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Resumen 

Realizar actividad deportiva desde la infancia y durante la vida adulta ayuda a mantener un 

riesgo reducido de padecer diversas enfermedades físicas y mentales. El objetivo de este estudio 

fue establecer si existen diferencias significativas en la flexibilidad cognitiva, memoria de 

trabajo y control inhibitorio en las poblaciones y disciplinas deportivas, a través de la aplicación 

de tres instrumentos neuropsicológicos. La investigación fue de tipo no experimental con un 

enfoque cuantitativo en un paradigma empírico – analítico, con una población de 60 adolescentes 

y una muestra de 30 adolescentes deportistas y 30 adolescentes no deportistas. El análisis 

estadístico fue llevado a cabo utilizando el programa SPSS, dando como resultado que, aunque 

no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuento flexibilidad cognitiva, si 

se observó una disparidad importante en relación a la memoria de trabajo y control inhibitorio.  

Asimismo, se observaron diferencias moderadas en los procesos cognitivos entre los deportes de 

patinaje, gimnasia artística y voleibol. Además, se encontraron pocas discrepancias entre los 

deportes de modalidad grupal e individual. Por lo tanto, se destaca la importancia de practicar 

regularmente actividad física desde una edad temprana para potenciar la capacidad cognitiva y 

alcanzar su máximo desarrollo en la edad adulta.  

Palabras clave: Funciones ejecutivas, flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo, control 

inhibitorio, ejercicio.  
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Abstract 

Physical activity from childhood and throughout adulthood helps to maintain a reduced risk of 

various physical and mental diseases. The aim of this study was to establish whether there are 

significant differences in cognitive flexibility, working memory and inhibitory control in sport 

populations and disciplines, through the application of three neuropsychological instruments. 

The research was non-experimental with a quantitative approach in an empirical-analytical 

paradigm, with a population of 60 adolescents and a sample of 30 adolescent athletes and 30 

non-sporting adolescents. The statistical analysis was carried out using the SPSS program, 

resulting in that, although no statistically significant differences were found in cognitive 

flexibility, an important disparity was observed in relation to working memory and inhibitory 

control.  Likewise, moderate differences were observed in the cognitive processes between the 

sports of skating, artistic gymnastics and volleyball. In addition, few discrepancies were found 

between group and individual sports. Therefore, the importance of regularly practicing physical 

activity from an early age to enhance cognitive capacity and reach its maximum development in 

adulthood is highlighted.. 

Key words: Ejecutive functions, cognitive felixibility, work memory, inhibitory control, 

exercise.  
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Introducción 

 El presente trabajo plantea la necesidad de promover hábitos saludables a temprana edad 

que logren potenciar la capacidad cognitiva de cada individuo, por tal motivo, la actividad física 

y la inactividad física tiene un impacto significativo en las funciones ejecutivas, que son 

habilidades mentales esenciales que permiten organizar, planificar, concentrarse, regular las 

emociones y tomar decisiones efectivas en situación demandantes, por lo que la actividad física 

frecuente puede mejorar las funciones ejecutivas, mientras que la ausencia de éste puede tener un 

efecto negativo en ellas y por ende, en la conducta (Lambourne y Tomporowski, 2010).  

En relación a este tema, existen evidencias que respaldan el vínculo entre la actividad 

cognitiva y la actividad física, se ha observado que cuando una persona participa en una 

actividad deportiva, se produce un impacto en su rendimiento cognitivo, lo cual se refleja en la 

obtención de puntajes más altos en pruebas relacionadas con la función cognitiva, esta relación 

se ha contrastado con situaciones en las que las personas no han realizado ejercicio, mostrando 

una clara diferencia en los resultados (Etnier y Chang, 2009). 

 Conforme a las evidencias expuestas anteriormente, el objetivo de esta investigación fue 

determinar si existen diferencias significativas en las tres funciones ejecutivas evaluadas. Los 

resultados obtenidos revelaron que la población deportista incluida en este estudio demostró un 

rendimiento superior en las tres pruebas aplicadas, destacándose claramente por encima de la 

población no deportista. Estos hallazgos respaldan la idea de que la práctica regular de deporte 

está asociada a un mejor funcionamiento en las funciones ejecutivas. Las diferencias encontradas 

sugieren que la participación en actividades deportivas puede tener un impacto positivo en 
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habilidades cognitivas clave, como la toma de decisiones, la planificación y la inhibición de 

respuestas impulsivas.   
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Planteamiento del Problema 

Actualmente numerosos estudios han integrado información sobre la importancia de las 

funciones ejecutivas en adolescentes y su relación con el deporte como factor estimulante de las 

mismas, por tal motivo se considera esencial profundizar en variables que puedan intervenir en el 

desarrollo adecuado del individuo y al mismo tiempo aportar en aspectos investigativos.   

A lo largo de los años se ha evidenciado variedad en los estilos de vida, principalmente en los 

adolescentes quienes han cambiado la actividad física por tiempos frente a pantallas, 

descuidando la salud física y mental, afectando procesos cognitivos que intervienen en el buen 

desarrollo de una vida sana como la toma de decisiones y el procesamiento de la información 

(Graf et al., 2003).  

Por consiguiente, los procesos cognitivos y la actividad física se encuentran estrechamente 

relacionados, puesto que se ha demostrado que la ausencia del ejercicio se ha convertido en 

causas de bajo rendimiento académico, problemas de salud física y mental como estrés, 

depresión o ansiedad, presentada principalmente en la etapa adolescente (Rojas, 2011).         

 Dentro de esta problemática, se relaciona el deporte como un factor estimulante de las 

funciones cerebrales y, por ende, una herramienta que contribuye a la mitigación de problemas 

psicosociales, es necesario abordar el papel que dichos procesos cognitivos tienen en la ejecución 

de deportes de alto rendimiento y las diferencias individuales que existen entre los mismos 

(Sánchez y León, 2012). 

En este orden de ideas se encuentra que a nivel mundial el 81% de los adolescentes entre los 

11 y 17 años lograron obtener el nivel suficiente de actividad física en el 2016, mostrando que 
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las mujeres practican menos ejercicio físico que los varones (Organización Mundial de la Salud, 

2020). Además, según la OMS (2020) uno de cuatro adultos no cumple con la exigencia física 

recomendada por las organizaciones internacionales, siendo de 150 minutos con una intensidad 

de acuerdo a las capacidades de cada individuo. 

Dentro de este orden de ideas, la Organización Mundial de la Salud plantea que la inactividad 

física es uno de los principales causantes de muerte por enfermedades no transmisibles como lo 

son el cáncer, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, es decir, las personas que tienen 

un nivel bajo de actividad física poseen un riesgo de muerte entre un 20% y un 30% mayor en 

contraste con las personas que si alcanzan un nivel adecuado de ejercicio físico (OMS, 2020). 

Agregado a esto, la OMS (2020) afirma que los adolescentes pueden estar expuestos a riesgos de 

aumento de peso u obesidad, a una menor duración del sueño y a una conducta social deficiente, 

si se someten a una vida sedentaria a esta corta edad.  

Igualmente, la Organización Panamericana de la Salud (2020) tiene como objetivo disminuir 

la inactividad física para el año 2025 un 10% y para el año 2030 hasta un 15%. Por lo cual 

buscan la creación de estrategias que logren intervenir en los hábitos diarios de las poblaciones 

para mejorar la calidad de vida, por lo cual buscan apoyar actividades como el montar bicicleta o 

caminar. 

De acuerdo con el estudio nacional de factores de riesgo de enfermedades crónicas se 

encontró que en Colombia el 52% de las personas no realiza actividad física, el 35% practica 

ejercicio una vez por semana y el 21,2% la realizan con una intensidad de 3 veces a la semana; 

por ejemplo, a nivel nacional, en Bogotá, el 20% de los adolescentes tiene una vida sedentaria, 
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un 50% es irregularmente activo en el ejercicio, el 19% es regularmente activo y solo el 9,8% es 

activo en la actividad física (Montenegro y Rubiano, 2006).  

Ahora bien, un estudio publicado en la Revista Internacional de Investigación Ambiental y 

Salud Pública se recalca la relevancia de la actividad física a temprana edad y también los 

efectos negativos de una vida sedentaria como lo es el bajo rendimiento académico, el estrés, 

dificultades en la concentración, en la toma de decisiones y un bajo control de impulsos (Bidzan-

Bluma y Lipowska, 2018).  

Conforme a lo dicho por el doctor Juan Carlos Portilla (Neurólogo de la Sociedad Española de 

Neurología), esto se da por el incorrecto crecimiento de las conexiones neuronales del cerebro 

correspondiente a la ausencia de hábitos saludables y la reducción de la actividad física (Bidzan-

Bluma y Lipowska, 2018).  

Un estudio demostró que la carencia de actividad física está relacionada con efectos adversos 

en el desarrollo cognitivo, particularmente en niños, después de la adolescencia; por lo cual se 

hace necesario la fomentación de estilos de vida sanos y la adquisición de hábitos saludables a 

temprana edad, lo que puede influir positivamente en el desarrollo de las funciones ejecutivas, 

contrarrestando de este modo los efectos causados por el sedentarismo, el cual está asociado con 

un bajo rendimiento cognitivo y con carencias en los procesos cognitivos superiores (López-

Vicente et al., 2017). 

Por consiguiente, las funciones ejecutivas desarrollan un papel importante involucrándose 

directamente en el comportamiento humano, encargándose de la regulación de la conducta y 

pensamientos en la vida cotidiana y en situaciones no convencionales (Friedman et al., 2006). 
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Así mismo, procesos cognitivos tales como la planificación, la inhibición, la resolución de 

problemas, toma de decisiones, la capacidad de adaptabilidad, la flexibilidad cognitiva, la 

atención y la memoria de trabajo, intervienen en la conducta del ser humano con el fin de 

adaptarse fácilmente a los contextos que lo demanden (Chan et al., 2000). 

 Es importante mencionar la existencia de diferentes actividades que estimulan dichos 

procesos cognitivos a su máxima capacidad de desarrollo, teniendo en cuenta los estudios que 

han demostrado la relevancia del ejercicio físico en la estimulación de la actividad cognitiva de 

orden superior, asociado y demostrado regularmente en jóvenes y niños (Best, 2010; Chaddock 

et al., 2011; Khan y Hillman, 2014). 

Según la última encuesta nacional de la situación nutricional ENSIN (2015), en Colombia por 

ejemplo se considera que el 24,4% de los adolescentes tienen sobrepeso a la vez que el 67,6% 

emplean tiempo excesivo en el uso de aparatos electrónicos, por lo cual la adquisición de una 

vida con ausencia de actividad física ha hecho que la población adolescente vaya en un aumento 

de peso que significa un riesgo importante para el estado de salud.  

En relación a la problemática expuesta, se encuentra que en Colombia existen investigaciones 

relacionadas con este tema, sin embargo, su enfoque es hacia la mejoría de las condiciones 

físicas y mayormente enfocado en un solo deporte, mas no se tienen en cuenta aspectos de los 

procesos cognitivos que participan en la conducta desarrollada por el ser humano, dirigida a la 

actividad física u otras actividades. 

Según el informe más reciente sobre el Diagnostico situacional de los derechos de la infancia 

y la adolescencia (2015) en la ciudad de Ibagué, se observa que los adolescentes en el rango de 
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edad de 12 a 17 años representaban al 11,76% de la población total en el año 2015. Esto se 

traduce en una cifra de 168.446 niños y adolescentes, lo que equivale al 30,43% de la población 

total Ibaguereña. No obstante, no se dispone de estadísticas que aborden el estado de salud 

debido a la falta de actividad física, además no se han llevado a cabo estudios específicos sobre 

este tema en la localidad, lo cual representa una limitación para el desarrollo de planes de acción 

que aborden esta problemática en constante crecimiento.  

Las investigaciones desarrolladas sobre estos temas están mayormente contextualizadas en 

otros países, por consiguiente, a nivel local, más específicamente en la ciudad de Ibagué, no se 

han encontrado estudios acerca de este tema, esto hace analizar la necesidad existente de realizar 

investigaciones que posibiliten conocer los rasgos neurocognitivos que intervienen en la 

realización de deporte y al mismo tiempo en la ausencia de esta actividad. 

 Con base a esto, se ha encontrado la escasa información y por ende la carencia de programas 

o herramientas enfocados al potenciamiento de las funciones ejecutivas en actividades 

relacionadas con el deporte, de modo que, la información arrojada en el presente estudio puede 

ser útil para los profesionales en psicología deportiva o profesionales interesados en el tema, 

ayudando en la labor que desarrollan. Por lo cual, para lograr una intervención efectiva en los 

estilos de vida se debe promover la actividad física como un hábito sencillo de adquirir y 

mantener, esto implementando en los diversos contextos con los que el adolescente interactúa 

diariamente.  

En función de lo mencionado anteriormente, y con el ánimo de dar respuesta, surge la 

siguiente pregunta problema: ¿Qué diferencias existen en la flexibilidad cognitiva, memoria de 

trabajo y el control inhibitorio en un grupo de adolescentes deportistas de competencia y otro 
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grupo de adolescentes que no practican deporte? 
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          Objetivo General 

Establecer si existen diferencias estadísticamente significativas en la flexibilidad cognitiva, 

memoria de trabajo y control inhibitorio en las poblaciones y disciplinas deportivas, a través de 

la aplicación de instrumentos neuropsicológicos.  

Objetivos Específicos 

Medir los niveles de flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo y control inhibitorio en 

adolescentes deportistas y adolescentes que no practican deporte. 

Realizar un análisis comparativo de la flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo y control 

inhibitorio entre las diferentes disciplinas deportivas. 

Determinar si existen diferencias entre la flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo y control 

inhibitorio en deportes grupales e individuales. 

 

 

 

 

 



 

 

 

24 

  

 

 

Justificación 

 

En el área de la psicología se conocen las funciones ejecutivas por ser la capacidad que tiene 

el ser humano para planificar, organizar, dirigir, regular y controlar las emociones y las 

conductas en función de objetivos a largo plazo. Por otro lado, en el deporte, las funciones 

ejecutivas son esenciales para el buen rendimiento en escenarios de entrenamiento y 

competición. Es entonces, donde se involucra la psicología del deporte, la cual se relaciona con 

la capacidad que tiene cada deportista para establecer metas, planificar y seguir estrategias, 

regular emociones, tomar decisiones efectivas en escenarios demandantes y adaptarse a diversas 

situaciones, dichas habilidades son importantes en situaciones de altos niveles de presión, como 

por ejemplo las competencias.  

Adicionalmente, en el ámbito de la neurociencia se relacionan los procesos cognitivos 

ubicados en las áreas prefrontales del cerebro, las cuales se desarrollan a lo largo de la infancia y 

la adolescencia y que al llegar a su madurez se vincula con capacidades para controlar impulsos, 

regular emociones y pensar de forma crítica y estratégica. Por lo que se encuentra relevante 

realizar estudios acerca de la relación entre el deporte y este desarrollo cognitivo, siendo está una 

integración de dos grandes áreas de la psicología, como lo es la neurociencia y la psicología del 

deporte.  

En primer lugar, a partir del presente trabajo se pretende profundizar en la relación existente 

entre el deporte y la salud mental, lo que conlleva a involucrar áreas de la psicología como la 

neurociencia y la psicología del deporte. Por tal motivo, resulta relevante realizar este estudio, ya 
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que al revisar la literatura se evidencian estudios en su mayoría a nivel internacional, por lo que 

en la ciudad de Ibagué existen pocos o ningún estudio que relacione el tema en cuestión.  

En segundo lugar, está investigación pretende contribuir a la literatura en el ámbito de la 

neuropsicología del deporte, a la Asociación Colombiana de Psicología y a la Universidad 

Antonio Nariño, lo que posibilita al equipo psicosocial, valorar y cuantificar los factores que 

intervienen en el desarrollo de actividades en la población objetivo. Sumado a ello, dicha 

información favorece a comunidades escolares, deportivas o interesadas en el tema y al mismo 

tiempo amplia la posibilidad de implementar programas de estimulación u otras acciones que 

logren amplificar el conocimiento en dicho campo.  

Asimismo, resulta de gran relevancia contar con estudios de esta naturaleza, ya que a nivel 

institucional pueden servir como base para futuras investigaciones que deseen aprovechar los 

datos obtenidos en el presente estudio. Además, realizar este tipo de investigaciones contribuirán 

al conocimiento y la información en el campo de la psicología del deporte y la neuropsicología 

en la ciudad de Ibagué, fortaleciendo y ligándose a la línea de investigación de neurociencias de 

la Universidad Antonio Nariño, en vista de que cuenta con pocos estudios en estas áreas.  

Por lo tanto, se considera necesario aplicar la neuropsicología a ámbitos como el deporte, ya 

que a partir de estudios previos y la revisión bibliográfica realizada, esto facilita la capacidad de 

exploración del rendimiento en deportistas, contribuyendo directamente a la estimulación de 

factores neuropsicológicos efectivos que se vean involucrados en los diferentes deportes, ya sean 

profesionales o no.  
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Finalmente, se reitera el interés por fomentar la utilización de métodos desde el ámbito de la 

actividad física que contribuyan al desarrollo cognitivo, físico y psicológico, y que logren 

generar cambios en los diferentes contextos en los que el adolescente se relacione, sugiriendo 

herramientas que estimulen las funciones ejecutivas evaluadas en esta investigación, donde por 

medio del ejercicio se logre promover la importancia de adquirir hábitos saludables como la 

actividad física a temprana edad. 
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Marco Teórico 

1. Funciones Ejecutivas 

Se ha definido las funciones ejecutivas (FE) como la suma de habilidades que se encuentran 

involucradas en la regulación y reajuste de los comportamientos oportunos para la obtención de 

metas, principalmente los que conllevan a la adaptación de nuevos escenarios y situaciones 

externas en la vida del individuo (Gilbert y Burgess, 2008). 

Luria (1973) si bien se conoce, fue el primer autor que referencia la relación entre la conducta 

y la cognición, postulando que existe un enlace entre la regulación del comportamiento y la 

capacidad de planeación para la obtención de un objetivo, lo cual requiere la implicación de los 

lóbulos frontales, sin embargo, no planteó el término de funciones ejecutivas. En el mismo orden 

de ideas, el autor Lezak (1995) amplía la perspectiva, definiendo las FE como la capacidad de 

planeación, formulación de metas y regulación de la conducta dirigida a objetivos, postulando la 

existencia de FE independientes, pero con una relación entre las mismas que las llevan a trabajar 

en pro de un único propósito como lo es la organización cognitiva, propuesta por Luria (1966). 

Desde otra mirada, el modelo jerárquico de control ejecutivo (CE) propuesto por Stuss (1992) 

explica las FE desde la actividad de la corteza prefrontal, donde se organizan dichos procesos 

que trabajan de forma independiente ejerciendo un control sobre el resto de funciones cognitivas 

ordenadas de forma jerárquica, existiendo una interacción entre el nivel perceptual y sensorial, la 

anticipación, elección de objetivos; y la autoconciencia y autorreflexión, es decir, existe un 

componente o sistema básico en cada mecanismo de control, como lo son la entrada de la 

información, la comparación y el sistema organizador de salida.   
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Particularmente las funciones ejecutivas de orden superior como la flexibilidad cognitiva se 

definen como la capacidad de adaptarse a situaciones externas permitiendo generar estrategias 

que promuevan la adquisición de nuevo conocimiento, vinculándose directamente con la 

memoria de trabajo y la inhibición (Brade y Wagner, 2006). Ligado a estos conceptos, se explica 

la memoria de trabajo como la habilidad de retener información mientras desarrollamos otra 

tarea al mismo tiempo (Cristofori et al., 2019). Agregado a esto, la inhibición se concibe como el 

resistir impulsos iniciales y/o estímulos externos que influyen de manera intermitente en el 

desarrollo de una tarea, es decir, es la capacidad de actuar de forma controlada ante los 

distractores del ambiente (Diamond, 2013).  

En el mismo orden de ideas, autores como Diamond y Miyake (2013) describen tres funciones 

ejecutivas principales: memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva y control inhibitorio; 

mencionan que dichos procesos proporcionan las herramientas necesarias para el control y 

regulación emocional y del pensamiento, y al mismo tiempo contribuye al procesamiento de la 

información recibida por el ambiente, lo que ayuda a la preparación de estrategias de 

afrontamiento que permitan a la persona al proceso de adaptación ante lapsos de tiempo de 

sobrecarga sensorial. En este orden de ideas, la memoria de trabajo se define como la encargada 

de retener y procesar información, mientras se desarrolla otra actividad de forma simultánea 

(Diamond, 2013; Miyake et al., 2000); la inhibición por su parte, ayuda a mantener nuestra 

atención en una tarea en específico, seleccionando emociones y comportamientos para reaccionar 

de forma adecuada (Diamond, 2013; Letho et al., 2003); y flexibilidad cognitiva por otra parte, 

es la habilidad de observar las situaciones desde otra perspectiva y así mismo encontrar 
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estrategias acordes para afrontar y/o adaptarse a dicho escenario (Diamond, 2013; Miyake et al., 

2000). 

Más adelante, Tirapu (2017) postula un modelo integrador como método explicativo de las 

funciones ejecutivas con más evidencia en la literatura, recogiendo aportes de diversos autores y 

encontrando tres métodos que se han usado para conocer el origen de las mismas (estudios de 

lesión, técnicas de neuroimagen y modelos psicométricos), no obstante, lo propuesto por el autor 

es unir dichos métodos con el fin de que exista una nueva forma para la explicación de los 

procesos cognitivos (Tirapu – Ustárroz., 2018).   

Según el estudio realizado por Tirapu (2017), se reconocen algunos procesos ejecutivos como 

la memoria de trabajo que se entiende como la capacidad de registrar, procesar y organizar la 

información y que se relaciona directamente con la actividad en el córtex prefrontal dorsolateral, 

lo cual se ha evidenciado que es esencial para mantener la cohesión en dicho proceso cognitivo 

(D’Esposito y Postle, 2002; Postle et al., 2001). Por su parte, la inhibición es un factor que está 

presente constantemente por su función de controlar distractores externos y que además coincide 

en los estudios en la intervención de la corteza prefrontal (O’Reilly, 2010). Agregado a esto, 

dentro de la investigación realizada por Tirapu (2017), se refiere a la flexibilidad cognitiva como 

una función de orden superior independiente y diferenciada de las demás, donde el método 

utilizado para evaluarla es el test de clasificación de cartas de Wisconsin (Buchsbaum et al., 

2005).  

Es imprescindible destacar la importancia de la edad en la que se desarrolla la FE en los seres 

humanos para entender la naturaleza de las mismas y cómo influyen en la conducta de las 

personas. Para ello, autores como Zelazo et al. (2004) y Romine y Reynolds (2005) en su 
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investigación para analizar la maduración neuronal del lóbulo frontal por medio de distintas 

pruebas, llegan a la conclusión que el desarrollo de las FE se da en los primeros momentos de la 

maduración del córtex prefrontal, es decir, entre los 6 y 8 años existe un desarrollo significativo, 

a los 9 y 12 años hay un aumento de dicha maduración y entre la adolescencia y los 20 años se 

llega a alcanzar un progreso máximo más allegado al del adulto promedio. 

Por otra parte, existe variedad de instrumentos utilizados para la evaluación de las funciones 

ejecutivas como lo son pruebas de rastreo cognitivo, baterías neuropsicológicas generales y test 

específicos (Lee y Suhr, 2022). En primer lugar, dentro de las numerosas pruebas estandarizadas 

disponibles, destacada la escala de inteligencia de Wechsler para niños (WISC – V), que evalúa 

el coeficiente cognitivo de niños de edades entre los 6 y 16 años; esta prueba abarcar la mayoría 

de procesos cognitivos como la velocidad de procesamiento, memoria de trabajo, razonamiento 

perceptual y comprensión verbal (Gibbons y Warne, 2019).  

Además, existen pruebas neuropsicológicas específicas que permiten evaluar funciones 

ejecutivas particulares, como el Trail Making Test, que evalúa la atención, la velocidad motora y 

la flexibilidad de pensamiento (Margulis et al., 2018). Otras pruebas relevantes para evaluar las 

funciones ejecutivas incluyen el Test de Símbolos y Dígitos, que evalúa la velocidad de 

procesamiento, memoria de trabajo y la coordinación visomotora (Galarza et al., 2018). 

Asimismo, la Figura Compleja de Rey es otro ejemplo de una prueba utilizada para evaluar la 

memoria, específicamente la memoria inmediata y la organización perceptual (Lara et al., 2003).  

De tal manera, el uso de pruebas depende del ámbito de investigación y su propósito, es por 

esto que se demuestra la importancia de adaptar y seleccionar cuidadosamente los test según los 

objetivos y contextos específico, asegurando así tanto la validez y la pertinencia de las 
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evaluaciones cognitivas en cada campo de estudio, como la estandarización en el país de 

aplicación (Junque y Barroso, 1994). Además, esta diversidad en la utilización de los test permite 

abordar diferentes aspectos del funcionamiento cognitivo, lo que enriquece la comprensión y la 

aplicación de estas herramientas en el ámbito científico (Junque y Barroso, 1994). 

2. Psicología del deporte y las funciones ejecutivas 

En los últimos años la neuropsicología del deporte ha tenido un abrupto crecimiento como 

ciencia de apoyo en todas las áreas de la cultura física. Esta área de la psicología utiliza técnicas 

de preparación mental como la motivación, el manejo de la ansiedad, el control de la atención, el 

desarrollo de la concentración, el manejo de la personalidad y la autoconfianza con el fin de 

evaluar el rendimiento de los participantes y aprender de qué modo los factores psicológicos 

afectan el rendimiento de los atletas para luego poder obtener un mejor provecho en las 

capacidades del deportista (Dosil, 2008; Cervelló et al., 2002).  

Autores como Pérez y Gardey (2008) definen el deporte como la ejecución de una actividad 

física, donde se deben cumplir un grupo de reglas, que, a diferencia del juego, en los deportes 

generalmente existe la competitividad, lo que lleva al individuo a tener diferentes motivaciones 

personales que los conducen a obtener ciertos resultados, dependiendo de las diferentes 

capacidades tanto físicas como psicológicas. 

Además, es fundamental tener en cuenta la distinción entre deporte competitivo y deporte de 

alto rendimiento, ya que a menudo se confunden. Por lo tanto, es necesario aclarar que el 

presente estudio se centra en una población de deportistas que participan en competencias.  
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 Así, el ministerio del deporte establece que el deporte competitivo engloba una serie de 

actividades, competiciones y torneos cuya meta principal es alcanzar un alto nivel técnico, donde 

los responsables de gestionarlo recaen en los organismos que forman parte de la estructura del 

deporte asociado (Ministerio del Deporte, 2010). Además, según la definición dada por el 

ministerio del deporte (2010) postulan el deporte de alto rendimiento como la práctica deportiva 

a nivel más elevado y organizado, implicando un enfoque completo que busca mejorar las 

cualidades físicas y técnicas de los deportistas mediante el aprovechamiento de avances 

tecnológicos y científicos.  

Según la Asociación de Psicólogos Americanos (APA) (2014), se define la psicología del 

deporte y de la actividad física como un estudio que interviene en factores psicológicos 

vinculados con las capacidades cognitivas que se involucran en el rendimiento de cada 

deportista. Adicionalmente, a nivel nacional el Colegio Colombiano de Psicólogos (COLPSIC) 

(2016) plantea la psicología del deporte y la actividad física como un campo de ciencia en el que 

se puede relacionar y administrar la conducta en el ámbito deportivo. 

Con relación a la psicología deportiva aplicada a los procesos cognitivos, se deben enfocar un 

entrenamiento mental específico e individualizado dependiendo la exigencia de cada deporte y 

las características del mismo (Sánchez y León, 2012). 

Como muestra de esto en deportes como el tenis, el entrenamiento psicológico es esencial, 

teniendo en cuenta la demanda por ser un deporte individual y de enfrentamiento, componentes 

donde intervienen funciones ejecutivas como flexibilidad cognitiva para el cambio de estrategia 

y toma de decisiones, y control inhibitorio donde se involucra la capacidad de omitir estímulos 

externos y ambientales (Sánchez y León, 2012). 



 

 

 

33 

  

Otro ejemplo de los procesos cognitivos aplicados al campo de la psicología deportiva y de la 

actividad física, son los deportes grupales, por ejemplo el fútbol donde toda la preparación 

psicológica debe dirigirse tanto de forma individual como grupal, considerando aspectos como la 

memoria de trabajo y la toma de decisiones, las cuales se involucran en procesos que necesiten la 

evocación de la información almacenada previamente y al mismo tiempo habilidades como la 

unión grupal, la comunicación y el liderazgo (Sánchez y León, 2012). 

Por lo cual, el objetivo principal de la psicología del deporte es incrementar el rendimiento y 

las capacidades individuales de cada deportista y la demanda psicológica que requiera cada 

deporte (Dosil, 2008). Por ejemplo en un estudio realizado por Moesch (2008) relaciona el 

campo de la psicología deportiva con la resolución de problemas durante las fases de 

competencia (antes, durante y después), es decir, determinó el vínculo entre la capacidad en la 

toma de decisiones y su conducta durante la etapa competitiva; por lo cual, el papel del psicólogo 

del deporte y en conjunto con entrenadores y directivo es implementar técnicas adecuadas a cada 

caso en particular y de igual manera incluirlas a cada entrenamiento diario.  

3. Actividad física y funciones ejecutivas 

La OMS (2022) postula que la actividad física hace referencias a cualquier movimiento 

corporal que involucre el consumo de energía y que puede ser realizado en diversas situaciones. 

Si bien es cierto, el deporte involucra diferentes escenarios que ayudan al crecimiento del ser 

humano, por lo que este promueve la comprensión de la importancia de la salud y las 

enfermedades que se pueden prevenir en ellos y en los demás, por tal motivo, es importante que 

se desarrolle un vínculo social apto, ya que este hace parte del enriquecimiento personal de cada 
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individuo, a causa de la relación que se da en escenarios donde se realiza actividad física 

(Naciones Unidas, 2003). 

Dentro de este orden ideas, se agrega el beneficio de la actividad física en los adolescentes 

(Lanigan, 2014) siendo este esencial tanto en el desarrollo académico como en la vida social y 

personal de los jóvenes (Ruiz y Cabrera, 2004), así mismo, contribuye a la fomentación de 

hábitos saludables que contrarresten las problemáticas actuales de salud en la adolescencia como 

por ejemplo los hábitos de obesidad y sedentarismo (Colin-Ramínez et al., 2010). Hillman et al. 

(2011) sostiene la relación entre cómo la actividad física y la salud cognitiva impacta de forma 

directa el rendimiento académico del adolescente y por ende todo lo que se vincula con su 

conducta como lo son las funciones ejecutivas (FE). 

Se ha demostrado en recientes estudios, como la actividad física se asocia de forma efectiva 

con las funciones ejecutivas en adolescentes y niños (Erickson et al., 2018), por lo cual, se logra 

relacionar y evidenciar lo imprescindible del deporte en el desarrollo cognitivo. En un estudio 

realizado en Estocolmo, Suecia con jóvenes jugadores de fútbol de élite entre los 12 y 19 años de 

edad, se investigó si las funciones ejecutivas se asocian con el éxito en el fútbol, para dicho 

estudio usaron pruebas de dos baterías: las pruebas de conmoción cerebral computarizadas 

CogStateSport y la batería de prueba del Sistema de Función Ejecutiva Delis-Kaplan. Se obtuvo 

como resultados la generalización de la importancia de las funciones ejecutivas en el éxito del 

fútbol desde niveles superiores para adultos como menores para adolescentes, sugiriendo que las 

FE superiores y básicas son indispensables para el éxito de este deporte en los jóvenes 

adolescentes (Vestberg et al., 2017). 
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Además, se ha relacionado la capacidad de realizar actividad física durante un periodo de 

tiempo con el rendimiento académico y mejora en las funciones ejecutivas en jóvenes 

adolescentes (Chu et al., 2019). También se cree que dicha capacidad física, promueve el flujo 

sanguíneo y la plasticidad sináptica que permiten la adaptación correcta de la conducta a 

diferentes situaciones (Best, 2010); y al mismo tiempo contribuye a la supervivencia y el 

aumento de las neuronas (Gomez-Pinilla y Hillman, 2013).  

En relación con lo anterior, funciones ejecutivas de orden superior como la flexibilidad 

cognitiva, la inhibición y la memoria de trabajo se desarrollan durante la niñez tardía y en la 

adolescencia para finalmente llegar a su punto de madurez cerca de los 19 años (Huizinga et al, 

2006; Luna et al., 2004); Por lo cual, se necesita la fomentación de hábitos y estilos de vidas 

saludables desde una edad temprana, en donde las personas se encuentran en una etapa de mayor 

desarrollo cerebral, la cual puede ser aprovechada y potenciada por estos estilos de vida que 

contribuirá en los procesos adaptativos que requiera el adolescente los diferentes ambientes. 

Autores como Jacobson y Matthaeus (2014) realizaron una investigación donde su objetivo 

era extender el conocimiento sobre la relación entre el ejercicio y la actividad cognitiva; como 

población agruparon participantes por estado atlético (deportistas o no deportistas), el tipo de 

deporte y el nivel, con el fin de correlacionar las diferentes posibles variables, teniendo un total 

de 54 participantes estudiantes de una universidad de pregrado en el oeste de los Estados Unidos. 

Se evaluaron con dos baterías de pruebas que contenían cuatro pruebas psicométricas validadas 

para la toma de decisiones, inhibición y resolución de problemas. Obteniendo como resultado 

que los deportistas superan en términos de funciones ejecutivas como la inhibición y resolución 
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de problemas, a los no deportistas, también se evidenció una variabilidad en las puntuaciones 

según el tipo de deporte y según lo que evaluaba cada prueba. 

Por otro lado, en un estudio realizado en cuatro (4) regiones españolas: Menorca, Valencia, 

Sabadell en Cataluña y Guipúzcoa en el país vasco, se investigó una población con un total de 

1093 niños incluyendo los que tenían datos disponibles sobre los hábitos de estilo de vida y 

procesos cognitivos, con el fin de evaluar el rol que juega la actividad física y la conducta 

sedentaria en la memoria de trabajo en la edad preescolar y primaria, obteniendo como resultado 

que los bajos niveles de actividad física extracurricular a los 4 años de edad fueron asociados con 

una reducción no significativa del 0,95%, en las respuestas correctas en el área de memoria de 

trabajo a los 7 años de edad. A los 6 años estos mismos niveles se asociaron con una reducción 

del 4,22% de las respuestas correctas a los 14 años (López-Vicente et al., 2017). 

Ramírez et al. (2004), en su estudio, diseñan un modelo teórico basándose en variables como 

el deporte, la cognición y el rendimiento académico, donde concluyen que realizar actividad 

física puede jugar un papel importante en la salud mental en factores como el estado emocional, 

reducción del estrés y mejor desarrollo en las habilidades cognitivas y capacidad intelectual, por 

lo que refieren que estas mejoras importantes se originan a partir de la práctica constante de 

deporte y/o actividad física. 

En esta misma línea, la teoría ACT (Adaptive Control of Thought: Control adaptativo del 

comportamiento) desarrollada por Anderson (1982, 1983, 1987) explica brevemente que, para 

ejecutar una tarea de forma precisa, el conocimiento adquirido previamente debe ser dominado 

adecuadamente y de este modo será aplicado en diferentes escenarios donde se requieran 

habilidades de adaptación. Por ende, se logra establecer cómo el buen procesamiento de la 
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información y la adquisición de capacidades cognitivas a temprana edad son necesarias para 

desarrollar de forma adecuada buenas habilidades en cada deporte (Anderson, 1976; Chi y Rees, 

1983). 

En medio de los distintos estudios realizados, se ha establecido por ejemplo que jugadores en 

deportes profesionales de alto rendimiento, tienen mayor capacidad de conocimiento previo ya 

estructurado a comparación de jugadores novatos, por lo cual no solo tienen más habilidades en 

la toma de decisiones, sino que también entienden en qué situaciones este conocimiento debe ser 

aplicado (Singer y Janelle, 1999).  

 Asimismo, está investigación se basa en estudios realizados por autores como Mann et al. 

(2007) donde muestran que las personas que practicaban deportes como el fútbol y el hockey, 

tienen una capacidad para ejecutar actividades perceptivo-cognitivas exclusivas de cada deporte. 

Además, autores como Etnier y Chang (2009) determinaron la existencia de un vínculo entre la 

actividad cognitiva y el ejercicio físico, donde se evidencio que después de que una persona 

realiza actividad física, esta tiende a obtener mayores puntajes en pruebas de cognición, a 

diferencia de cuando no han hecho ejercicio. Concluyendo de este modo, que la actividad física 

se encuentra directamente relacionada con los procesos cognitivos superiores, por lo que se 

muestra una influencia positiva en el desarrollo de los mismos. 

4. La inactividad física y las funciones ejecutivas 

A lo largo del tiempo, se ha tendido a mezclar el término de sedentarismo con la inactividad 

física, por lo cual tiende a sesgar los resultados de estudios realizados a estas poblaciones, por 

esta razón se considera importante establecer la diferencia entre ambos aspectos con el fin de 

tener claridad en la población a la cual va dirigida el presente trabajo.  



 

 

 

38 

  

Es por esto que, en primer lugar, se define la inactividad física como el incumplimiento de las 

sugerencias y lineamientos mínimos de actividad física semanales (Cristi et al., 2015). En 

contraparte, según la Organización Mundial de la Salud (2002), se define el sedentarismo como 

un estilo de vida con ausencia de actividad física y escaso movimiento existiendo una 

disminución en el gasto energético de la persona.  

Por consiguiente, es importante mencionar las consecuencias de llevar una vida en ausencia 

de ejercicio o actividad física, sin embargo, se encuentran secuelas diferentes asociadas al 

sedentarismo y a la inactividad física. En primer lugar, las conductas sedentarias se pueden 

presentar de diferentes maneras, incluyendo diversos contextos en los que se puede desarrollar 

como la escuela, en casa o en la utilidad del tiempo libre, por ejemplo, acciones como el uso del 

transporte pasivo para movilizarse de un lado a otro, dormir o estar acostado o sentado jugando 

videojuegos la mayor parte del tiempo libre, contribuyen a adquirir hábitos sedentarios (Voss et 

al., 2014).  

En realidad, se reconoce que el tiempo en pantalla es uno de las conductas sedentarias más 

distinguida entre los adolescentes (Adelantado-Renau et al., 2019), esto a causa de la 

disponibilidad de tiempo y lo accesible que son los medios tecnológicos como la televisión, 

celulares, video juego y demás formas de entretenimiento digital, lo cual reemplaza de forma 

llamativa el enfoque en el deporte y se reduce la práctica del mismo (Tremblay et al., 2011).   

En consecuencia, se ha encontrado la tendencia a padecer patologías cardiovasculares, lo que 

se ve directamente influenciada por factores que corresponden al estilo de vida del individuo, un 

ejemplo de ello es que, a mayor sedentarismo, mayor es el riesgo de padecer este tipo de 

enfermedades (Ford y Caspersen, 2012). 
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Por otro lado, la inactividad física es la ausencia de las recomendaciones internacionales 

como por ejemplo en los adultos se debería realizar al menos 150 minutos de ejercicio con una 

intensidad correspondiente al desempeño del individuo (OMS, 2022; Cristi y Rodriguez, 2014) y 

en los niños y adolescentes por lo menos 60 minutos diarios (OMS, 2022; O'Donovan et al., 

2010). Se consideran entonces actividades como usar la bicicleta, trotar, caminar, etc., por ende, 

se excluyen actividades como cocinar, realizar limpieza de la casa, barrer, entre otras labores 

cotidianas (Cristi y Rodríguez, 2014). 

Ahora bien, se relaciona la inactividad física con bajos niveles cardiometabólicos en 

referencia a personas activas físicamente (Gonzalez y Melendez, 2013). Además, en 

consecuencia, a una baja activación física y en relación al no cumplimiento de los indicadores de 

ejercicio físico recomendado, se muestra un riesgo de mortalidad por cáncer (Van y Meyerhardt, 

2015). 

Autores como Colcombe y Kramer (2004), relacionaron resultados efectivos en los procesos 

cognitivos que tienden a reducirse con el paso de los años, por ejemplo, la capacidad de 

planificación, toma de decisiones, memoria de trabajo, control inhibitorio y de interferencia. Por 

lo que, además, estudios han demostrado que la actividad física temprana puede optimizar la 

capacidad cognitiva en la etapa adulta y en la vejez, demostrando mayor estimulación en 

personas que practican ejercicio en una modalidad más intensa (Middleton et al., 2010) 
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      Metodología 

Esta investigación se llevó a cabo dentro del paradigma empírico – analítico, adoptando un 

enfoque cuantitativo por lo que su objetivo fue observar y describir las características de las 

variables del estudio mediante un análisis estadístico. En cuanto a la naturaleza de la 

investigación, se clasifica como descriptiva, puesto que su propósito principal fue especificar las 

propiedades de una variable y describir las cualidades del fenómeno en cuestión.  

Se utilizo un diseño no experimental en esta investigación, lo que significa que no existió 

intervención o manipulación en las variables, además este estudio adopto un enfoque transversal, 

lo que implica la medición de variable en un punto especifico de tiempo. 

Población y Muestra 

La población estuvo conformada por 60 adolescentes dentro del rango de edad de los 12 a los 

17 años, con una muestra no probabilística por conveniencia que cumplieron los criterios de 

inclusión. La muestra estuvo compuesta por 30 deportistas pertenecientes a ligas del 

departamento del Tolima, los cuales se dividen en tres deportes diferentes: el grupo de voleibol 

EXAPRE, el grupo de patinaje perteneciente al club MRC TOLIMA y por último el equipo de 

gimnasia artística CEGIMTOL (Centro Gimnástico del Tolima), cada deporte compuesto por 10 

participantes; la muestra también estuvo conformada por otro grupo de 30 adolescentes que no 

practican deporte competitivo, tomados de la Institución Educativa Técnica Germán Pardo 

García, cuya selección se realizó de manera intencional y cumpliendo con ciertos criterios que se 

requirieron para ser parte de esta investigación.  
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Criterios de inclusión muestra deportista 

Adolescentes practicantes de deporte de competencia como: patinaje, gimnasia artística o 

voleibol, por mínimo un año, pertenecientes a clubes o escuelas deportivas de la ciudad de 

Ibagué. 

Adolescentes con edad entre 12 y 17 años.  

Criterios de inclusión grupo no deportistas 

Adolescentes que no practican ningún tipo de deporte de competencia y que residan en la 

ciudad de Ibagué. 

Adolescentes con edad entre 12 y 17 años.  

Criterios de exclusión 

Adolescentes con algún tipo de discapacidad cognitiva. 

Fuentes de Información 

Como fuentes de información se hizo uso de bases de datos como Sciencedirect, Pubmed, 

Scopus, Plos One, entre otros. Se tomaron como referentes diferentes artículos, a nivel 

internacional, nacional y local que impartían información imprescindible para este estudio, 

además, se tuvieron en cuenta estadísticas y conceptos planteados por la Organización Mundial 

de la Salud, el Ministerio de Deporte, entre otras organizaciones.  
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Instrumentos 

Se emplearon tres (3) instrumentos neuropsicológicos, que, basados en la literatura, permiten 

la medición de las tres funciones ejecutivas en las que se enfocara este estudio: flexibilidad 

cognitiva, memoria de trabajo y control inhibitorio.  

Test de Clasificación de Tarjetas de Wisconsin (WCST) 

El Test de Clasificación de Tarjetas de Wisconsin (WCST) (Heaton et al., 1993) es usado para 

medir la flexibilidad cognitiva, evaluando la capacidad de cada individuo para la resolución de 

problemas y la agilidad en el cambio de estrategia cognitiva como respuesta a las modificaciones 

del ambiente.  

La versión original del WCST contiene 4 tarjetas estímulo y 128 cartas de respuesta, sin 

embargo, en este estudio se hizo uso de la versión modificada o M-WCST y adaptada al español 

(Schretlen, 2019). Las tarjetas están distribuidas entre formas (triangulo, circulo, cruz o estrella), 

números o cantidad (uno, dos, tres o cuatro) y colores (rojo, azul, amarillo o verde). El evaluador 

debe colocar las cuatro cartas estímulo en orden frente a la persona, luego procede a entregar el 

resto de cartas agrupadas y numeradas, por lo que hay que pedirle al participante que categorice 

cada una de estas debajo de alguna de las cartas modelo. En el transcurso de la prueba, solo se le 

podrá decir al evaluado si las respuestas que vaya dando están bien o mal hasta que esté 

complete una categoría de seis tarjetas continuas correctamente, seguido a esto se le dice al 

evaluado que “la regla ha cambiado”, luego debe comenzar con las dos categorías restantes, no 

puede repetir la que ya completó. Después de haber establecido las tres primeras categorías, debe 

seguir dicha secuencia de allí en adelante. La prueba debe continuar hasta que el participante 

complete las seis categorías o hasta que se acaben las tarjetas de respuesta (Schretlen, 2019). 
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Test de Colores y Palabras Stroop 

El Test de Colores y Palabras Stroop según autores como Cañas (2006) y Soprano (2009) es 

usado para evaluar el control inhibitorio, velocidad de procesamiento y control atencional. Por lo 

cual, la prueba está diseñada para medir en una persona sus respuestas automáticas bajo un 

estímulo poco habitual y en diversas situaciones en las cuales deban hacer uso del control de 

interferencia.  

El test se conforma por tres láminas las cuales cada una contiene 100 reactivos que se dividen 

en cinco columnas de veinte componentes cada una. En la primera lamina (Palabra) se 

encuentran las palabras VERDE, AZUL Y ROJO, escritas en negro y distribuidas de forma 

aleatoria. En la segunda lámina (Color), constituida por equis (XXXX) impresas en colores 

verde, rojo y azul. En la tercera lámina (Palabra-Color) donde están las palabras de la primera 

lámina, mezcladas con los colores de la segunda, por lo cual la persona debe mencionar el color 

de la tinta, más no debe leer la palabra allí escrita. Para el desarrollo del test, el sujeto tiene 45 

segundos por lámina, para la lectura de cada reactivo, esto debe hacerlo de forma vertical y lo 

más rápido posible.   

Test de Símbolos y Dígitos (SDMT) 

Por último, el Test de Símbolos y Dígitos (SDMT) es usado para medir la memoria de trabajo 

y la forma en la que se procesa la información recibida, evaluando procesos que se ven 

involucrados como la atención selectiva, rastreo visual y velocidad perceptiva en niños como en 

adultos (Smith, 1973; 2002). 
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En esta prueba la persona debe observar una tabla ubicada en la parte posterior de la hoja 

donde se encuentran una serie de símbolos los cuales están representados numéricamente, debajo 

de esto encontrará sólo los símbolos y las casillas vacías. El evaluado debe escribir el número 

que le corresponde siguiendo el orden lineal en el que se encuentran organizados. La versión 

escrita del test, la cual se usó para este estudio, se puede aplicar de forma individual o grupal y 

su duración es de 90 segundos donde se deberá desarrollar de la manera más rápida posible y con 

mínimos errores. La versión oral, debe ser aplicada de forma individual y tiene el mismo límite 

de tiempo (Koh et al., 2011). 

Procedimiento 

El desarrollo de este estudio se llevó a cabo en cuatro (4) fases principales, donde se 

abordaron aspectos como la socialización, acercamiento a la población y retroalimentación de la 

investigación. 

Fase 1. Acercamiento a la población y aplicación de instrumentos. 

Como primera fase se realizó el acercamiento y sensibilización en ambas poblaciones con el 

fin de realizar la firma del consentimiento informado por parte del padre de familia o cuidador, 

también se socializó el objetivo de la investigación mencionando datos relevantes de la misma, 

además está fase tuvo como objetivo la aplicación de las pruebas neuropsicológicas: el Test de 

Clasificación de Tarjetas de Wisconsin (WCST), el Test de Colores y Palabras Stroop y el Test 

de Símbolos y Dígitos (SDMT), que evalúan las tres FE que se interesan medir en este estudio, 

por lo cual se realizaron visitas domiciliarias a los hogares de los participantes. 
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Fase 2. Acercamiento a la Institución y aplicación de instrumentos. 

La segunda fase tuvo como objetivo el acercamiento a la Institución Educativa German Pardo 

García, de allí se tomó parte de la muestra no deportista, por lo cual se envió la carta de 

presentación a las directivas de la institución, especificando el objetivo del estudio. En esta fase, 

se realizó una reunión con directivos y docentes para acordar el envío del consentimiento 

informado para los padres de familia y los horarios disponibles para la aplicación, también se 

realizó la aplicación de las pruebas. 

Fase 3. Análisis de resultados. 

En la tercera fase se llevó a cabo el análisis de los resultados por medio del programa 

estadístico SPSS con el que se realizó un análisis de frecuencia de datos sociodemográficos, 

análisis de medidas de tendencia central para obtener el promedio de la población evaluada y una 

comparación de medias con pruebas paramétricas, usando pruebas T para muestras pareadas, lo 

cual permitió determinar la significancia estadística de los resultados.   

Fase 4. Socialización. 

Como fase final se socializaron los resultados obtenidos a los padres de familia, docentes, 

entrenadores y participantes que estuvieron involucrados en la realización de la presente 

investigación, exponiendo el propósito del estudio, los resultados hallados y algunas 

recomendaciones a ambas poblaciones.  

 Aspectos Éticos 

Dentro de los aspectos éticos, siguiendo lo establecido en los artículos 29 y 31 del capítulo I 

del código deontológico, se construyó el consentimiento informado, el cual fue enviado a los 
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acudientes de la población, para la correspondiente autorización de aplicación de pruebas a la 

población  muestra, quienes son menores de edad; en dicho documento se establece el 

consentimiento y aceptación de todos los factores que involucra su participación, resaltando a su 

vez la participación voluntaria y los fines académicos de esta investigación.   

 El presente estudio se llevó a cabo bajo los lineamientos expuestos dentro del Código 

deontológico en la Ley 1090 de 2006, el cual está destinado a servir como regla de conducta 

profesional, en el ejercicio de la psicología en cualquiera de sus modalidades.   

 Respaldado en el Artículo 2 de los principios generales del psicólogo que debe ejercer 

conforme al principio de responsabilidad, confidencialidad, bienestar del usuario, evaluación 

técnica y la investigación con participantes humanos. 

 Dentro del Código Deontológico, Capítulo VII que abarca la investigación científica, la 

propiedad intelectual y las publicaciones, especialmente en el Artículo 49 que abarca la 

responsabilidad en los temas de estudio, la metodología y los materiales usados para el desarrollo 

del estudio.  

En el Artículo 50 que rige los estudios bajo principios éticos salvaguardando el bienestar y los 

derechos de cada participante.  

Artículo 51 que establece la realización de estudios donde el problema a investigar sea 

relevante, que solo se use exclusivamente la información suministrada y que se compartan los 

resultados íntegros a la población objeto de estudio, lo cual se complementa con el artículo 52, el 

cual menciona que, en el estudio con menores de edad, es obligatorio el uso del consentimiento 
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informado, el cual que debe ser diligenciado por el representante legal del participante, es decir 

los padres o tutores.  

Resultados  

Con los datos arrojados por las pruebas neuropsicológicas se llevó a cabo un análisis de 

medias de tendencia central (media, mediana y moda) inicialmente por poblaciones, por deporte 

y por tipo de deporte, realizando una comparación entre estas categorías.  

Tabulación y Análisis de Datos Sociodemográficos 

Para la tabulación de los datos sociodemográficos se realizó un análisis de frecuencia de datos 

sociodemográficos de las dos poblaciones tenidas en cuenta en el presente estudio (deportistas y 

no deportistas).  

Género   

Tabla 1.  

Género de Población Deportista 

GENERO DEPORTISTAS 

Género Frecuencia Porcentaje Válido 
Porcentaje 

Acumulado 

Femenino 28 93,333 93,333 

Masculino  2 6,667 100,000 
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Figura 1.   

Género de Población Deportista 

 

Dentro del género de la población deportista se denota una prevalencia en el género femenino, 

correspondiendo al 93% lo que conforma la mayoría de la población en total, lo que indica la 

preferencia femenina en deportes como el patinaje, voleibol y gimnasia artística.  

Tabla 2.  

Género de Población No Deportista 

GENERO NO DEPORTISTAS 

Género Frecuencia Porcentaje Valido 
Porcentaje 

Acumulado 

Femenino 18 60,000 60,000 

Masculino 12 40,000 100,000 

 

Masculino

7%

Femenino

93%

Genero Deportistas

Masculino Femenino
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Figura 2.  

Género de Población No Deportista 

 

 

Con respecto al género de la población no deportista, se denota un equilibrio entre hombres y 

mujeres, sin embargo, existe un predominio en el género femenino siendo este de 18 mujeres 

adolescentes, lo que equivale al 60% de la población frente al 40% de la población masculina.  

Masculino

40%

Femenino

60%

Genero No Deportistas

Masculino Femenino
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Figura 3.  

Total de Género de Población Evaluada 

 

 

En términos generales se logra estimar la prevalencia en el género femenino en ambas 

poblaciones, por lo cual, siendo de 28% en los deportistas y del 18% en la población no 

deportista, sin embargo, en esta última se encuentra más equilibrado con el género masculino 

siendo este del 12% de la población en total.   

Análisis de Resultados de las Pruebas Neuropsicológicas  

Se realiza un análisis de tendencia central: media, mediana y moda. Para el caso del presente 

estudio predomina la importancia de la media, buscando entonces el promedio estándar del 

resultado obtenido en cada población.  
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Test de Clasificación de Tarjetas de Wisconsin (WCST) 

Tabla 3.  

Resultado de Test de Clasificación de Tarjetas de Wisconsin 

DESEMPEÑO DE DEPORTISTAS EN TARJETAS DE WISCONSIN 

Deportistas 
No. Categorías 

correctas 

No. errores 

perseverativos 

No. Total de 

errores 

% de 

errores 

perseverativo

s 

Validos: 30 30 30 30 

Media: 49,467 54,833 48,167 58,333 

Mediana: 59,000 55,000 60,000 60,000 

Moda: 77,000 70,000 60,000 60,000 

Desv. Std: 31,051 16,840 27,180 20,398 

Valor Mínimo: 3,000 5,000 5,000 10,000 

Valor 

Máximo: 
81,000 70,000 85,000 85,000 

DESEMPEÑO DE NO DEPORTISTAS EN TARJETAS DE WISCONSIN 

No Deportistas 
No. Categorías 

correctas 

No. errores 

perseverativos 

No. Total de 

errores 

% de 

errores 

perseverativo

s 

Validos: 30 30 30 30 

Media 47,600 49,833 45,167 54,167 

Mediana: 55,000 60,000 60,000 60,000 

Moda: 77,000 70,000 70,000 70,000 

Desv. Std: 32,762 24,792 28,146 25,934 

Valor Mínimo: ,000 5,000 5,000 5,000 

Valor 

Máximo: 
79,000 70,000 85,000 85,000 
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Figura 4.  

Resultado de Test de Clasificación de Tarjetas de Wisconsin 

 

 

 

Con respecto al test de clasificación de tarjetas de Wisconsin versión modificado (WSCT – 

M) y con base al análisis de la media en cada categoría que contiene el test se contempla una 

leve diferencia en el desempeño de cada población, destacando en cierta medida el grupo 

deportista; por ejemplo, en el apartado de categorías correctas se observa un buen desempeño en 

los deportistas, del mismo modo, aunque poco, se denota en las demás categorías una puntuación 

superior por encima del promedio, lo que puede indicar una mejor capacidad en el cambio de 

estrategia y en la capacidad de toma de decisiones.  

Categorias # Errores Persev # Total Errores % Errores Pers.

Deportistas 49,46 54,83 48,16 58,33

No Deportistas 47,6 49,83 45,16 54,16
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Test de Símbolos y Dígitos (SDMT) 

 

Tabla 4.  

Resultado de Test de Símbolos y Dígitos 

DESEMPEÑO EN SÍMBOLOS Y DÍGITOS 

Deportistas No deportistas 

Validos: 30 Validos: 30 

Media 48,167 Media 31,167 

Mediana: 45,000 Mediana: 25,000 

Moda: 30,000 Moda: 5,000 

Desv. Std: 28,299 Desv. Std: 26,382 

Valor Mínimo: 5,000 Valor Mínimo: 5,000 

Valor Máximo: 90,000 Valor Máximo: 85,000 

 

Figura 5.  

Resultado de Test de Símbolos y Dígitos 

 

Como se logra apreciar en la Figura 5 se contempla los resultados directos de las dos 

poblaciones, donde se destaca de forma moderada la población deportista por sobre las personas 
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que no practican deporte. Teniendo esto en consideración, se podría decir para este caso que los 

deportistas tuvieron mayores habilidades en el desempeño de la prueba, lo que puede indicar que 

tienen mayor capacidad en términos de procesamiento de la información a diferencia de la 

población no deportista.  

Test de Colores y Palabras Stroop 

Tabla 5.  

Resultado de Test de Colores y Palabras Stroop 

DESEMPEÑO DE DEPORTISTAS EN STROOP 

Deportistas Palabra Color PC Interferencia 

Validos: 30 30 30 30 

Media 64,167 61,167 67,000 57,000 

Mediana: 60,000 65,000 70,000 60,000 

Moda: 50,000 70,000 70,000 70,000 

Desv. Std: 23,418 20,243 20,661 16,999 

Valor Mínimo: 10,000 20,000 30,000 20,000 

Valor Máximo: 95,000 95,000 95,000 85,000 

DESEMPEÑO DE NO DEPORTISTAS EN STROOP 

No Deportistas Palabra Color PC Interferencia 

Validos: 30 30 30 30 

Media 50,667 45,000 35,167 38,333 

Mediana: 55,000 40,000 30,000 35,000 

Moda: 60,000 15,000 5,000 5,000 

Desv. Std: 27,220 29,537 26,506 26,008 

Valor Mínimo: 5,000 5,000 5,000 5,000 

Valor Máximo: 90,000 95,000 80,000 95,000 
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Figura 6.  

Resultado de Test de Colores y Palabras Stroop 

 

Dentro de la prueba de Test de Colores y Palabras Stroop se demuestra una diferencia 

moderada con respecto a cada categoría que conforma la prueba, por lo cual, la población no 

deportista muestra un bajo rendimiento en comparación a los adolescentes deportistas. Esto 

demuestra una brecha importante en el control inhibitorio, existiendo mayor puntuación por 

ejemplo en la categoría de Palabra-Color en los deportistas siendo de un 67% a diferencia de la 

población no deportista con un 35%.  

Por lo cual, esto puede indicar que la población deportista tiene mayor capacidad para inhibir 

una respuesta automática pese a las demandas del ambiente y/o en situaciones conflictivas, esto 

denota una desventaja en la población no deportista, ya que al observar los puntajes de cada 

categoría estos fueron bajos, lo que da a entender que dicha población posee una capacidad 

Palabra Color Palabra-Color Interferencia

Deportistas 64,16 61,16 67 57

No Deportistas 50,66 45 35,16 38,33
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inferior en el control de interferencia lo que puede afectar funciones ejecutivas como la atención 

o la concentración en entornos que impliquen dichos procesos.  

Tabla 6.  

 

Flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo y control inhibitorio en población deportista y no 

deportista 

 

PROCESOS COGNITIVOS DEPORTISTAS VS NO DEPORTISTAS 

Proceso  Flexibilidad cognitiva Memoria de Trabajo Control Inhibitorio 

Grupo  D ND D ND D ND 

Validos: 30 30 30 30 30 30 

Media 54,833 49,833 48,167 31,167 57,000 38,333 

Mediana: 55,000 60,000 45,000 25,000 60,000 35,000 

Moda: 70,000 70,000 30,000 5,000 70,000 5,000 

Desv. Std: 16,840 24,792 28,299 26,382 16,999 26,008 

Valor 

Mínimo: 
5,000 5,000 5,000 5,000 20,000 5,000 

Valor 

Máximo: 
70,000 70,000 90,000 85,000 85,000 95,000 
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Figura 7.  

Flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo y control inhibitorio en población deportista y no 

deportista 

 

 

Al realizar el análisis se encuentra que en procesos cognitivos como la flexibilidad cognitiva 

en deportistas tuvo un promedio de 54,83% frente al 49% de los no deportistas, si observamos 

los procesos cognitivos de memoria de trabajo y control inhibitorio esta discrepancia es aún más 

notoria, debido a la continua estimulación de los deportistas por la exigencia que demanda el tipo 

de deporte y los entrenamientos, lo cual puede influir en funciones como la retención de la 

información o el control de estímulos externos, lo que permite una adaptación al medio y que al 

mismo tiempo logra contribuir a desarrollar una actividad deportiva exigente de forma exitosa.   

En los resultados también se puede observar un bajo porcentaje en las funciones ejecutivas de 

la población no deportista, lo cual puede indicar que estos tienen una menor capacidad de 

Flexibilidad Cognitiva Memoria de Trabajo Control Inhibitorio

Deportistas 54,83 48,16 57

No Deportistas 49,83 31,16 38,33
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adaptación a situaciones demandantes o dificultades en generar nuevas estrategias que 

contribuyan a la adquisición de nuevo conocimiento, por lo cual habilidades como la manera en 

la que el adolescente procesa la información, la retiene y luego la recupera puede verse afectada 

por la baja estimulación de la función ejecutiva. 

 

Comparación de las Funciones Ejecutivas por Grupo de cada Deporte 

 

Tabla 7.  

Flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo y control inhibitorio por Deporte 

PROCESOS COGNITIVOS POR DEPORTE 

Deporte  Proceso Cog. Media Mediana: Moda: 

Patinaje  

Flexibilidad 

cognitiva 
58,000 65,000 70,000 

Memoria de 

trabajo 
38,500 30,000 30,000 

Control 

inhibitorio 
59,000 60,000 70,000 

Gimnasia  

Flexibilidad 

cognitiva 
55,000 50,000 50,000 

Memoria de 

trabajo 
64,500 80,000 80,000 

Control 

inhibitorio 
55,000 60,000 85,000 

Voleibol  

Flexibilidad 

cognitiva 
51,500 55,000 70,000 

Memoria de 

trabajo 
41,500 35,000 20,000 

Control 

inhibitorio 
57,000 60,000 60,000 
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Figura 8.  

Flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo y control inhibitorio por Deporte 

 

 

Como se evidencia en la Tabla 7 – Figura 8 se realiza una comparación entre los deportes 

escogidos para este estudio, se muestran similitudes en los puntajes de flexibilidad cognitiva, sin 

embargo, existe discrepancia en los procesos cognitivos de memoria de trabajo y control 

inhibitorio.  

En el caso de patinaje se puede apreciar que tiene la puntuación más alta en flexibilidad 

cognitiva con el 58% y control inhibitorio con el 59%, debido a que al ser un deporte de 

movimientos repetitivos y continuos requiere de habilidades como la anticipación, preparación 

de estrategias y toma de decisiones específicamente durante la ejecución del deporte, ya sea en 

etapa de competencia o entrenamiento, además también implica en gran medida la capacidad de 

controlar en que estimulo enfocar la atención para reaccionar de manera adecuada, proceso que 
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Patinaje 58 38,5 59
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involucra un amplio control en la regulación emocional que permite mantener la mente 

equilibrada para tomar una decisión acertada.  

Con respecto al deporte de gimnasia artística se observa que fue el deporte con mayor 

puntuación en memoria de trabajo siendo del 64% y un puntaje semejante en los otros dos 

procesos cognitivos, esto podría indicar que es un deporte de mayor exigencia en el 

procesamiento de la información, es decir, involucra aspectos que requieren mayor capacidad en 

la adquisición, mantenimiento y evocación de la información tanto nueva como antigua. Al ser 

un deporte donde deben memorizar patrones continuos de movimientos para luego recordarlos y 

ejecutarlos, su atención, memoria, inhibición y flexibilidad de pensamiento se ven directamente 

relacionados en este proceso y por tal motivo se logran estimular frecuentemente ampliando la 

capacidad en la memoria de trabajo de los adolescentes.  

Adicionalmente, los jóvenes que realizan deporte como el voleibol tienden a estimular 

principalmente el control inhibitorio y la flexibilidad cognitiva, puesto a que implica gran 

capacidad de control en la interferencia, es decir, la capacidad de bloquear estímulos externos 

que pueden influir de manera intermitente en el desarrollo. Teniendo en cuenta esto, se considera 

que al practicar un deporte como el voleibol requiere de una capacidad en el cambio de tarea, 

habilidad en la anticipación y planificación para la toma de decisiones en medio del juego, 

además la memoria de trabajo se ve involucrada en procesos como el registro, procesamiento y 

organización de la información adquirida. Esto se logra evidenciar en el resultado de la Figura 8, 

donde los adolescentes que practican voleibol tienen un promedio de 57% en control inhibitorio, 

seguido de un 51% en la flexibilidad cognitiva y un 41% en la memoria de trabajo.  
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Comparación de las Funciones Ejecutivas por Tipo de Deporte 

Tabla 8.  

 

Flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo y control inhibitorio por Tipo de Deporte 

 

PROCESOS COGNITIVOS POR MODALIDAD DE DEPORTE 

Tipo Dep. INDIVIDUAL GRUPAL 

 
Flexibilidad 

cognitiva 

Memoria 

de 

Trabajo 

Control 

Inhibitorio 

Flexibilidad 

cognitiva 

Memoria 

de Trabajo 

Control 

Inhibitorio 

Validos: 20 20 20 10 10 10 

Media 56,500 51,500 57,000 51,500 41,500 57,000 

Mediana: 55,000 55,000 60,000 55,000 35,000 60,000 

Moda: 70,000 80,000 70,000 70,000 20,000 60,000 

Desv. Std: 14,244 30,223 18,876 21,609 24,043 13,375 

Valor 

Mínimo: 
30,000 5,000 20,000 5,000 15,000 30,000 

Valor 

Máximo: 
70,000 90,000 85,000 70,000 90,000 70,000 
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Figura 9.  

Flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo y control inhibitorio por Tipo de Deporte 

 

 

 

Al realizar la comparación entre el tipo de deporte, en este caso grupal e individual, en primer 

lugar, se debe tener en cuenta que debido al tamaño de la muestra y al desbalance entre deportes 

grupales e individuales, los datos arrojados no son afirmaciones de una población en general, 

sino que dicha interpretación se limita a la muestra elegida para este estudio.  

En primer lugar, al comparar los diferentes tipos de deportes, resulta interesante notar que 

existe una puntuación igual del 57% en los dos tipos de deporte en el control inhibitorio, lo que 

puede indicar un mismo nivel de exigencia en el control atencional y de interferencia, es decir, se 

puede requerir de una mayor capacidad en el bloqueo de distractores que se presentan en el 

ambiente. 
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 Además, se denota una ligera diferencia en los procesos de memoria de trabajo y flexibilidad 

cognitiva en el deporte individual con el 51%  y en el deporte grupal con el 41%, lo que muestra 

que se requiere mayor implicación de la autonomía del adolescente y de habilidades en la toma 

de decisiones que requieren de criterio para elegir la mejor opción para el cumplimiento de un 

objetivo, también existe mayor exigencia al practicar un deporte individual por lo que se necesita 

una buena capacidad en el recuerdo de información ya almacenada previamente.  

Por otro lado, en el deporte grupal se observa una puntuación levemente más baja del 51,5% 

en los tres procesos cognitivos, puesto que se pueden desarrollar otras habilidades como el 

liderazgo, la comunicación o la resolución de problemas que también son importantes para el 

rendimiento grupal y no requieren de una exigencia rigurosa a nivel individual y que además son 

más propensas a ser estimuladas en el trabajo en equipo.  

Comparación de Significancia 

Se realiza un análisis de pruebas paramétricas para comparación de medias usando pruebas T 

para muestras pareadas, este tipo análisis permite observar si existen diferencias estadísticamente 

significativas en los grupos.  

Tabla 9.  

Comparación de medias entre Población Deportista y no Deportista 

PRUEBA 

T 

DEPORTISTAS Y NO DEPORTISTAS 

ERRORES 

PERSEVERATIVOS 

(WISCONSIN) 

SÍMBOLOS Y 

DÍGITOS 

INTERFERENCIA 

(STROOP) 

Flexibilidad Cognitiva Memoria de Trabajo Control Inhibitorio 

D ND D ND D ND 

Media 54,833 49,833 48,167 31,167 57,000 38,333 



 

 

 

64 

  

Std. Dev.: 16,840 24,792 28,299 26,382 16,999 26,008 

N Pairs: 30  30  30  

Mean 

Difference 
5,000 17,000 18,667 

SE of 

Diff.: 
6,233 7,090 4,936 

Eta 

Squared: 
,021 ,461 ,323 

T-Score: ,802 2,398 3,782 

 

Figura 10.  

Comparación de medias entre Población Deportista y no Deportista

 

Con el fin de conocer, si existieron diferencias estadísticamente significativas se realiza en 

primer lugar la comparación entre las dos poblaciones, donde se logra apreciar que en la 



 

 

 

65 

  

flexibilidad cognitiva existió una media de 54% en la población deportista y un 49% en los no 

deportista con una significancia del 0,021, es decir, si bien en la flexibilidad cognitiva existe una 

leve diferencia no logra ser significativa, sin embargo, en memoria de trabajo y control 

inhibitorio si hay una diferencia estadísticamente significativa, predominando la población 

deportista por encima de los no deportistas. 

 En el caso de la memoria de trabajo donde los deportistas obtuvieron un promedio del 48% 

en contraste con la población no deportista con un 31%, se podría decir que, si existe una 

diferencia significativa del 0,46, lo que quiere decir que si hay un desempeño mucho mayor en la 

población que practica deporte de alto rendimiento.  

Finalmente, en el control inhibitorio se encuentra también una diferencia importante del 0,323 

donde los deportistas obtuvieron un promedio mayor del 57% en comparación con la población 

no deportista con una media del 38%, esto quiere decir y se logra observar en la Tabla 9 que si 

existe una diferencia que estadísticamente se considera significativa.  

Tabla 10.  

Comparación de medias entre disciplinas Deportivas 

DESEMPEÑO POR DEPORTES 

FLEXIBILIDAD COGNITIVA 

ERRORES PERSEVERATIVOS (WISCONSIN) 

FC PATINAJE GIMNASIA GIMNASIA VOLEIBOL PATINAJE VOLEIBOL 

Media 58,000 55,000 55,000 51,500 58,000 51,500 

Std. Dev.: 14,757 14,337 14,337 21,609 15,811 22,903 

N Pairs: 10  10  10  

Mean 

Difference: 
3,000 3,500 3,125 

SE of Diff.: 7,157 8,821 9,207 
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Eta 

Squared: 
,017 ,016 ,014 

T-Score: ,419 ,397 ,339 

MEMORIA DE TRABAJO 

SÍMBOLOS Y DÍGITOS 

MT PATINAJE GIMNASIA GIMNASIA VOLEIBOL PATINAJE VOLEIBOL 

Media 38,500 64,500 64,500 41,500 38,500 41,500 

Std. Dev.: 27,391 28,328 28,328 24,043 30,582 25,071 

N Pairs: 10  10  10  

Mean 

Difference: 
26,000 23,000 6,875 

SE of Diff.: 15,470 13,768 9,540 

Eta 

Squared: 
,220 ,118 ,061 

T-Score: 1,681 1,671 ,721 

CONTROL INHIBITORIO  

STROOP 

CI PATINAJE GIMNASIA GIMNASIA VOLEIBOL PATINAJE VOLEIBOL 

Media 59,000 55,000 55,000 57,000 59,000 57,000 

Std. Dev.: 11,972 24,495 24,495 13,375 13,093 15,059 

N Pairs: 10  10  10  

Mean 

Difference: 
4,000 2,000 3,750 

SE of Diff.: 7,295 6,591 3,239 

Eta 

Squared: 
,029 ,009 ,144 

T-Score: ,548 ,303 1,158 
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Figura 11.  

Comparación de medias entre disciplinas Deportivas

 

Al realizar la comparación entre las disciplinas deportivas tomadas en cuenta en el presente 

estudio, se logra evidenciar que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre los 

deportes. En primer lugar, se logra observar los resultados entre deportes en el proceso cognitivo 

de flexibilidad cognitiva, donde se encuentra una diferencia considerada como leve destacándose 

el patinaje con un promedio de 58% por encima de las demás disciplinas.  
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A pesar de ello, en la memoria de trabajo si se logra mostrar una diferencia que, aunque no es 

estadísticamente significativa si es importante mencionarla, esto en el deporte de gimnasia 

artística que obtuvo una media del 64%, le sigue voleibol con 41% y por último patinaje con un 

38% siendo el porcentaje más bajo dentro de la población evaluada.  

Por último, en el control inhibitorio se observa en los resultados de esta población que no 

existieron diferencias significativas entre los tres deportes, sin embargo, se logra destacar 

levemente el deporte de patinaje con una media del 59%, donde le sigue el voleibol con un 57% 

y por último la gimnasia artística con un promedio del 55%.  

Tabla 11.  

Comparación entre Tipo de Deporte 

DESEMPEÑO POR MODALIDAD DE DEPORTE 

 

ERRORES 

PERSEVERATIVOS 

(WISCONSIN) 

SÍMBOLOS Y 

DÍGITOS 

INTERFERENCIA 

(STROOP) 

 Flexibilidad Cognitiva Memoria de Trabajo Control Inhibitorio 

 I G I G I G 

Media 56,500 51,500 51,500 41,500 57,000 57,000 

Std. Dev.: 14,757 21,609 27,391 24,043 11,972 13,375 

N Pairs: 10 20 10 20 10 20 

Mean 

Difference: 
5,500 9,500 0,000 

SE of Diff.: 7,603 8,635 2,906 

Eta 

Squared: 
,068 ,012 ,045 

T-Score: ,855 ,347 ,688 
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Figura 12.  

Comparación entre Tipo de Deporte

 

Cuando se realiza el análisis de los procesos cognitivos según el tipo de deporte individual y 

grupal, se observa que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre las 

modalidades de deporte, de hecho, si se observa el proceso cognitivo de control inhibitorio 

logran coincidir las dos categorías en el porcentaje siendo este de un 57% en el total de la 

población, al mismo tiempo al observar los procesos cognitivos de memoria de trabajo y 

flexibilidad cognitiva, si hay una leve diferencia entre las dos modalidades deportivas, pero no 

alcanza a ser relevante a nivel estadístico.  
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Con base a lo expuesto anteriormente, se debe tener en cuenta que esto podría darse al 

desequilibro en las dos poblaciones, ya que existió una diferencia de 10 personas más en el tipo 

de deporte individual, además, el tamaño de la muestra en total no permite realizar afirmaciones 

de esta población en general, por tal motivo, estos resultados deben ser tomados como 

referencias y como un acercamiento a la realidad. 
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Discusión 

El principal objetivo de este estudio fue determinar si había diferencias significativas en 

términos de flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo y control inhibitorio entre las distintas 

poblaciones y disciplinas deportivas utilizando pruebas neuropsicológicas. Luego de evaluar los 

resultados obtenidos mediante los análisis, se observó una ligera disparidad en las tres funciones 

ejecutivas, principalmente en la memoria de trabajo y el control inhibitorio. Esto lleva a la 

conclusión de que en esta población si existen diferencias estadísticamente significativas en dos 

de los tres procesos cognitivos evaluados, por lo tanto, se logró alcanzar el objetivo establecido 

en esta investigación.  

Por tal motivo, es interesante examinar los resultados posteriores a la aplicación de las 

pruebas, ya que se observa que la población deportista tiene un rendimiento moderadamente 

superior en los procesos cognitivos de memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva y control 

inhibitorio, en comparación con la población no deportista lo que puede indicar una menor 

probabilidad de desarrollo en las funciones ejecutivas de dicha muestra; este hallazgo se puede 

comprender a partir de investigaciones realizadas por Jacobson y Matthaeus (2014), quienes en 

su estudio descubrieron que los atletas tienen un mejor desempeño en funciones ejecutivas, como 

la flexibilidad cognitiva y el control inhibitorio, en comparación con los no atletas, sin embargo, 

también observaron variaciones en las puntuaciones según el tipo de deporte que practicaba cada 

atleta, lo cual se encuentra demostrado en el presente estudio al evidenciarse una diferencia en el 

control inhibitorio y la memoria de trabajo de estas poblaciones.  

Lo anterior coincide con la visión presentada por Diamond (2006) quien relaciona la etapa 

adolescente con una mayor capacidad de desarrollo en los procesos cognitivos de flexibilidad 
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cognitiva, memoria de trabajo y control inhibitorio que son componentes fundamentales del 

desarrollo cognitivo, aunque cada una contiene un patrón evolutivo único, pueden llegar a 

complementarse en la adolescencia con el fin de desarrollar de forma óptima la capacidad 

cognitiva de cada individuo.  

De igual forma, los resultados obtenidos se encuentran en la línea de otros estudios que han 

relacionado la actividad física con la mejora de la capacidad cognitiva, por ejemplo, en la 

investigación realizada por Kubesch et al. (2009) donde trabajaron con 81 personas en etapa 

adolescente, se evaluaron los efectos inmediatos de la relación entre el ejercicio aeróbico y 

capacidad en la memoria de trabajo y el control inhibitorio encontrando resultados positivos que 

confirmaban dicha correlación. 

Continuando con la revisión de los resultados en las dos poblaciones de este estudio, en la 

población no deportista se mostró una notoria diferencia ya que en cada resultado estaba por 

debajo de la media obtenida, por lo cual autores como Colcombe y Kramer (2004) relacionaron 

la ausencia de ejercicio físico con una desmejora en las funciones ejecutivas, lo que quiere decir, 

que una persona que no practique actividad física continua tiene menos probabilidades de 

ampliar su capacidad cognitiva, lo cual denota la importancia de realizar este tipo de 

investigaciones ya que se logra comprobar, en este caso, que entre menos práctica deportiva 

exista, menos posibilidades hay de potenciar y mantener la función cognitiva.   

En la misma línea, al revisar los resultados según el tipo de deporte, individual y grupal, se 

pueden encontrar estudios que corroboran la información arrojada como el realizado por Sánchez 

y León (2012) quienes postulan la diferencia entre las funciones ejecutivas dependiendo la 

exigencia y la modalidad del deporte, por lo cual mencionan que en deportes individuales se ve 
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más comprometida la flexibilidad cognitiva para obtener un cambio de estrategia inmediato y el 

control inhibitorio debido a la cantidad de estímulos externos que se deben omitir con el fin de 

centrar la atención en una tarea en específico. 

A partir de la muestra seleccionada y basando estos resultados en lo dicho por los autores 

Sánchez y León (2012) se puede inferir que la práctica de deportes individuales puede requerir 

una mayor autonomía en la toma de decisiones y procesamiento de información, basándose en la 

historia de aprendizaje de cada individuo. 

Agregado a esto, según lo sugerido por Diamond y Lee (2011), el ejercicio que se lleva a cabo 

en un contexto deportivo puede impactar de forma importante en la capacidad cognitiva debido a 

la implicación que esto conlleva en relación con la exigencia de cada deporte y las habilidades 

individuales del sujeto, además podrían intervenir factores socioemocionales que influyen en el 

desempeño de la actividad física realizada. 

Por otra parte, al revisar los resultados se evidencia una baja puntuación en el deporte grupal 

en comparación con el deporte individual, autores como Sánchez y León (2012) también 

mencionan que los deportes grupales implican una activación mayor de la memoria de trabajo 

por el procesamiento de información que debe realizar el individuo y la flexibilidad cognitiva en 

lo que respecta la toma de decisiones, además de requerir otras habilidad implícitas en estos 

procesos como el liderazgo y la comunicación, esta postura respalda los resultados obtenidos en 

la población evaluada. 

Además, estas inferencias se apoyan en lo dicho por autores como Best (2010) y Ratey 

(2008), quienes sugieren que los deportes grupales pueden ser usados como método de 
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estimulación en los procesos cognitivos, especialmente en adolescentes, ya que involucra una 

rigurosa participación de la capacidad cognitiva en diversos escenarios que requieren el uso de 

habilidades como el trabajo en equipo, la empatía, la comunicación o el liderazgo, lo que 

aumenta la activación cerebral del individuo.   

Los hallazgos de la presente investigación proporcionan nuevos datos sobre este ámbito y 

propone ahondar en factores que pueden intervenir en la relación entre la actividad física y la 

capacidad cognitiva de los adolescentes, más precisamente se podría enfatizar en la flexibilidad 

cognitiva, memoria de trabajo y control inhibitorio que, con base a la evidencia, estas se 

correlacionan entre sí.  

Por lo cual este estudio, pese a sus limitaciones, plantea una futura línea de trabajo en la que 

se pueden realizar acciones con una muestra mayor y con la creación de programas de 

intervención que potencialicen la flexibilidad cognitiva en gimnastas o la memoria de trabajo en 

patinadores. Además, se podría evaluar de forma consecutiva los cambios cognitivos inmediatos 

antes y después de terminar un entrenamiento tanto físicos como cognitivos que podrían variar 

según la intensidad de la actividad. 

Aunque si se evidencian características individuales de cada población, es importante tener en 

cuenta que estos resultados son una visión general del análisis y no se puede afirmar ni 

generalizar debido al tamaño de la muestra que no es muy elevada y el desbalance en la muestra 

entre los deportes grupales e individuales.  

Del mismo modo, en lo encontrado por Berg (2010), se plantea la necesidad del incremento 

en la materia de Educación Física en los colegios, puesto a su implicación en el desarrollo 
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cognitivo, en el rendimiento académico y a factores socioemocionales, por lo cual se resalta la 

importancia y la necesidad de tomar en cuenta esta asignatura en las instituciones, que, si bien si 

está presente en los programas educativos, hoy por hoy no se le da el tiempo suficiente para 

involucrar actividades que estimulen la capacidad cognitiva por medio del ejercicio. 

En todo caso, y pese a que se deben mejorar ciertos factores, la presente investigación logra 

aportar nueva información en el área de la psicología del deporte y su impacto en la función 

cognitiva en adolescentes.  

Conclusión 

Tras analizar los resultados y abordar el objetivo principal de este estudio, se llega a la 

conclusión de que, si bien en la flexibilidad cognitiva no hay una diferencia significativa en 

ambas poblaciones, con respecto a los procesos cognitivos de control inhibitorio y memoria de 

trabajo si existe una disparidad importante desde un punto de vista estadístico, entre la población 

de adolescentes deportistas y no deportistas seleccionados para esta investigación.  

Por lo cual, al medir las tres funciones ejecutivas en ambas poblaciones, se llega a la 

conclusión de que los adolescentes deportistas resaltan en una mayor capacidad cognitiva en 

comparación con los adolescentes no deportistas. Esta diferencia sugiere que los adolescentes no 

deportistas tienen una mayor probabilidad de presentar un rendimiento académico deficiente o 

contar con limitadas habilidades de adaptación a situaciones cotidianas.  

Además, luego de realizar el análisis de los tres deportes seleccionados, aunque las diferencias 

no se consideraron estadísticamente significativas, resulta interesante destacar las disparidades 

entre ellos. Por ejemplo, se observó que el patinaje involucra una mayor capacidad en la 
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flexibilidad cognitiva y el control inhibitorio en comparación con la gimnasia y el voleibol. Por 

lo tanto, se puede concluir que las características de cada deporte influyen en el tipo de función 

ejecutiva que interviene.  

Finalmente, al examinar las diferencias en las funciones ejecutivas entre los deportes grupales 

e individuales, es relevante señalar que estas discrepancias dependen principalmente de las 

capacidades cognitivas individuales, en segundo lugar, de la cohesión del equipo. Además, los 

resultados sugieren una mayor capacidad en la flexibilidad cognitiva y memoria de trabajo en el 

deporte individual evaluado en este estudio, lo cual puede ir ligado a que el deporte unipersonal 

tiene un mayor nivel de exigencia cognitiva.  

En modo de conclusión, los resultados que se obtuvieron en esta investigación indican y 

afirman estudios previos sobre la correlación entre las funciones ejecutivas y el deporte en la 

etapa adolescente, contribuyendo a consolidar la relevancia del ejercicio físico sobre el 

desarrollo cognitivo y donde se sugiere el aumento de la actividad física los centros educativos, 

donde dichas prácticas tengan como objetivo potenciar las capacidades mentales de cada 

individuo. 

También es importante enfatizar la necesidad de llevar a cabo investigaciones con personas 

que no practican deporte. Esto se debe a que los resultados sugieren que aquellos que 

participaron en este estudio y no practican actividades que les permitan adquirir nuevas 

habilidades, tienen una capacidad cognitiva inferior en comparación con adolescente que si 

practican entrenamientos físicos con frecuencia.  
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Recomendaciones 

Los resultados obtenidos de las pruebas neuropsicológicas indicaron una diferencia moderada, 

que podría deberse al tamaño de la muestra o al desequilibrio entre la población que practica 

deportes individuales y grupales. Dadas las limitaciones de la investigación, se recomienda 

profundizar en estudios similares con una muestra más grande y una intervención en la 

población, como puede ser un programa de estimulación cognitiva; esto permitirá confirmar o 

refutar los resultados obtenidos en este estudio. Además, se podría llevar a cabo investigaciones 

que incluyan una proporción mayor de hombres, ya que en este estudio predomino el género 

femenino.  

Además, se aconseja a los padres, directivos y entrenadores crear oportunidades para que los 

adolescentes adquieran habilidades cognitivas que les permitan mejorar su desempeño 

académico, deportivo y diario. Estos espacios deben estar diseñados específicamente para el 

desarrollo de procesos cognitivos que contribuyan al crecimiento y rendimiento óptimo de los 

jóvenes. 

En conclusión, basándonos en los datos recopilados, se recomienda a la población no 

deportista, empezar a incorporar gradualmente la actividad física en su vida diaria. Es 

aconsejable comenzar con una baja intensidad y luego ir aumentando tanto la duración como la 

intensidad de los ejercicios de forma progresiva. Además, es importante elegir actividades físicas 

que sean de agrado personal, de manera que se mantenga el interés y la motivación. 

Además de cumplir con la actividad física mínima recomendada por las organizaciones de 

salud, se sugiere implementar un plan de ejercicio más estructurado y planificado. Es 

recomendable establecer metas a corto y mediano plazo para potenciar la capacidad cognitiva 
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durante la adolescencia. Este enfoque de ejercicio más riguroso y estratégico puede contribuir de 

manera importante al desarrollo cognitivo y a la mejora del rendimiento en diferentes aspectos de 

la vida diaria.  

Por último, se recomienda iniciar la práctica de un deporte, ya que esto aportara beneficios en 

términos de maximizar la capacidad cognitiva aprovechando de manera adecuada y positiva la 

etapa de la adolescencia donde existe mayor desarrollo de las funciones ejecutivas, obteniendo 

como resultado una mejora a nivel conductual y al mismo tiempo en el rendimiento académico.  
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Apéndices 

Apéndice 1. Consentimiento Informado 
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Apéndice 2. Test de Clasificación de Tarjetas de Wisconsin (WCST) 
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Apéndice 3. Test de Símbolos y Dígitos (SDMT) 
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Apéndice 4. Test de Colores y Palabras Stroop 
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