo de desafiar al mundo practicando tu 

deporte favorito”.  

Otra conexión es entre los profesores de entrenamiento deportivo y los atletas. El análisis 

de las entrevistas nos ha permitido comprender la importancia de la relación entre estos dos 

factores, mostrando así la importancia del tema que genera el comportamiento alegre, el amor y la 

felicidad, se consideran sentimientos placenteros relacionados y son requisitos indispensables para 

formación estricta y continua. 
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Esto es consistente con Monroy y Sáez (2011) ya que la forma más efectiva de motivación 

es un compromiso genuino y entusiasta de trabajar con los atletas para lograr objetivos comunes. 

Además, afirmaron que el deporte es una gran área para desarrollar la motivación intrínseca, ya 

que permite afrontar nuevos retos, competir para vencer a otros o mejorar tus habilidades 

personales, desarrollar nuevas habilidades y planificar nuevas metas. Por otro lado, sugieren que 

la competencia tiende a aumentar la motivación intrínseca en comparación con un entorno no 

competitivo porque crea desafíos y permite que las personas comparen sus habilidades con las de 

los demás, creando una sensación de satisfacción personal. 

Si bien todas las exatletas expresaron alegría y felicidad al practicar deportes después del 

horario escolar, esto se vio parcialmente eclipsado por el temor a la inseguridad social creada por 

la situación crítica del conflicto armado imperante al norte del Cauca.  Un ejemplo de esto es la 

exatleta A9, quien dice que creció en tiempos violentos en su pueblo. Según la designación de 

Aquino y Contreras (2005), estas exatletas pueden denominarse jóvenes resistentes, jóvenes de 

grupos desfavorecidos que son capaces de superar y remontar con éxito las dificultades que les 

afectan en su vida, lo que muestra gran moderación y sentido de la responsabilidad. Se trata de 

jóvenes que luchan por superar las barreras educativas, económicas, sanitarias y de aislamiento 

social que conlleva vivir en la pobreza. Entonces, creo que la cultura familiar de las exatletas es lo 

que el deporte necesita para superar e inspirar para sobresalir en el deporte. 

Para las exatletas, un factor muy importante en el proceso de formación es la asociación 

con el profesor de entrenamiento deportivo. Esto es consistente con los métodos de Teques y Serpa 

(2009) y Pérez y Lavandera (2010), quienes indicaron que el papel de los profesores y/o 

entrenadores y demás profesionales en el ámbito escolar es fundamental para cumplir con la tarea 

pedagógica de formar agentes sociales en el deporte. 



81 
 

Muchos exatletas dan créditos a los compañeros involucrados en el desarrollo atlético, por 

los sacrificios que hacen los padres para que ellas puedan entrenar. Están agradecida por estas 

acciones porque saben que no obtienen nada a cambio. Si bien sus padres son importantes para 

ellas, se sienten realmente motivadas al involucrarla y compartir sus experiencias de vida con ellos 

(Buceta y Beirán 2002). 

En su trabajo de investigación, Porto-Macie (2021) realizó una revisión sistemática que le 

proporcionó una imagen clara de la amplitud y complejidad de los distintos tipos y niveles de 

apoyo que brindan los interlocutores sociales a los atletas. Además, establece que la familia es la 

única que a la atleta apoyo emocional, informativo y tangible, ya sea positiva, indiferente y/o 

negativo. En cambio, se descubrió que los entrenadores brindan más apoyo emocional e 

informativo; mientras tanto, se ha demostrado que los compañeros de equipo brindan más apoyo 

emocional, tanto positivos como negativos dicen los atletas. Además, concluye que determinar las 

funciones y responsabilidades específicas de cada agente social, así como comprender las 

necesidades y objetivos del deportista, pueden ayudar a orientar una carrera deportiva de exitosa.  

Resultados de la crianza basados en la opinión de sus hijas:  

 Según Castillo et al.(2015), González et al. (2015), Torío et al. (2008), el 30 % pensaba que 

sus padres eran autoritarios (A1, A4 y A5), un padre autoritario es educado, estricto sin elogios, 

cuyos padres son firmes, obedientes, y al que le gusta el castigo como disciplina. Imponen 

reglas estrictas, a menudos son controladores, la comunicación en la familia es deficiente y las 

conversaciones a menudo no forman parte de la relación con el niño. 

 El 20 % de las exatletas creían que sus padres son permisibles (A9 y A10).  Los padres 

permisivos siempre perdonan mientras que la supervivencia física del niño no se vea 
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amenazada. Este estilo de crianza otorga a los niños un alto grado de autonomía al ser asertivos, 

tolerantes y amables con sus impulsos y conductas. Estos padres son cariñosos y comprensivos, 

pero no tienen límites claros para la educación de sus hijos. Tampoco hacen cumplir reglas 

estrictas. Su descendencia tiende a percibirlos como amigos más que como padres (Castillo et 

al., 2015; González et al., 2015; Torío et al., 2008).  

 El 50 % de las exatletas cree que sus padres son democráticos (A2, A3, A6, A7 y A8). La 

paternidad democrática es amor evidente, sensibilidad a las necesidades del niño, 

interpretación de decisiones, fomento del comportamiento deseado, disciplina inductiva o 

técnicas de castigo razonables (privación y condena), promoción de la comunicación abierta, 

cálido amor familiar y un ambiente democrático. Son padres cariñosos y sensible. Marcan 

límites firmes y claros, pero siempre con diálogo. Este estilo de crianza busca el equilibrio 

entre reglas y utilidad (Castillo et al., 2015; González et al., 2015; Torío et al., 2008). 

En esta línea, García et al. (2008) y Sánchez (2012) señalan que el mal comportamiento de 

padres y entrenadores (estrés excesivo, comportamiento directivo, falta de reconocimiento del 

esfuerzo y progreso...) reduce el compromiso deportivo y puede llevar al abandono de la práctica 

deportiva. 

El nivel académico de los padres no afecto a las exatletas ya que, contrariamente a lo 

esperado, los padres sin educación parecen haber impulsado o motivado a sus hijas para alcanzaran 

altos logros académicos, solo una atleta logro culminar sus estudios hasta el bachillerato, mientras 

que los nueve restantes completaron estudios universitarios y/o de postgrado.   

Cervini et al. (2016) realizaron un estudio para determinar si el analfabetismo de los padres 

tenía algún efecto sobre el desempeño de los estudiantes en las pruebas de Matemáticas y Lectura. 

Descubrieron que los niños cuyos padres sabían leer y escribir les iba mejor que los niños padres 
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eran analfabetos. Sin embargo, aunque los resultados sean significativos, pueden existir otras 

variables que expliquen mejor el rendimiento de los alumnos en estas materias. 

Esto parece contradecir el planteamiento de Drazen (1992) citado por Bondioli (2000), 

quien afirma que el nivel educación de los padres es un factor que tiene directamente relacionado 

directamente con el rendimiento escolar de los alumnos. En 1998, el estudio longitudinal de 

Drazen arrojó que de 19,000 estudiantes de secundaria y luego de 25,000 estudiantes de primaria 

encontró que la educación de los padres estaba asociada con el rendimiento de los estudiantes en 

el 75% de los casos en las asignaturas de matemáticas y lectura. 

En este sentido, la influencia de los padres puede ser un incentivo para mejorar no sólo los 

logros académico de sus hijos, sino también la calidad de vida brindándole acceso a las 

oportunidades que brinda la preparación académica. Los atletas aprenden conceptos y habilidades 

a través de sus experiencias entendiendo el mundo que les rodea, sintiendo sus efectos, analizando 

y cuestionando cuando es necesario. Un elemento esencial del desarrollo y del rendimiento 

atlético, nuestros entrenadores se destacan en estas áreas con sus experiencias de trabajo 

pedagógico, dirigiendo a los atletas a los entrenamientos más adecuados para desarrollar sus 

talentos. 

Un estudio de Mantilla (2022) pudo confirmar que los padres que practicaban deporte 

mostraban mayor apoyo a la práctica deportiva de sus hijos. Los padres que practican deportes 

pueden inculcar en sus hijos las características de un buen deportista: 

 Pasión y dedicación por los deportes: es importante que los padres apoyen la 

elección de sus hijos por el deporte, en lugar de esperar a que su hijo practique un 

deporte que le agrade a su padre. 
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 Concentración y control: cuando un atleta maneja el estrés, puede lograr muchas 

metas. La influencia de los padres también puede contribuir a esto. 

 Tolerancia a la frustración y competitividad: es importante que los padres enseñen 

a sus hijos la importancia de aceptar la derrota y la victoria. Darse cuenta de que 

siempre habrá cosas que mejorar puede ser una lección de vida. 

 Paciencia y trabajo en equipo: siempre es importante que los atletas puedan trabajar 

en equipo, comunicar y aceptar las diferencias. Esto se hace cuando con el apoyo de 

sus padres sin la necesidad o presión de compararse con otros deportistas. 

La importancia de que los padres puedan fomentar el deporte en sus hijos y promover 

el buen funcionamiento psicológico y espiritual del deportista, hace del deporte un nexo 

común que sugiera nuevas metas y aficiones compartidas que respeten la autonomía del niño 

y que logre gradualmente el desarrollo integral del deportista a través de la relación padre e 

hijo estables y duraderas. 

Según Rendon (2021) los padres se han ido implicado en los gustos deportivos de sus hijos, 

sobre todo para ayudarles a aprender sobre el deporte, disciplinas y motivación. Con respecto a los 

niños deportistas, se ha encontrado que muchos padres no tienen conocimiento profundo del 

deporte que practican sus hijos, las habilidades requeridas para el deporte y si su hijo es apto para 

el deporte.  

Cabe señalar que la comunicación entre padres e hijos es fundamental cuando el niño 

disfruta del proceso, pues son las imágenes las que ayudan al niño a elegir diferentes actividades, 

que pueden ser deportivas o artísticas, entonces los padres inspiraran la motivación por la práctica 

de estas. En la mayoría de los casos, el desempeño de sus hijos se varé reflejado en como enfrentan 

los desafíos, como aumentan su autoestima y confianza en el desempeño y, por lo tanto, que tan 
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competitivo son en los juegos. Se han realizado una serie de estudio que demuestran que son los 

padres quien deciden que camino tomaran sus hijos, es decir, por donde “deben” ir y por dónde 

“deben” tomar, por lo que la familia es el principal modelo para seguir (Ponce, 2017 citado por 

Rendón Arcila, 2021) 
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8. APLICACIONES PRÁCTICAS.  

Los datos recogidos en entrevista a exatletas caucanas permiten comprender la influencia 

de los padres en el deporte, retroalimentar a los padres, atletas y entrenadores, permitiéndoles 

desarrollar estrategias que reflejen el comportamiento de los atletas y la preparación de los padres 

en aras de facilitar la resolución de la tensión creada por su presencia en los diversos escenarios. 

Mediante el análisis de variables y factores, se puede entender qué factores tienen efecto positivo 

o negativo en los resultados del entrenamiento.  

El estudio de la influencia de los padres en la vida deportiva de los atletas es un importante 

aporte informativo para que los entrenadores comprendan las características y el comportamiento 

de los padres durante el entrenamiento y la competición. Villoga cree que así el comportamiento 

de un entrenador debe tener un impacto en la autoeficacia colectiva del equipo, y una actitud 

positiva puede convencer a un atleta para lograr una meta, los padres, al infundir confianza, pueden 

tener un efecto similar. La capacidad de niño, a través de la comunicación activa y la cooperación 

con el entrenador, para moldear el comportamiento en la relación entre el practicante y el 

entrenador (Villoga, 2021) 
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9. CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta el objetivo planteado, así como los resultados derivados del proceso 

investigativo, se consideran como conclusiones de este trabajo, las siguientes: 

Los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan la investigación son las teorías 

relacionadas con el deporte, rol de los padres, comportamiento de los padres y la familia que 

permitieron establecer dos vías de análisis para determinar la importancia de influencia de los 

padres en la vida deportiva de las exatletas: sus vivencias deportivas y la influencia parental. El 

análisis de dichas teorías evidenció que existe una necesidad de estudiar la influencia de los padres 

en la vida deportiva de los atletas por la influencia que tiene en el resultado deportivo de los atletas. 

En el marco de esta investigación, el deporte se constituye en una escuela de educación 

permanente que contribuye a la formación y desarrollo personal del atleta para promover su 

adaptación a diferentes entornos sociales con estructuras ricas en valores. 

La información transcrita revela que, en sus inicios deportivos, la vida de las exatletas 

estuvo caracterizada por contrastes. Cada atleta, con base en su percepción de su entorno cultural, 

develó los componentes del sistema familiar, educativo, social y deportivo que facilitaron u 

obstruyeron su camino hacia el alto rendimiento. Las declaraciones de las exatletas demostraron 

el papel significativo e influyente que desempeñan los padres de familia en la selección, desarrollo, 

permanencia e integración de sus hijos en una actividad deportiva. 

Los resultados transcritos de la entrevista de los padres revelo que el apoyo brindado por 

los mismo hacia la práctica deportiva de sus hijos fue fundamental para lograr los altos resultados 

deportivos de sus hijas, por eso su gran interés y apoyo por estar presente en sus prácticas 

deportivas y brindarles motivación y potenciar sus valores y cualidades volitivas.  
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Los resultados del nivel de relación existente entre la vida deportiva de las exatletas (forma 

de crianza de los padres, afecto parental, participación en la vida deportiva de su hijo y frecuencia 

en que participó en la competencia de su hijo) y el comportamiento de los padres o influencia 

parental (Práctica deportiva, influencia de los padres e interés por la práctica deportiva de sus 

hijos), arrojo que existe una correlación positiva moderada Fuerte, lo que permite aceptar la 

hipótesis de investigación. 
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11. RECOMENDACIONES 

Las develaciones presentes en la investigación generan nuevos estudios en la vida 

deportiva de los practicantes, desde las edades tempranas hasta el alto rendimiento, atendiendo a 

metodologías, desempeño y logros para la mejora del rendimiento deportivo del país. Por tanto, es 

necesario generar procesos de acompañamiento interdisciplinario que puedan aportar a una mejor 

integración de la familia, la escuela, los entrenadores y todos los entes sociales que estén 

involucrados en la formación de los niños en su práctica deportiva. 

Los resultados de este estudio, además de ampliar el conocimiento científico sobre la 

influencia de los padres en la vida deportiva de los atletas, podrían ayudar a padres y entrenadores 

a mejorar las relaciones existentes entre padre e hijo y entre padre y entrenador. Por lo tanto, se 

recomienda concebir investigaciones, que tengan en cuenta: programa de intervención para 

mejorar las relaciones entre padres e hijos y, por lo tanto, influir positivamente en los resultados 

deportivos. 

Además, se recomienda en investigación futura considerar otras variables relacionadas con 

las variables examinadas en el estudio, como la participación y satisfacción de los padres, ya que 

influyen en cómo los padres perciben a sus hijos. También se puede abordar la percepción de los 

padres sobre qué papel debe desempeñar cada género (madre-padre) en la crianza de los hijos. 

Además, se pueden realizar nuevas investigaciones en el futuro para informar aspectos que aún no 

se han aclarado, como, por ejemplo, cómo los efectos de la asignación de roles difieren entre las 

parejas. ¿cuáles son las diferencias en las formas de disciplina utilizadas por ambos padres, y si 

las parejas tienen el mismo estilo de crianza?  
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12. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Este estudio planeado y llevado a cabo en un momento en que el mundo estaba bajo severas   

restricciones debido al COVID 19. Se presentan las restricciones de disponibilidad de los atletas 

seleccionados y los resultados respaldan la importancia de la influencia de los padres en el 

desempeño y rendimiento de los atletas. Se cree que tales estudios con muestras grandes de atletas 

nos proporcionarán evidencias para empoderar a una nueva generación de atletas. 

Para la realización de este estudio, pionero en su campo, no se encontró estudios de 

referencia en la región seleccionada, ni en Colombia. Una de las limitaciones que afectan el 

progreso de este estudio es la pandemia de COVID 19. Otra limitación de este estudio es que la 

información proporcionada por las exatletas está limitada por su percepción y memoria de sus 

experiencias.   
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ANEXO 

Anexo A 

Organziación de categorías según dimensiones e indicadores para el análisis de contenido, 

propuesto por Arroyo (2015), González y Pelegrín (2018) y Prieto (2020).   

Variable Dimensión Indicadores  

V
ida deportiva de las atletas 

Convivencia   Vive con su madre 
 Vive con el padre 
 Vive con ambos padres 
 Vive con otro pariente 

Nivel de escolaridad  Primaria  
 Secundaria  
 Bachillerato  
 Licenciatura  
 Carrera técnica  
 Posgrado 

Edad de iniciación 
deportiva 

 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 

Deportes que práctico   Mencionar los deportes practicados desde el comienzo 
de su vida deportiva 

Participación en 
competencia 

 Compite a nivel nacional 
 Compite a nivel internacional 

Forma de crianza de los 
padres 

 Autoritario 
 Democrático  
 Permisivo y negligente  
 Indiferente 

Afecto parental  Los padres viven pendiente y dedicado a su hijo 
 Los padres muestran falta de atención a su hijo 
 Los padres le brindan poca ayuda a su hijo 
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Los padres participan en 
la vida deportiva de su 
hijo 

 Nivel bajo de participación en la vida deportiva de su 
hijo 

 Nivel medio de participación en la vida deportiva de su 
hijo 

 Nivel alto de participación en la vida deportiva de su hijo 

Frecuencia en que 
participó en la 
competencia de su hijo 

 Asisten a todas o casi todas las competencias de su hijo.   
 Sólo asiste a alguna competencia de su hijo.   
 No asiste a ninguna competencia de su hijo.   

Influencia de los Padres 

Nivel socioeconómico de 
las familias 
 

 Bajo nivel socioeconómico 
 Medio nivel socioeconómico 
 Alto nivel socioeconómico 

Nivel de escolaridad  Primaria  
 Secundaria  
 Bachillerato  
 Licenciatura  
 Carrera técnica  
 Posgrado 

Práctica deportiva  Practico deporte 
 No practico deporte 

Influencia parental  La relación entre padres e hijo en el deporte es positiva 
 La relación entre padres e hijo en el deporte es negativa 

Porque le interesa que   su   
hijo   practique deporte 

 Mencionar el interés de los padres porque sus hijos 
practiquen deporte 
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ANEXO B 

Entrevista a exatletas 

Objetivo: Conocer la vida deportiva de las exatletas 

Temas 

1. Con que familiar convive. 

2. Nivel de escolaridad.  

3. Edad de iniciación deportiva  

4. ¿Qué deportes prácticos desde sus inicios en la práctica deportiva? De haber cambiado deporte, 

explique los motivos. 

5. ¿En qué competencia has participado? Menciones los resultados alcanzados   

6. ¿Cómo consideras a tus padres (autoritario, democrático, permisible e indiferentes)? Cuál es el 

motivo de esa consideración   

7. ¿Qué opinas del afecto de tus padres hacia tu persona?  

8. ¿Qué opinas de la participación de tus padres en tu vida deportiva?  

9. ¿Con que frecuencia tus padres iban a observar las competencias y tus entrenamientos? 
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ANEXO C 

Entrevista a los padres 

Objetivo: Conocer la influencia de los padres en la vida deportiva de sus hijas 

Temas 

1. Nivel socioeconómico de las familias 

2. Nivel de escolaridad.  

3. ¿Práctico deporte? Cuál 

4. ¿Cómo considera la relación con su hija para favorecer la práctica de su actividad deportiva?  

5. ¿Participó en las competencias y entrenamiento de su hija?  

6. ¿Con que frecuencia iban a observar las competencias y entrenamientos de sus hijas? 

7. ¿Por qué le interesa que su hija practicara deporte? 
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ANEXO D 

                        Consentimiento Informado 

LA INFLUENCIA PARENTAL EN LA VIDA DEPORTIVA  

DE 10 EXATLETAS CAUCANAS 

 

Permítame darle la bienvenida a participar del Proyecto “La Influencia Parental en la vida 

deportiva de 10 exatletas Caucanas” el cual me encuentro desarrollando como estudiante de La 

Maestría en Educación Estudios del cuerpo y la Motricidad Humana de la Universidad del 

Cauca, cuyo objetivo principal es Comprender las narrativas de 10 exatletas del Departamento del 

Cauca en torno a las relaciones entre los padres y la vida deportiva. 

Es muy importante leer y entender el documento antes de firmarlo, una vez firmado indica que 

está de acuerdo con las reglas del proyecto que vamos a realizar durante 4 sesiones con una 

duración de 3 meses.     Donde estaré a disposición de responder cualquier pregunta que pueda 

tener sobre el Proyecto ahora o en el futuro. 

 

Como se seleccionaron las participantes: 

 Nacidas en el departamento del Cauca. 

 Género femenino. 

 Que hayan representado al Departamento del Cauca en competencias nacionales. 
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 Participación nacional e internacional.  

 Aceptación voluntaria de hacer parte de la presente investigación. 

 Aprobación del consentimiento informado por parte de las exatletas 

 Aceptación de ser contactados más de una vez para la recolección de los datos por medio 

de las entrevistas, presencial y/o virtualmente. 

  

Confidencialidad   

De acuerdo con lo establecido en la Constitución Nacional, en el Código de Procedimiento Civil 

y en el Código del secreto profesional, Por consiguiente, no discutiré ninguna información revelada 

durante la realización de las entrevistas con ninguna persona ni entidad. Solamente podré 

suministrar información específica, previa aprobación escrita de las exatletas. 

Cualquier información sobre la participación puede ser consultado a Norfalia Carabalí Villegas 

al correo norfaliac@gmail.com o al teléfono 321 703 1915 o al profesor Saulo chamorro al correo 

sauloandres@unicauca.edu.co o al teléfono 317 457 3843 director de la tesis que se realiza con 

esta de investigación.  

Compensación 

 Certificado de la participación del Proyecto 

 Participación voluntaria 

Criterios de exclusión  

 Faltar a dos sesiones de entrevistas de manera consecutiva o no complementarlas. 

 No ser nacida en el departamento del Cauca.  
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 Al firmar este Consentimiento Informado declara que soy mayor de edad y lo hago en mi propio 

nombre. Certifico que leí, comprendí y acepto toda la información ofrecida en el presente 

documento. 

 
    

Participante Nombre y apellido Fechas  Firmas o huellas 

Autorizo al profesional a realizar la entrevista audiovisual durante las sesiones 

    

Investigador Nombre y apellido Fechas  Firmas o huellas 

 

Testigo: De esta manera los participantes han leído, entendido y están de acuerdo con todos 

los procedimientos del Proyecto descritos en este documento para autorizar la participación en este 

proyecto. 

    

Nombre y apellidos Relación con el 
participante/ dirección 
de residencia 

Fechas Firmas o huellas 
digital 

 

 

 

 


