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RESUMEN 

La tolerancia a la frustración es la capacidad del individuo para afrontar problemas o situaciones 

que se presenten en el marco de vida, esta capacidad está comprendida como algo similar a la 

resiliencia. Diversos autores la definen como la acción que aparece cuando no se consigue 

satisfacer una necesidad planteada. En la presente investigación, se planteó como objetivo 

determinar la relación entre tolerancia a la frustración y situaciones de estrés en deportistas 

amateurs de la academia Esther Grande de Bentín, en la ciudad de Arequipa; además 100 

estudiantes de la academia de ambos sexos conformaron la muestra. Asimismo, se consideran 

variables de estudio la tolerancia a la frustración y la variable situaciones estresantes en un ámbito 

deportivo. De esta manera, el estudio utilizó un diseño no experimental, cuantitativo con un 

enfoque descriptivo correlacional. Se emplearon tanto Escala de Evaluación del Estrés Deportivo 

(EEAD) como la Escala de Tolerancia la Frustración. Para la obtención de los resultados 

estadísticos, se utilizaron tablas de normalidad y homogeneidad de Kolmogorov-Smirnov, 

correlación de RHO de Spearman y la significancia de regresión lineal para la correlación de 

Spearman. De acuerdo con los datos estadísticos, se descubre un RHO de Spearman de -0.136, lo 

que indica una correlación negativa muy baja. De tal forma, se determina que los resultados tienen 

un sentido invertido, donde a más situaciones estresantes, menos tolerancia a la frustración 

producirá en la persona. 

Palabras clave: frustración, tolerancia a la frustración, estrés, deportistas amateurs, situaciones de 

estrés 
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ABSTRACT 

Frustration tolerance is the individual's ability to cope with problems or situations that arise in the 

framework of life, this ability is understood as something like resilience. Various authors define it 

as the action that appears when an established need is not satisfied. The objective of this research 

was to determine the relationship between frustration tolerance and stress situations in amateur 

athletes from the Esther Grande de Bentín Academy in the city of Arequipa; 100 students of both 

sexes from the academy made up the sample. Frustration tolerance and the variable stressful 

situations in a sporting environment were considered as study variables. The study used a non-

experimental, quantitative design with a descriptive correlational approach. Both the Sport Stress 

Evaluation Scale (SES) and the Frustration Tolerance Scale were used. To obtain the statistical 

results, Kolmogorov-Smirnov normality and homogeneity tables, Spearman's RHO correlation 

and linear regression significance for Spearman's correlation were used. According to the statistical 

data, a Spearman's RHO of -0.136 is found, indicating that a very low negative correlation arises 

between one and the other study variable. In such a way, it is determined that the results have an 

inverted sense, where the more stressful situations, the less tolerance to frustration will produce in 

the person. 

Keywords: frustration, frustration tolerance, stress, amateur athletes, stressful situations  
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio tiene como variables principales la tolerancia a la frustración y a las 

situaciones estresantes en un ámbito deportivo. La primera se define como la acción de responder 

de los individuos a adversidades o situaciones que se tornan adversas, lo que genera conductas no 

apropiadas (Namuche y Vásquez, 2017). De tal forma que cuando no completamos o alcanzamos 

un deseo o meta, presentamos emociones como tristeza, enfado, etc., lo que evita que logremos 

solucionar conflictos o problemas. Es por eso que el motivo principal por el cual se presenta la 

desmotivación y el abandono de metas es una poca tolerancia a la frustración. Lo que desencadena 

baja autoestima, depresión y dificultades conductuales (Agurto, 2019).  

Mientras que las situaciones estresantes en el ámbito deportivo, Guerrero et al. (2017) son 

las consideran como situaciones estresantes durante un contexto precompetitivo, competitivo y 

postcompetitivo. Estas situaciones durante el desenvolvimiento activo de las competiciones 

pueden ocasionar en el sujeto distracción, pérdida del foco de atención, incremento de ansiedad o 

de la frecuencia cardiaca; así como también la tensión muscular se incrementa. En un ámbito 

deportivo, se evidencian las conductas agresivas o antideportivas como respuesta de una situación 

generada por la frustración; es por eso que el soporte emocional en la formación de deportistas es 

importante. 

Para Moreno et al. (2000): “No toda actitud frustrante se refleja en una actitud agresiva” 

(p.26). Es por eso que, ante sucesos que puedan ser adversos o generen un nivel de estrés 

moderado, no siempre está relacionado con actitudes agresivas, por el contrario, el estrés generado 

muchas veces altera y disminuyen el rendimiento y bienestar de los deportistas (Guerrero et al. 

2017, p 374). 
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En el ámbito deportivo en Perú y en Latinoamérica en general, hay casos donde se 

evidencian agresiones verbales a jueces, peleas con rivales deportivos, etc., que son situaciones 

que pasan por alto. En la formación de deportistas de alto rendimiento no existe una preparación 

específica para afrontar dichos problemas, sino que esta preparación es dada desde los primeros 

años de vida, donde se van adquiriendo capacidades y herramientas para afrontar y tolerar 

situaciones poco placenteras. 

Actualmente, el conocimiento por los procesos psicológicos que experimentan los 

deportistas en formación se desconoce, como también los factores influyentes. De tal modo, la 

investigación relaciona la tolerancia a la frustración con un factor muy conocido y poco valorado 

como el estrés, ya que puede provocar cefaleas, falta de motivación, tensión muscular, 

agotamiento, inseguridad, desmotivación, etc. 

Por otro lado, las escasas investigaciones dentro del país inspiraron y motivaron a la 

investigación por profundizar en el tema y dar a conocer los resultados obtenidos; si bien se 

encontraron investigaciones sobre frustración, no relacionaron con el factor estrés o en otros casos 

fueron estudiados de manera individual en poblaciones diferentes. 

Ambos instrumentos fueron aplicados de manera online y se ha contado con la 

participación voluntaria de cien deportistas amateurs de la academia Esther Grande de Bentín entre 

las edades de 12 a 18 años. Los instrumentos psicométricos están validados y son fiables, midiendo 

cada variable para la investigación. Para la variable tolerancia a la frustración se utilizó la Escala 

de Tolerancia a la Frustración, elaborado por Carlos Namuche y Kathia Vásquez, mostrando una 

validez u fiabilidad aceptable. Para la variable situaciones de estrés, se utilizó la Escala de 

valoración de Estrés en el ámbito Deportivo (EEAD), siendo validado por un grupo de deportistas 

teniendo una validez elevada de .088. 
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La investigación cuenta con cuatro capítulos. En el primero, se plasma el planteamiento de 

la investigación, donde se muestra por qué se está realizando el estudio, del mismo modo se 

plantean preguntas de investigación, los objetivos y justificación. Asimismo, en el capítulo II, se 

plantea el marco teórico a partir de referencias bibliográficas, donde se toman en cuenta estudios 

internacionales, nacionales y locales; luego se prosigue con la definición de bases teóricas de 

tolerancia a la frustración, frustración, deportistas amateurs, situaciones estresantes, 

predominancia al obstáculo, defensa del yo, persistencia a la necesidad; seguidamente se desarrolla 

el desglose de términos. 

Además, el capítulo III presenta el marco metodológico, incluyendo tipo de estudio, 

población, muestra, técnicas, diseño, instrumentos, análisis de datos e información técnica de cada 

instrumento utilizado. A su vez, en el capítulo IV, se han presentado los resultados, así como la 

discusión, conclusiones y las recomendaciones de acuerdo con el propósito del estudio. De este 

modo, se aceptan las hipótesis y se finaliza con la aclaración de cada tabla. 

Las limitaciones de este estudio se basaron en los antecedentes, ya que, si bien se estudian 

factores como frustración, tolerancia y estrés. Son pocos los estudios que se enfocan en la 

frustración en deportistas o como el estrés que frecuentan durante su vida. Otra limitación, se tuvo 

muy poco apoyo por parte de las instituciones deportivas nacionales para poder realizar esta 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1. Planteamiento y Formulación del Problema  

El ser tolerante a la frustración es un concepto en el cual no todos los ámbitos sociales son 

tomados en cuenta. En el ámbito deportivo, los comportamientos deshonestos y las indisciplinas 

son indicadores de una poca tolerancia a la frustración. En Perú y Latinoamérica en general, casos 

donde se evidencian la frustración de los deportistas como los siguientes: peleas con rivales, 

agresiones a jueces por no tolerar una mala decisión y agresiones verbales entre comandos técnicos 

de ambos equipos, son situaciones que se pasan por alto. A nivel internacional, en la formación de 

deportistas no existe una preparación más adecuada para afrontar dichos problemas o adversidades, 

sino que esta preparación es dada desde los primeros años de vida, donde se van adquiriendo 

capacidades y herramientas para afrontar y tolerar situaciones poco placenteras para el sujeto 

(Quito et al., 2017).  

En esta línea Ellis et al. (2006) destacan una serie de creencias que explican el ser 

intolerante a la frustración. La cuales se describen como la exigencia de querer algo tal cual se 

desea y la negativa de aceptar la posible realidad. El ser tolerantes es una facultad que va 

adquiriendo el sujeto conforme vaya experimentando y confrontando situaciones a lo largo de su 

vida, algunas personas carecen de estas capacidades de afrontamiento, por lo cual se generan 

comportamientos no apropiados.  

Por otro lado, Márquez (2006) se interesó por indagar por las estrategias que usaban los 

atletas para afrontar el estrés, que frecuentemente estaban sometidos en un entorno competitivo. 

Algunas de las estrategias de afrontamiento que utilizaban los atletas se asocian a las habilidades 
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como las siguientes: autoeficacia, autocontrol, orientaciones de metas y la motivación. De este 

modo, en un contexto deportivo, esta teoría se interpreta que los deportistas pasarán y actuarán de 

forma diferente en situaciones de estrés; por ejemplo, en un estrés sutil que tendrá cierta influencia 

en los aspectos como la capacidad de decisión, así como la percepción, etc. Un afrontamiento 

inadecuado puede agravar la intensidad de estrés, lo que llevara a repercutir en aspectos negativos 

sobre las emociones o el rendimiento (Márquez, 2006). 

Por tal motivo, es importante que las academias formativas de deportistas brinden un 

soporte psicológico, de tal modo que los problemas de cualquier índole no perjudiquen el 

rendimiento ni la salud mental del deportista en formación. Para Soto et al. (2021), el estrés se 

refleja con mayor índice en aquellas personas que cuentan con alguna limitación dentro de su 

ambiente de desarrollo, lo que se describiría como aquellos deportistas en formación que no 

cuentan con algunas habilidades físicas a diferencia de otros de su misma edad. Esto les genera 

inquietud, preocupación, ideas recurrentes, y sobre todo la exigencia física; todo esto en conjunto 

son generadores de estrés.  

De igual forma, Pedrosa et al. (2012) estudiaron el conocer nuevas variables y crearon una 

escala para conocer las estructuras psicológicas asociadas con el ambiente deportivo. Se evaluaron 

las diferentes causas (estrés, ansiedad, nerviosismo, autoestima) en una sola escala que describa 

diferentes situaciones que estén directamente relacionadas a un contexto deportivo.  

También, es importante saber que la psicología en el deporte ayude al deportista en 

formación a crear un ambiente de confianza con su entorno, mejore sus habilidades comunicativas, 

brinde seguridad para conseguir sus objetivos, fortalezca su personalidad, refuerce su capacidad 

de afrontar retos y competiciones bajo presión; del mismo modo, consolide valores.  

Las investigaciones en el campo deportivo son escasas, ya sea por el poco interés de 
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investigar o de las instituciones que son cerradas en brindar un espacio para la investigación 

psicológica. Es por ello que se debe empezar a concientizar en relación con la importancia de sobre 

la salud mental y el reforzamiento en habilidades de afrontamiento. 

Por tanto, es importante tener en cuenta que ambas variables de estudio sean pertinentes en 

la actualidad. El estudio también nos ayuda a comprender mejor los niveles de tolerancia a la 

frustración de los atletas aficionados bajo condiciones estresantes en un contexto deportivo. Por 

esta razón, se sugiere que la investigación se realice en la recopilación de datos frescos, que sirvan 

de base y aporte de nuevas ideas para futuras investigaciones. 

1.2. Pregunta General e Interrogantes Específicas 

1.2.1. Pregunta general  

¿Cuál será la relación que existe entre la frustración y situaciones de estrés, en deportistas 

amateurs de una academia de fútbol de Arequipa? 

1.2.2 Preguntas específicas 

• ¿Cuál será el nivel de tolerancia a la frustración en los deportistas amateurs de 

una academia de fútbol de Arequipa, frente a situaciones estresantes? 

• ¿Cuál será el nivel de estrés en un ámbito deportivo en los deportistas amateurs 

de una academia de fútbol de Arequipa? 

• ¿Cuál es el nivel de predominancia del obstáculo en deportistas amateurs de una 

academia de fútbol de Arequipa, frente a situaciones estresantes?  

• ¿Cuál es el nivel de defensa del yo en deportistas amateurs de una academia de 

fútbol de Arequipa, frente a situaciones estresantes? 
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• ¿Cuál es el nivel de persistencia de la necesidad en deportistas amateurs de una 

academia de fútbol de Arequipa, frente a situaciones estresantes? 

1.3. Objetivos de la Investigación  

1.3.1. Objetivo general  

Determinar la relación entre tolerancia a la frustración y situaciones de estrés en deportistas 

amateurs. 

1.3.2. Objetivos específicos  

 Determinar el nivel de tolerancia a la frustración que presentan los deportistas 

amateurs, frente a situaciones estresantes. 

 Determinar el nivel de estrés en un ámbito deportivo que presentan los 

deportistas amateurs. 

 Reconocer el nivel de predominancia del obstáculo en deportistas amateurs, 

frente a las situaciones estresantes. 

 Identificar el nivel defensa del yo en deportistas amateurs, frente a las 

situaciones estresantes. 

 Reconocer el nivel de predominancia de la necesidad en deportistas amateurs, 

frente a las situaciones estresantes. 
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1.4. Justificación  

En la actualidad, el ser tolerante a la frustración es un concepto que muy poco se conoce 

pero que ha tomado mayor interés estos últimos años en el ámbito deportivo, lo que lleva a 

considerar estudios en distintas áreas. Amsel y Mustaca (2018) definieron a la frustración como 

un estado del organismo parecido al estrés y al mal sensorial, frente la devaluación o una 

omisión de reforzadores positivos (Medrano et al., 2019). 

La frustración se puede dividir en dos clases: la frustración inicial, que se muestra como 

la insatisfacción de los individuos ante el quebrantamiento de las necesidades básicas; y la 

subsiguiente, que se caracteriza por obstáculos que complican la satisfacción de necesidades 

específicas (Mugurel et al., 2011). Asimismo, las personas intolerantes a la frustración pueden 

tener índices elevados de agobio y es más probable que experimenten depresión y ansiedad (Shi 

et al., 2021). 

En el ámbito deportivo, existen distintas normas y reglas que hacen que el 

comportamiento del deportista sea el correcto (sin faltas de respeto, sin violencia, juego limpio); 

es, por eso, que es imposible manifestar conductas agresivas como respuesta a una situación 

que haya sido generada por la frustración. Para esto, entrenadores y padres tienen que guiar al 

deportista a lograr un mayor esfuerzo y emitir como resultado el objetivo esperado. Asimismo, 

es importante remarcar que, en el periodo de la adolescencia el sujeto pasa por múltiples 

cambios físicos y psicológicos (Quito et al., 2017). 

Es por ese motivo que la investigación busca indagar sobre las variables: tolerancia a la 

frustración y situaciones de estrés en el ámbito deportivo, lo que permite que la investigación 

en este ámbito sea más amplia y permita una mejor intervención en los deportistas, para 

permitirles desenvolverse eficazmente en su área de trabajo.  
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Para esta investigación, no se encontró mucha bibliografía actual referente a las 

variables a tocar, es por eso el interés y el gusto del autor por indagar más acerca este tema. Es 

importante precisar que se hace referencia a autores con investigaciones y libros con un margen 

de antigüedad especifico que se considera relevantes para la investigación. Además, los 

resultados facilitarán a futuros investigadores indagar a más profundidad y desarrollar nuevos 

estudios que enlacen la tolerancia a la frustración y situaciones de estrés deportivo. 

De esta manera, en el estudio se utilizaron técnicas e instrumentos válidos y confiables, 

lo que permite que este estudio sea considerado como un antecedente para nuevos estudios. 

Además, el estudio es significativo debido al contexto deportivo, por el respaldo del marco 

teórico y la metodología empleada entre la tolerancia a la frustración y a las situaciones de estrés 

de los deportistas amateurs. Asimismo, el problema general de la investigación pretende 

mostrar un panorama más amplio dado que se busca ver la asociación entre las dos variables; 

por otro lado, los problemas específicos ayudaran a obtener información y correlación existente 

de las dimensiones del instrumento en relación con la variable de estudio tolerancia a la 

frustración con las situaciones de estrés en el ámbito deportivo.  

A nivel práctico, en la Academia Esther Grande de Bentín, se recabo la información con 

los instrumentos sobre tolerancia a la frustración y la valoración de estrés en el ámbito 

deportivo, con el objetivo de desarrollar a futuro programas o intervenciones que ayuden a los 

deportistas amateurs a mejorar sus habilidades de tolerancia, a través de la psicoeducación, 

contribuyendo al desarrollo y formación de los deportistas. 
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1.5. Hipótesis  

1.5.1. Hipótesis general  

Existe una relación significativa entre la tolerancia a la frustración y a las situaciones 

estresantes en deportistas amateurs. 

1.5.2. Hipótesis específicas 

• El nivel de tolerancia a la frustración será regular en los deportistas amateurs frente 

a situaciones estresantes. 

• El nivel de estrés en un ámbito deportivo será alto en los deportistas amateurs. 

• El nivel de predominancia del obstáculo influirá en deportistas amateurs frente a 

situaciones estresantes. 

• El nivel defensa del yo influirá en deportistas amateurs frente a situaciones 

estresantes. 

• El nivel de predominancia de la necesidad influirá en deportistas amateurs frente a 

situaciones estresantes. 

1.6. Identificación de las Variables  

1.6.1 Tolerancia a la frustración 

A. Definición conceptual de tolerancia a la frustración  

La tolerancia también es definida como la acción de responder de los individuos a 

adversidades o situaciones que se tornan difíciles de resolver, lo que genera conductas 

desadaptativas (Namuche y Vásquez, 2017). 
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B. Definición operacional de tolerancia a la frustración 

La tolerancia a la frustración se define como un sentimiento eventual, que aparece cuando 

no se consigue lo que uno quiere o cuando suceden situaciones no deseadas. Este sentimiento 

aparece en circunstancias momentáneas que forman parte de la vida y es importante asumirlo. 

1.6.2. Situaciones estresantes 

A. Definición conceptual de situaciones estresantes 

En el ámbito deportivo, las situaciones de estrés están asociadas a las insuficientes 

posibilidades propias y la motivación que genere el individuo, todo esto está generalmente referido 

a la actividad física concretamente. Los atletas en formación emiten respuestas óptimas 

universales; lo que quiere decir que el nivel de motivación es alto (pre, durante y postactividad 

física) para lograr la efectividad de la actividad física (Gonzáles, 2001). 

Entendiendo esto, para el atleta en formación al encontrarse con una situación de fracaso, 

acompaña la adrenalina con respuestas agresivas e inadaptadas, todas estas reacciones 

involuntarias (Gonzáles, 2001). 

Es por eso que Gonzáles (2001) menciona que un atleta con conocimiento introspectivo 

refleja un adecuado nivel de autoanálisis y reflexión, con esto logrará percibir con precisión las 

situaciones en las que está experimentando y pondrá en práctica sus recursos aprendidos para una 

mejor adaptación de esta situación negativa para el atleta. 

B. Definición operacional de situaciones estresantes 

Son aquellas situaciones que dentro de la competencia deportiva generan en el individuo un 

cierto nivel de estrés. Factores como la presión, la ansiedad, los resultados negativos y la 

sobrecarga mental llevan al atleta amateur a la alteración de sus actividades deportivas, reduciendo 
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su eficacia y rendimiento habitual. Así también, condicionará su perspectiva a una frustración 

absoluta. El pensamiento interno será negativo y se verá afectado el rendimiento como su 

capacidad de tolerar el estrés, mostrando respuestas desadaptativas y agresivas. 

Por tanto, estas situaciones estresantes llevaron al atleta en formación a generar nuevas metas 

o a renovar sus expectativas iniciales para así llegar a un estado más placentero y menos estresante. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de Investigación  

2.1.1. Tesis internacionales, nacionales y locales  

Internacionales 

Valiente et al. (2021), en su investigación, analizaron la relación entre la tolerancia a la 

frustración y rasgos, la autoestima y el estrés adquirido, la organización y el libre albedrío. Su 

estudio ha contado con una muestra de 161 alumnos de la ciudad de Madrid, donde el rango de 

edad fue de 12 a 18 años. Asimismo, utilizaron escalas como la Escala de Desarrollo de 

Habilidades para la Vida, la Escala de Tolerancia a la Frustración (ETF), la Escala de Autoestima 

de Rosenberg (RSE) y la Escala de Estrés Percibido. Según los resultados, los estudiantes tienen 

mayor tolerancia a la frustración, mayor autoestima y menores niveles de estrés. Finalmente, en el 

análisis de regresión se define que altos niveles de organización y libre albedrío están influenciados 

en identificar el nivel de tolerancia a la frustración y del mismo modo la autoestima, así como 

bajos niveles de estrés. 

Por su parte, González y Landero (2021) tienen como objetivo contrastar la tolerancia a la 

frustración entre generaciones: baby boomers, generación x, y millennials. Se inscribieron 

aleatoriamente 909 personas, de las cuales 192 pertenecían a baby boomers, 310 a generación x, y 

407 a millennials. La aplicación de la Escala de Tolerancia a la Frustración (ETAF) arrojó una 

correlación no significativa con respecto a la edad y la tolerancia a la frustración. Un análisis de 

Kruskal-Wallis mostró una diferencia significativa entre la generación x y los millennials. 
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Finalmente, concluyeron que los baby boomers son más tolerantes con la frustración, mientras que 

los millennials son menos tolerantes con la frustración. 

A su vez, Almeida y Bieberach (2020), en su investigación, se proponen analizar el grado 

de tolerancia en 15 alumnos de una universidad en Panamá. Los instrumentos que se emplearon 

fue la escala de tolerancia a la frustración (ETAF), la cual dio como consecuencia que solo 17 % 

de la muestra cuenta con habilidades de afrontamiento ante la frustración. Además, el 50 % de los 

participantes se encuentra en un nivel medio, lo que quiere decir que sí cuentan con las habilidades 

de afrontamiento ante la frustración, aunque a veces las dejan de lado. Por último, el 33 % 

representaba un nivel bajo de tolerancia a la frustración, lo cual indicara una posible característica 

de agotamiento, por lo que desisten rápidamente cuando no consiguen sus objetivos en el 

momento. 

A su turno, Ávila (2016) propone, en su estudio, examinar la relación entre la tolerancia a 

la frustración y las desviaciones cognitivas provocadas por el uso de alcohol. Eligió a 44 

estudiantes de segundo año de la Universidad de Chimborazo. Asimismo, la recopilación de datos 

utiliza herramientas de la Escala de Identificación del Trastorno por Consumo de Alcohol 

(AUDIT), la Escala de Tolerancia a la Frustración y el Cuestionario de Investigación de Distorsión 

Cognitiva (CDCE-RP). Además, los resultados mostraron que el 77 % de los evaluados tenían una 

poca tolerancia a la frustración. Mediante el análisis de rho de Pearson, mostró una correlación de 

0,98. Como resultado, concluyó que la poca tolerancia a la frustración contribuye directamente a 

las alteraciones cognitivas. 

Mientras que Gómez et al. (2021) tuvieron como objetivo mejorar el nivel de tolerancia a 

la frustración por medio de una forma lúdica. Esta investigación se realizó en España y estuvo 

orientado a alumnos con altas capacidades cognitivas, entre las edades de 7 y 9 años. Asimismo, 
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el estudio estuvo conformado por 19 menores como parte del programa. Como evaluación usaron 

el instrumento de Evaluación de la Tolerancia a la Frustración de Pérez y Rodríguez (2019), 

midiendo el nivel de tolerancia a la frustración antes, durante y después de la intervención. Durante 

el proceso de aplicación del programa compuesto por 6 sesiones, se tuvieron que aplicar todas las 

sesiones de manera virtual, teniendo como aspecto negativo la no interacción por motivos de salud 

mundial. Como conclusión, se precisó volver a aplicar el programa cambiando actividades más 

actualizadas, ya que la aplicación online del programa no fue la ideal. 

Por su parte, Monteiro et al. (2018), en su estudio realizado en Brasil, sostuvieron que los 

árbitros de fútbol experimentan los efectos del estrés en su desempeño durante un partido de fútbol, 

particularmente en los factores que determinan su éxito profesional, como la evaluación física de 

la FIFA. Asimismo, la finalidad de este estudio fue evaluar cómo la evaluación física de la FIFA 

afecta el estrés y las habilidades de afrontamiento de los réferis de fútbol que trabajan en 

campeonatos privados y estatales. Además, se eligió muestra específica 42 árbitros de la 

Federación Mineira de Fútbol y 17 de la Confederación Brasileña de Fútbol, a quienes se les realizó 

el Test de Estrés Percibido, que evalúa el enfrentamiento al estrés negativo, tanto antes como 

después del test físico FIFA. No se encontraron diferencias perceptibles en la evaluación anterior, 

pero se afirma que los árbitros de la Confederación Brasileña tenían un historial más largo de 

evaluaciones físicas aprobadas. Como conclusión, se discuten todos los hallazgos y se recomienda 

realizar una nueva investigación, incluida una evaluación de la personalidad. 

A su vez, Jaenes et al. (2012), en su investigación realizada en España, plantearon como 

objetivo elaborar un listado de situaciones estresantes durante un partido de básquet, a partir de la 

propia experiencia de 59 árbitros de la Liga LEB. Este listado no solo evaluó la experiencia 

emocional, sino también las consecuencias del estrés, las cuales arrojaron un valor muy alto de 
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0.897. Finalmente, los resultados mostraron que los diferentes principios del estrés tienen una 

influencia significativa con el suceso especifico de competencia; describiendo niveles de estrés 

más altos durante el juego. También se obtuvo una correlación entre la experiencia arbitral y las 

situaciones evaluadas, siendo las correlaciones negativas las más comunes durante el tiempo de 

juego o competencia. 

A su turno, Valadez et al. (2019), en su estudio, eligieron a entrenadores deportivos de 142 

equipos diferentes, quienes participaron en un estudio descriptivo correlacional. Su objetivo fue 

investigar los niveles de agotamiento entre un grupo de entrenadores deportivos y cómo se 

relacionaban con los mecanismos de afrontamiento, las situaciones estresantes y otros factores 

como el género, la edad y la experiencia. Asimismo, utilizaron como instrumentos el Inventario 

Brief COPE-28, una escala de situaciones de estrés y el inventario de burnout adaptado a los 

entrenadores. Los hallazgos mostraron que el 20,9 % de los hombres y el 33,4 % de las mujeres 

tenían altos niveles de estrés y estaban agotados física y mentalmente. Dado que no se concentraron 

en los generadores de estrés o en cómo los entrenadores deportivos lo manejan, también señalaron 

el valor de la investigación en esta área en particular. 

Asimismo, Márquez y Azofeifa (2019) se propusieron plantear el objetivo de determinar 

los factores asociados a la motivación en estudiantes de distintas escuelas de la ciudad de Heredia, 

Costa Rica. Se utilizó el cuestionario Achievement Motivation in Physical Education Test, para 

una muestra de estudio de 396 estudiantes de nivel secundario. Como conclusión, se reveló que la 

respuesta del sexo femenino eran diferentes a de los hombres en los factores de motivación; sin 

embargo, el esfuerzo físico es un medio de estrés para las mismas, dato interesante para identificar 

las consecuencias en el comportamiento de cada sexo, como también para diferenciar si esta 

característica encontrada se repetía en otros centros educativos distintos a los evaluados.  
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Nacionales 

Namuche y Vásquez (2017) analizaron la asociación entre el bienestar y la frustración de 

los deportistas de un club en Chiclayo; para lo cual se entendieron los principales tipos de 

bienestar, así como también la respuesta innata a la frustración. En conclusión, afirmaron que 

existe una correlación significativa mayor al 0.05 entre la calidad de vida de los deportistas del 

club de Chiclayo y la tolerancia al fracaso; eso quiere decir que, si la vida personal mejora, es más 

probable que responda al fracaso de manera positiva. 

Mientras que León et al. (2018), en su estudio, tuvieron como objetivo ajustar y acreditar 

la Escala de Tolerancia a la Frustración (ETF) para un grupo escolar infantil, en rango de las edades 

de 8 y 12 años. Como muestra, se contó con un total de 796 estudiantes de 5 instituciones 

educativas de la ciudad de Lima y Callao en Perú. Para la adaptación se encontró una carga 

factorial mayor a 0.50. Del mismo modo, se realizó un análisis de consistencia interno con un 

porcentaje de correlación de 0.80. El cual concluye que la interpretación peruana de la Escala 

Tolerancia a la Frustración es confiable para evaluar dicha variable en niños peruanos. 

Por su parte, Acuña (2019), en su investigación, tuvo como objetivo evaluar la 

consecuencia de su plan “pienso y actúo” para observar el grado de tolerancia a la frustración en 

los alumnos de una institución educativa en Chimbote. El grupo de estudio se conformó por 31 

alumnos de ambos sexos. Asimismo, el instrumento fue utilizado una escala de tolerancia a la 

frustración, donde se obtuvo como conclusión que el plan “pienso y actúo” fue determinante para 

reconocer el nivel de tolerancia a la frustración en los participantes, se obtuvieron resultados como 

los siguientes: pretest de 19.3 y postest 32.48; así mismo, se concluyó como efectivo, ya que ayudó 

a los participantes a ser más tolerantes al estrés y al mejoramiento su control de impulsos. 
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A su vez, Álvarez (2018), en su investigación, diseñó una escala de tolerancia a la 

frustración, en donde analizó las propiedades psicométricas de dicho instrumento. Para la muestra 

tomó un grupo de 100 estudiantes de distintas instituciones de nivel secundario, con las edades 

comprendidas entre 11 a 17 años. Asimismo, a través de un juicio de expertos, se determinó 

mantener a los ítems con validez mayor a 0.80. De igual modo, se agruparon los ítems en 6 

dimensiones. Finalmente, su análisis de alfa de Cronbach tuvo un valor de 0.881, lo que demostró 

una adecuada confiabilidad en el análisis empleado. 

A su turno, Aguilar y García (2021) buscaron comprender el nivel de tolerancia a la 

frustración de los jóvenes que se manifiesta en diversos contextos, además buscaron entender 

cómo estas manifestaciones afectan el crecimiento humano. La relación mencionada anteriormente 

muestra que el 19,35 % se correlaciona con la variable de inteligencia emocional; el 12,90 % con 

la capacidad de tolerar situaciones frustrantes; el 9,68 % que corresponde a las habilidades sociales 

y el 3,23 %, con factores negativos. Por lo que determinaron que las situaciones o contextos y los 

factores que influyen ya sean positivos o negativos tienen un impacto directo en la tolerancia a la 

frustración. 

Mientras que Vela (2021), en su investigación, tuvo como objetivo exponer los resultados 

y aportes que fueron recogidos ante la evaluación. Para la muestra, trabajo con 40 internos del 

penal de San Juan de Lurigancho. Posteriormente de aplicado el instrumento, se evidenció un nivel 

inferior de tolerancia a la frustración e insuficiencia para someter sus impulsos. Ante esto, se 

propuso a las autoridades brindar talleres y charlas acorde al problema; además, dentro de sus 

actividades como internos, se agregaron actividades lúdicas a manera de liberar el estrés. También, 

se les realizaron intervenciones psicológicas con el objetivo de obtener características de su 
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personalidad. Ante esto, se les brindó orientación psicológica a los familiares de los internos para 

que ayuden con el soporte emocional y la psicoeducación que se les estaba brindando.  

Asimismo, Agurto (2019) buscó determinar el vínculo entre funcionamiento familiar y la 

tolerancia a la frustración en estudiantes de ciencias sociales en su investigación, que se realizó en 

la ciudad de Tumbes. La variable de estudio que corresponde al funcionamiento familiar se midió 

por medio de la escala de cohesión y adaptabilidad, y la variable tolerancia a la frustración se midió 

mediante la escala de evaluación de la tolerancia a la frustración, que incluyó una muestra aleatoria 

de 186 estudiantes. Como resultado se obtuvo que el 52 % de los alumnos aún presentaba un grado 

medio de funcionamiento familiar, frente al 27 % que presentaba un nivel equilibrado; el 18 %, un 

nivel positivo; y solo el 3 %, un nivel bajo. Sin embargo, solo el 11 % de los evaluados tenía un 

grado alto de tolerancia a la frustración; frente a un 46 %, con un grado bajo, un 44 %, que tenía 

un grado medio; y un 44 %, con un grado alto, con paciencia con la frustración. 

Además, Mejía (2023) tuvo como objetivo de su estudio evaluar el grado de tolerancia a la 

frustración de los atletas después de las competencias. Para esto utilizó una metodología 

descriptiva, no experimental, cuantitativa. Asimismo, es importante señalar que eligió como 

muestra a 120 atletas de la Federación Peruana de Atletismo, a quienes se les impuso la Escala de 

Tolerancia a la Frustración. Solo el 13 % de los atletas masculinos demostró un mayor nivel de 

tolerancia a la frustración; mientras que el 50 %, un grado típico de tolerancia a la frustración. Por 

último, se afirmó que la mayoría de los atletas evaluados demostraron un grado regular de 

tolerancia (76 %) después de la competencia, lo que indica que los atletas evaluados poseen las 

habilidades necesarias para enfrentar la frustración y perseverar en sus objetivos. 
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Locales  

Ymata (2013), en su investigación en una institución educativa en la ciudad de Arequipa, 

se propuso como objetivo analizar la relación la soledad percibida con la ideación suicida positiva-

negativa en adolescentes. Como instrumentos se utilizó un cuestionario para valorar niveles de 

soledad y un cuestionario con el fin de evaluar la ideación suicida. Asimismo, se describió que la 

idealización suicida y el suicidio consumado era más común en adolescentes. Tuvo una base 

científica que indica que el 90 % de suicidios ocurría más en adolescentes, ya que se presentaron 

factores como aislamiento social, las dificultades que experimentan, la hostilidad frecuente, la 

rabia, la baja tolerancia a la frustración y la impulsividad. Con la aplicación estadística, encontró 

un grado de confianza entre variables de 95 % y un nivel de inexacto de 5 %, mostrando una alta 

significancia (0.001); por lo que se comprueba la relación entre la soledad percibida con las 

ideaciones suicidas positivas-negativas. 

2.2. Bases Teóricas  

2.2.1. Tolerancia a la Frustración 

Según Amsel (1992), quien diseñó la teoría de la tolerancia a la frustración menciona que 

la frustración es como la respuesta del organismo ante una repentina devaluación de sus 

expectativas iniciales o la carencia de reforzadores positivos, a lo que se presencia el incremento 

de emociones negativas en mayor magnitud.  

La frustración es mostrada como hecho recurrente en el período esencial de las personas, 

en donde hace aparición gracias a la necesidad de enfrentar los diversos obstáculos que se expresan 

durante la vida y frente distintas situaciones (Peñafiel, 2009). También es definida como la acción 

de responder de los individuos a adversidades o situaciones que se tornan adversas, las que generan 
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conductas no apropiadas (Namuche y Vásquez, 2017). De tal forma que cuando no completamos 

o alcanzamos un deseo o meta, presentamos emociones como tristeza, enfado, etc., lo que evita 

que logremos solucionar conflictos o problemas. Es por eso que el motivo principal por el cual se 

presenta la desmotivación y el abandono de metas es una poca tolerancia a la frustración. Lo que 

desencadena baja autoestima, depresión y dificultades conductuales (Agurto, 2019). 

2.2.2 Tolerancia a la frustración en el deporte 

Fue Amsel (1958) quien le dio mayor importancia a este tema, describiendo su hipótesis 

de la frustración; pues es el antecedente principal de todas las investigaciones siguientes en 

distintos contextos sobre esta problemática. La mayoría de los conceptos de frustración se definen 

como una exploración de estímulos aversivos, lo que involucra mecanismos emocionales 

negativos similares al estrés. 

Asimismo, la frustración que se generará en el deportista será de gran utilidad, ya que le 

servirá de motivación para la obtención de grandes metas (González, 2002). Por otra parte, Ávila 

(2016) señala que la frustración actúa como barrera, difícil de superar para muchos (Quito et al., 

2017). 

En el ámbito deportivo, es imposible manifestar conductas agresivas como respuesta a una 

situación que haya sido generada por la frustración; para esto, entrenadores y padres tienen que 

guiar al deportista para que tenga un logro de mayor esfuerzo y emita como resultado el objetivo 

esperado. Asimismo, en el periodo de la adolescencia, el sujeto pasa por múltiples cambios físicos 

y psicológicos (Quito et al., 2017). Según Otero (2000), la frustración está asociada a la conducta 

agresiva, e incluso existen teorías que sustentan el contexto cuando una persona experimenta 

dificultades insuperables traslada su ira a un obstáculo o problema más débil (Quito et al., 2017). 
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Según Moreno et al. (2000), “no toda actitud frustrante tiene una réplica belicosa; por el 

contrario, una agresión no siempre está relacionada hacia un proceso de frustración” (pp. 143-

155). Por lo tanto, no es directamente relacionar una conducta agresiva con la poca tolerancia. 

2.2.3 Situaciones estresantes 

Según Márquez (2004) y Estrada & Pérez (2008), las situaciones estresantes en el ámbito 

deportivo las consideran como situaciones estresantes durante un contexto precompetitivo, 

competitivo y postcompetitivo. Estas situaciones durante el desenvolvimiento activo de las 

competiciones pueden ocasionar en el sujeto distracción, pérdida del foco de atención e incremento 

de ansiedad, la frecuencia cardiaca aumenta; así como también la tensión muscular (como se citó 

en Guerrero et al., 2017, p. 374). 

2.2.4 Deportistas en formación-amateur 

Archundia (2021) define a los deportistas amateur como aquellos sujetos que practican 

cualquier disciplina deportiva por afición, placer, gozo propio y bienestar; al margen que se realice 

un entrenamiento frecuente, teniendo en cuenta que no existe un objetivo profesional. Asimismo, 

Archundia (2021) califica al atleta amateur como un principiante con conocimiento de la 

disciplina. 

2.2.5 Dimensiones de la Escala Tolerancia a la Frustración  

A continuación, se describen a las tres dimensiones planteadas en la Escala Tolerancia a la 

Frustración (Namuche y Vásquez, 2017). 

a. Predominancia al obstáculo 

Para Namuche y Vásquez (2017), esta dimensión empleada en su instrumento Escala de 

Tolerancia a la Frustración describe este término como el bloqueo mental provocado por la 
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frustración; similar a un mecanismo de defensa automático, provocado para negar alguno de los 

pensamientos o emociones. Esto es una forma de mecanismo de defensa, pues mantiene alejadas 

aquellas ideas o emociones que puedan perturbar el bienestar mental. 

b. Defensa del yo 

Para Namuche y Vásquez (2017), esta dimensión empleada en su instrumento Escala de 

Tolerancia a la Frustración describe este término como el impulso de atacar a otros, como a sí 

mismo. En términos generales, es la conducta agresiva que muestra el individuo provocado por la 

frustración. 

c. Persistencia a la necesidad  

Para Namuche y Vásquez (2017), esta dimensión empleada en su instrumento Escala de 

Tolerancia a la Frustración describe este término como la habilidad innata de pasar a una solución 

del problema. En otras palabras, la habilidad o fuerza que hace que el individuo alcance sus metas 

superando los obstáculos y dificultades que se presenten. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 Método y Alcance de la Investigación 

Este estudio es correlacional descriptivo, por lo que se tiene como finalidad determinar la 

relación entre dos o más variables, es decir, primero se mide la variable con la que se relaciona y 

se analiza y describe las correlaciones. Dichas correlaciones sustentarán las hipótesis sometidas a 

pruebas (Hernández et al., 2014).  

3.2 Configuración de la Investigación  

3.2.1 Enfoque de la investigación  

El estudio utilizó un enfoque cuantitativo, se formularon preguntas de investigación y se 

revisaron documentos estableciendo los objetivos. Luego se desarrolló un marco teórico y se 

obtiene información estadística. De esta forma, se proponen hipótesis y variables, se miden y se 

extraen conclusiones (Hernández et al., 2014). 

3.2.2 Tipo de investigación  

El estudio se ajusta al tipo correlacional, ya que se pretende encontrar la asociación entre 

las variables de investigación (Hernández et al., 2014). De igual forma, el estudio es de corte 

transversal, porque se pretende analizar los datos de las variables recopiladas durante de un 

determinado tiempo, además, estas mismas variables no cambian durante este periodo (Hernández 

et al., 2014). 
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3.2.3 Nivel de investigación 

Esta investigación tiene un nivel descriptivo, que es un tipo de investigación que trata de 

averiguar las consecuencias y causas de un determinado fenómeno en concreto. No solo busca el 

significado de las cosas, sino también por qué y cómo estaban en ese estado. Para ello se utilizan 

diversos métodos, como métodos de observación, correlacionales o experimentales (Hernández, 

2014). 

3.2.4 Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es no experimental, debido a que no se manipulan las variables 

de investigación (Hernández et al., 2014). 

3.3 Población y Muestra 

3.3.1 Población 

La población que corresponde a la investigación para el estudio serán deportistas amateurs 

de la ciudad de Arequipa, se registra un total de 150 deportistas amateurs en la Escuela de Fútbol 

Esther Grande de Bentín (EGB). 

3.3.2 Muestra 

Para la investigación, el tipo de muestreo es no probabilístico por conveniencia, quiere 

decir, los elementos no se eligieron sobre la base de la probabilidad, sino sobre la base de factores 

relacionados con las características por estudiar (Hernández et al., 2014). Los participantes fueron 

voluntarios, es así que la muestra está compuesta por cien deportistas amateurs de la academia 

Esther Grande de Bentín, entre las edades de 12 a 18 años. 
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a) Unidad de análisis  

El estudio, recogió como unidad de análisis a los miembros de la academia Esther Grande 

de Bentín. 

b) Tamaño de muestra  

Está conformada por cien deportistas amateurs de Arequipa. Mediante una técnica no 

probabilística, se seleccionó a la muestra más representativa, considerando los criterios de 

inclusión y exclusión del estudio. 

c) Selección de la muestra 

Según criterio, la elección de la muestra será no probabilístico por conveniencia y será 

considerado la edad de los deportistas amateurs. 

Criterios de inclusión 

 Aquellas personas que tengan entre 12 a 18 años, de cualquier género. 

 Aquellas personas que aceptaron y brindaron el consentimiento informado. 

Criterios de exclusión 

 Aquellas personas que no desean participar. 

 Aquellos individuos mayores a 18 años y menores a 12 años, también que estén 

registrados en otra sede de la academia Esther Grande de Bentín.  

3.4 Aspectos Éticos 

El estudio se desarrolló con deportistas amateurs de edades comprendidas de 12 a 18 años, 

donde se informó sobre el consentimiento informado (anexo 3) para el empleo de los instrumentos, 

se reserva la información que no haya sido autorizada. Es claro precisar que, al momento de la 
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aplicación, se recibió la autorización pertinente por parte del Comité de Ética de la Universidad 

Continental, para iniciar la etapa de aplicación de los instrumentos. Seguidamente, se ha solicitado 

el permiso a la institución deportiva, para dar comienzo a dicha acción. Los datos y resultados de 

los participantes se mantuvieron el total anonimato, se registraron las iniciales de los participantes 

por si alguno de ellos solicitase los resultados al finalizar la investigación. 

3.5 Técnica 

Se ha empelado la técnica de la encuesta, además se usaron ambos cuestionarios como 

instrumentos. De este modo, se emplearon ambas escalas, las cuales fueron divididas por dos 

secciones, lo que concluyó con una rápida y beneficiosa recaudación de datos. 

3.6 Instrumentos  

Escala de Tolerancia a la Frustración 

Dicho instrumento contiene 27 ítems que describen situaciones que provocan 

insatisfacción, mediante una escala de respuesta tipo Likert. Se ha probado la validez y 

confiabilidad, con un total de veinte siete situaciones; contiene tres dimensiones: predominancia 

del obstáculo, defensa del yo y persistencia de la necesidad, de las cuales están compuestos por 9 

reactivos (Namuche & Vásquez, 2017). 
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Figura 1 

Ficha técnica tolerancia a la frustración  

 

 

En la figura 1, se observa la ficha técnica de la Escala Tolerancia a la Frustración, en la 

cual se considera nombre, autores, procedencia, administración, duración, edades, puntuación y 

calificación. Por lo cual, permite aplicar el instrumento dirigido a la variable tolerancia a la 

frustración. 

 

Ficha técnica  

Nombre 

 

Escala de Tolerancia a la frustración 

 

Año 
2017 

Procedencia 
Perú 

Autores Carlos Namuche y Kathia Vásquez 

Administración Individual y colectiva 

Tiempo 10 minutos aprox. 

Edades 
Adolescentes y adultos 

 Puntuación  

  

 La calificación es un procedimiento practico, 

donde se suma la puntuación marcada dentro la 

escala Likert. Así mismo, la puntuación directa 

(PD) se obtendrá de la suma de los datos 

obtenidos. Cada dimensión cuenta con un 

puntaje directo. 

  

Calificación  Se utiliza un cuadro baremos para la puntuación 

directa, como también para la puntuación por 

dimensiones; clasificándose en baja, regular y 

mucha, se maneja la escala tipo Likert. 
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Validez y confiabilidad  

Para precisar la validez de la escala, se realizó una prueba piloto con una población de 35 

deportistas de diferentes clubes de la ciudad de Chiclayo. Seguidamente, se recurrió a la técnica 

de criterio de jueces. En un inicio, la escala constaba con un total de 55 ítems, distribuidos en las 

3 dimensiones. Seguidamente, se buscó la opinión de 5 jueces expertos en el ámbito de la 

psicología clínica, que determinaron que los ítems con una correlación menor a 0.35 habría que 

eliminarlas o modificar su redacción. A lo que finalmente fueron elegidos 27 ítems, 9 reactivos 

por dimensión (Namuche & Vásquez, 2017). La escala de frustración muestra un 

índice de confiabilidad aceptable y, por lo tanto, proporciona un indicador positivo de la precisión 

con la que evalúa la frustración. Así mismo, para obtención de la confiabilidad de la escala se 

objetiviza el alfa de Cronbach, donde mostró un .0723 con relación al total del instrumento, lo que 

indica la coherencia como “aceptable”, lo que quiere decir que los resultados obtenidos son 

confiables (Namuche & Vásquez, 2017). 

Análisis de consistencia interno 

Con fines de investigación, se realizó un análisis de confiabilidad interna a cien deportistas 

amateurs externos a la institución deportiva. Utilizando el alfa de Cronbach en la Escala Tolerancia 

a la Frustración, encontrando un valor de 0.503, que indica que el instrumento es moderadamente 

confiable. 
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Figura 2 

Alfa de Cronbach de la Escala Tolerancia a la Frustración  

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach                 N de elementos 

                   0,503                                     27  

En la figura 2, se observa el estadístico de fiabilidad del Alfa de Cronbach, en función a 

los 27 elementos de la escala, el cual otorga un puntaje de 0.503, y proyecta una confiabilidad 

moderada. 

Escala de Valoración del Estrés en el Ámbito Deportivo (EEAD) 

La escala EEAD fue compuesta por un grupo de expertos en psicología del deporte y 

psicometría, para la validez de contenido del propio instrumento. La escala primero estaba 

conformada por 24 ítems que van a evaluar distintas situaciones estresantes. Para el formato 

optaron por una escala de selección múltiple, que va desde “muy en desacuerdo” hasta en “de 

acuerdo” (Pedrosa, Suarez y García, 2012). 

  



29 

 

 

Figura 3 

Ficha técnica de la Escala de Valoración del Estrés en el Ámbito Deportivo 

Escala de Valoración del Estrés en el Ámbito Deportivo 

Ficha técnica  

Nombre Escala De Valoración Del Estrés En El Ámbito 

Deportivo 

Año 2010 

Autor Pedrosa, Suarez y García 

Administración  Individual y colectiva 

Tiempo 10 minutos aprox. 

Edad  Adolescentes y adultos 

Puntuación  

La puntuación es una herramienta que suma puntos 

marcados en una escala de Likert. Asimismo, la 

puntuación directa (PD) es la suma de los ítems de 

cada asignatura. Para el formato de llenado, se eligió 

por una escala de selección múltiple de 

5 puntos. Aquí tienen que seleccionar si 

habían experimentado recientemente estrés. Los 

ítems están redactados de manera que puntuaciones 

altas en la escala indiquen la presencia de estrés. La 

escala cuenta con cuadro de categorización 

(Pedrosa, Suarez & García, 2012). 

 

Calificación  
Se utiliza una tabla de clasificación para la 

puntuación directa, clasificándose en estrés bajo, 

medio y alto, se maneja la escala tipo Likert. 

En la figura 3, se visualiza la ficha técnica de la Escala EEAD, en la cual se considera 

nombre, autores, procedencia, administración, duración, edades, puntuación y calificación.  

Validez y confiabilidad 

Pedrosa, Suarez & García (2012) analizaron, junto con expertos en psicometría y psicología 

del deporte, diferentes ítems de una prueba piloto que previamente fue estudiada por un conjunto 



30 

 

 

de expertos en el tema, después de este proceso seleccionaron ítems con un índice elevado de 

discriminación que sirvió para observar los ítems con más significancia en la escala preparada. 

Teniendo en cuenta la recolección de los datos obtenidos, se decidió por una elección más alta, 

excluyendo ítems con un índice de similitud inferior a 0.30. Por lo tanto, se descartaron 9 ítems y 

la prueba final consto de 15 ítems. 

 Además, por ser una escala corta, se expone el 36 % de varianza total, lo que da como 

resultado la estructura unidimensional, en cuanto a su fiabilidad se considera adecuada siendo < 

0.88 (Pedrosa, Suarez & García, 2012). 

Análisis de consistencia interno 

Con fines del estudio, se ha realizado un análisis de confiabilidad interno a cien deportistas 

amateurs externos a la institución deportiva. Utilizando el alfa de Cronbach en la Escala de 

Valoración del Estrés en el Ámbito Deportivo (EEAD), donde se observó un valor de .889, 

indicando que el instrumento es confiable. 

Estadísticos de fiabilidad 

    Alfa de Cronbach                             N de elementos 

             0,889                                                  15  

  



31 

 

 

3.7 Procedimiento y análisis de datos 

Para la recolección de datos informativos, el primer paso fue convertir la Escala de 

Tolerancia a la Frustración y la escala EEAD a un formulario de Google; seguidamente se ha 

procedido a la entrega de los consentimientos informados a los estudiantes de la academia Esther 

Grande Bentín, para que los apoderados firmen y den permiso para el manejo de los instrumentos. 

Una vez recogido los consentimientos se envió el formulario por medio del grupo de cada 

categoría, generando respuestas automáticas dentro de los 15 días siguientes, dentro de los cuales 

se estuvo dando seguimiento a los padres para resolver dudas o simplemente recordar el 

completado del formulario.  

En la sección de procesamiento de datos estadísticos, estos se ingresaron al programa IBM 

SPSS Statistics v22. Seguidamente, se procesó el análisis descriptivo de cada variable, para así 

poder hallar la relación existente entre ambas. Primero, se ha efectuado el análisis de normalidad 

y homogeneidad de Kolmogorov-Smirnov, se obtuvo un nivel de sig. Asintótica <0.05 indicando 

que se utiliza un análisis no paramétrico de Spearman. Posteriormente, se realiza un análisis de 

correlación de RHO de Spearman entre variables, del mismo modo al ver el nivel de correlación, 

se realizar un análisis de regresión lineal para observar si existe correlación mínima o si influye 

una variable con otra. Este análisis se decide hacer por el motivo de tener un universo corto y para 

encontrar alguna mínima relación entre variables; se busca el nivel de significancia de la regresión 

lineal para la correlación entre variables. Para finalmente obtener el porcentaje de correlación de 

Spearman. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

En seguida, se exponen los resultados hallados una vez aplicados los instrumentos 

anteriormente mencionados a la muestra de estudio, para posteriormente procesarlos por el 

sistema estadístico SPSS v22. En la tabla 1 se aprecian los datos sociodemográficos, además 

la tabla 2 y 3 muestran los niveles de tolerancia a la frustración y estrés en situaciones de 

estrés en un contexto deportivo; seguidamente por la tabla 4, en que se evidencia la prueba de 

normalidad (Kolmogorov-Smirnov). En las tablas 5, 6 y 7 se explicarán los objetivos 

específicos planteados; en las tablas 8, 9 y 10 la correlación RHO de Spearman, el nivel de 

significancia y el porcentaje de relación entre variables. Las tablas 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18 y 19 detallarán el nivel de significancia de las dimensiones. 

4.1. Resultados 

Tabla 1 

Datos sociodemográficos 

Nota. En la tabla 3 se precisan las edades y sexos de los participantes. 

 

Edades de los participantes 

Edades Número de participantes Sexo  % de participantes 

12 años 18 

Masculino 85 % 13 años 18 

14 años 18 

15 años 7 

Femenino 15 % 
16 años 10 

17 años 6 

18 años 23 

TOTAL 100 Total 100 % 
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Tabla 2 
Niveles de tolerancia a la frustración en deportistas amateurs 

 

Nivel Tolerancia a la frustración 

N.°  % 

Mucho 88 88 

Regular 12 12 

Bajo 0 0 

TOTAL 100 100 

Nota. En la tabla 2 se demuestra el resultado de la escala tolerancia a la frustración, donde se 

muestra que 88 participantes presentan un nivel de “mucha tolerancia a la frustración” y 12 

participantes presentan un nivel “regular”. 

Tabla 3 

Niveles de estrés en el ámbito deportivo 

Nivel Situación estresante 

N.°  % 

Alto 48 48 

Medio 40 40 

 Bajo 12 12 

Total 100 100 

Nota. En la presente tabla se puede observar que el 48 % de deportistas amateurs presentan un 

nivel alto de estrés en el ámbito deportivo; 40 % nivel medio; y el 12 %, un nivel bajo. Se rechaza 

la segunda hipótesis específica. 
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Tabla 4 
Tabla de normalidad y homogeneidad de Kolmogorov y Smirnov entre las variables tolerancia a 

la frustración y a las situaciones estresantes  

Prueba de Kolmogorov-Smirnov 

 
Tolerancia a la 

frustración 
Situación estresante 

N 100 100 

Parámetros normalesa,b 
Media 1,12 1,12 

Desviación típica ,327 ,327 

Diferencias más 

extremas 

Absoluta ,523 ,523 

Positiva ,523 ,523 

Negativa -,357 -,357 

Z de Kolmogorov-Smirnov 5,233 5,233 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 

Nota. En la tabla 4, se observa que la distribución de ambas variables es heterogénea, por ello, el 

análisis estadístico inferencial en aplicar para observar la correlación entre ambas variables es una 

prueba no paramétrica, siendo la prueba no paramétrica de coeficiente de correlación de RHO de 

Spearman. 

Tabla 5 
Resultados de la dimensión predominancia al obstáculo  

Dimensión 

Predominancia al obstáculo 

Nivel Frustración  % 

Mucho 0 0 % 

Regular 38 38 % 

Bajo 62 62 % 

TOTAL 100 100 % 

Nota. En la tabla 5, podemos apreciar que el 62 % de los deportistas amateurs presentan un nivel 

bajo de predominancia al obstáculo; y un 38 %, un nivel regular. Lo que indica que más del 60 % 

de participantes no presenta bloqueos mentales producidos por la frustración. 
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Tabla 6 
Resultados de la dimensión defensa del yo 

Dimensión 

Defensa del yo 

Nivel Frustración  % 

Mucho 0 0 % 

Regular 61 61 % 

Bajo 39 39 % 

Total 100 100 % 

Nota. En la tabla 6, podemos apreciar que el 61 % de los deportistas amateurs presentan un nivel 

“regular” de defensa del yo; y un 39 %, un nivel “bajo”. Lo que indica que más del 50 % de 

participantes muestran comportamientos agresivos.  

Tabla 7 
Resultados de la dimensión persistencia a la necesidad  

Nota. En la tabla 7, se puede apreciar que el 85 % de los deportistas amateurs presentan un nivel 

“regular” de persistencia a la necesidad; y un 15 %, un nivel “bajo”. Lo que indicaría que más del 

80 % puede pasar a una solución posible del problema. 

  

Dimensión 

Persistencia a la necesidad  

Nivel Frustración  % 

Mucho 0 0 % 

Regular 85 85 % 

Bajo 15 15 % 

Total 100 100 % 
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Tabla 8 
Correlación de RHO de Spearman entre la variable tolerancia a la frustración y situaciones 

estresantes 

Correlaciones 

  
Tolerancia a la 

frustración 

Situación 

estresante 

Rho de 

Spearman 

Tolerancia a la 

frustración 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -,136 

Sig. (bilateral) . ,176 

N 100 100 

Situación 

estresante 

Coeficiente de 

correlación 
-,136 1,000 

Sig. (bilateral) ,176 . 

N 100 100 

Nota. En la tabla 8, según la escala de correlación de RHO Spearman, existe una correlación 

negativa muy baja entre la tolerancia a la frustración y a las situaciones estresantes. 

Tabla 9 
Significancia de regresión lineal para la correlación de Spearman, entre las variables tolerancia 

a la frustración y situaciones estresantes 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados t Sig. 

B Error típ. Beta 

1 

(Constante) 1,273 ,117   10,906 ,000 

situación 

estresante 
-,136 ,100 -,136 -1,363 ,176 

Nota. En la tabla 9, se concluye que el nivel de tolerancia a la frustración sí es regular en los 

deportistas amateurs frente a situaciones estresantes. Por lo tanto, se acepta la primera hipótesis 

específica. 
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Tabla 10 
Porcentaje de correlación de Spearman según análisis de regresión lineal entre el nivel de tolerancia a la frustración y situaciones 

estresantes  

Resumen del modelo b 

Modelo R 
R 

cuadrado 

R cuadrado-

corregida 

Error típ. de la 

estimación 

Estadísticos de cambio 

Cambio en R 

cuadrado 

Cambio en 

F 
gl1 gl2 

Sig. Cambio 

en F 

1 ,136a ,019 ,009 ,325 ,019 1,857 1 98 ,176 

A. Variables predictoras: (constante), situación estresante 

B. Variable dependiente: tolerancia a la frustración 

 

Valor de R cuadrado = 0.019; valor de R = 0.136 

Nota. En la tabla 10, detalla que el porcentaje de relación existente entre la tolerancia a la frustración y a las situaciones estresantes en 

deportistas amateurs de la ciudad de Arequipa es de 1.9 % a 13.6 %. Lo que es un indicador de la existencia de una relación muy baja. 
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Tabla 11 
Correlación de RHO de Spearman entre la dimensión predominancia al obstáculo y la variable 

situaciones de estrés 

Correlaciones 

  
Predominancia al 

obstáculo 

Situación 

estresante 

Rho de 

Spearman 

Predominancia a al 

obstáculo 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,092 

Sig. (bilateral) . ,364 

N 100 100 

Situación estresante 

Coeficiente de 

correlación 
,092 1,000 

Sig. (bilateral) ,364 . 

N 100 100 

Valor de Rho de Spearman = 0.092 

Nota. En la tabla 11, según la escala de correlación de RHO Spearman, existe una correlación 

positiva muy baja entre la predominancia al obstáculo y las situaciones estresantes de 0.092.  

Tabla 12 
Significancia de regresión lineal para la correlación de Spearman, entre la dimensión 

predominancia al obstáculo y la variable situaciones estresantes 

Modelo 
Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

tipificados t Sig. 

B Error típ. Beta 

1 
(Constante) 1,477 ,174   8,476 ,000 

Situación estresante ,136 ,149 ,092 ,912 ,364 

a. Variable dependiente: Predominancia al 

obstáculo 

 

Valor de Sig= 0.00 < 0.05  

Nota. En la tabla 12, se concluye que el nivel de predominancia del obstáculo sí influirá en 

deportistas amateurs frente a situaciones estresantes. Consecuentemente, se acepta la tercera 

hipótesis específica.
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Tabla 13 
Porcentaje de correlación de Spearman según análisis de regresión lineal entre la dimensión predominancia al obstáculo y la 

variable situaciones estresantes 

Resumen del modelo 

Modelo R 
R 

cuadrado 

R cuadrado-

corregida 

Error típ. de la 

estimación 

Estadísticos de cambio 

Cambio en R 

cuadrado 

Cambio en 

F 
gl1 gl2 

Sig. Cambio 

en F 

1 ,092a ,008 -,002 ,486 ,008 ,833 1 98 ,364 

a. Variables predictoras: (constante), situación estresante 

b. Variable dependiente: predominancia al obstáculo 

Valor de R cuadrado = 0.008; valor de R = 0.092 

Nota. En la tabla 13, el porcentaje de relación existente entre la predominancia al obstáculo y las situaciones estresantes en deportistas 

amateurs de la ciudad de Arequipa es de 0.8 % a 9.2 %. Dichos resultados son indicadores de la existencia de una relación entre ambas 

variables, pero es muy baja. 
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Tabla 14 
Correlación de RHO de Spearman entre la dimensión defensa del yo y la variable situaciones 

estresantes 

 
Defensa del 

yo 

Situación 

estresante 

Rho de 

Spearman 

Defensa del yo 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,083 

Sig. (bilateral) . ,410 

N 100 100 

Situación 

estresante 

Coeficiente de 

correlación 
,083 1,000 

Sig. (bilateral) ,410 . 

N 100 100 

Valor de Rho de Spearman = 0.083 

Nota. En la tabla 14, según la escala de correlación de RHO Spearman, existe una correlación 

positiva muy baja entre la defensa del yo y las situaciones estresantes en un ámbito deportivo.  

 

Tabla 15 
Significancia de regresión lineal para la correlación de Spearman, entre la dimensión defensa 

del yo y la variable situaciones estresantes 

Coeficientes 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 
t Sig. 

B Error típ. Beta   

1 

(Constante) 1,250 ,176   7,094 ,000 

Situación 

estresante 
,125 ,151 ,083 ,827 ,410 

Valor de Sig. = 0.00 < 0.05 

Nota. En la tabla 15, se concluye que El nivel defensa del yo sí influye en los deportistas amateurs 

de la academia Esther Grande de Bentín, frente a situaciones estresantes. Por consiguiente, se 

acepta la cuarta hipótesis específica.
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Tabla 16 
Porcentaje de correlación de Spearman según análisis de regresión lineal entre la dimensión defensa del yo y la variable situaciones 

estresantes 

Resumen del modelob 

Modelo R 
R 

cuadrado 

R cuadrado-

corregida 

Error típ. de la 

estimación 

Estadísticos de cambio 

Cambio en R 

cuadrado 

Cambio en 

F 
gl1 gl2 

Sig. Cambio 

en F 

1 ,083a ,007 -,003 ,491 ,007 ,684 1 98 ,410 

a. Variables predictoras: (constante), situación estresante b. Variable dependiente: defensa del yo 

Valor de R cuadrado = 0.007; valor de R = 0.083 

Nota. En la tabla 16, el porcentaje de relación existente entre la defensa del yo y las situaciones estresantes en deportistas amateurs de 

la ciudad de Arequipa es de 0.7 % a 8.3 %. Tales resultados son un indicador de una relación entre ambas variables, pero es muy baja. 
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Tabla 17 
Correlación de RHO de Spearman entre la dimensión persistencia de necesidad y la variable 

situaciones estresantes  

Correlaciones 

  
Persistencia de la 

necesidad 

situación 

estresante 

Rho de 

Spearman 

Persistencia de la 

necesidad 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -,069 

Sig. (bilateral) . ,495 

N 100 100 

situación estresante 

Coeficiente de 

correlación 
-,069 1,000 

Sig. (bilateral) ,495 . 

N 100 100 

Valor de Rho de Spearman = -0,069 

Nota. En la tabla 17, Según la escala de correlación de RHO Spearman, existe una correlación 

negativa muy baja entre la persistencia a la necesidad y las situaciones estresantes en deportistas 

amateurs. 

Tabla 18 
Significancia de regresión lineal para la correlación de Spearman, entre la dimensión 

persistencia de necesidad y la variable situaciones estresantes 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados t Sig. 

B Error típ. Beta 

1 

(Constante) 1,235 ,129   9,562 ,000 

situación 

estresante 
-,076 ,111 -,069 -,684 ,495 

 

Valor de Sig. = 0.00 < 0.05  

Nota. En la tabla 18 se concluye que el nivel de persistencia de la necesidad sí influirá en 

deportistas amateurs frente a situaciones estresantes. Consiguientemente, es aceptada la quinta 

hipótesis específica
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Tabla 19 
Porcentaje de correlación de Spearman según análisis de regresión lineal entre la dimensión persistencia de necesidad y la variable 

situaciones estresantes 

Modelo R 
R 

cuadrado 

R cuadrado-

corregida 

Error típ. de la 

estimación 

Estadísticos de cambio 

Cambio en R 

cuadrado 

Cambio en 

F 
gl1 gl2 

Sig. Cambio 

en F 

1 ,069a ,005 -,005 ,360 ,005 ,468 1 98 ,495 

a. Variables predictoras: (constante), situación estresante 

b. Variable dependiente: persistencia de la necesidad 

Valor de R cuadrado = 0.005; valor de R = 0.069 

Nota. En la tabla 19, el porcentaje de relación existente entre la tolerancia a la frustración y a las situaciones estresantes en deportistas 

amateurs de la ciudad de Arequipa es de 0.5 % a 6.9 %. Teniendo como indicador de la existencia una relación entre ambas variables, 

pero es muy baja. 
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4.2. Discusión 

Se contó con la participación de cien deportistas de la academia Esther Grande de Bentín 

(EGB). Asimismo, se escogió un grupo específico de las edades comprendidas de 12 a 18 años, ya 

que los instrumentos están dirigidos para adolescentes y adultos, además de ser una población con 

tendencia a tener sintomatología de frustración y de estrés. De tal modo, se contó con la 

participación del 15 % del género femenino y el 85 % de género masculino. Si bien la muestra es 

corta, es relevante mencionar que, de los 150 deportistas amateurs, solo 100 suplían los criterios 

de inclusión. 

Este estudio tuvo como objetivo general determinar la relación entre la tolerancia la 

frustración y las situaciones estresantes en deportistas amateurs, ambas variables no muestran una 

correlación significativa. De acuerdo con lo mencionado, la correlación RHO de Spearman entre 

ambas variables es baja; los resultados arrojaron que el porcentaje de relación existente entre la 

tolerancia a la frustración y a las situaciones estresantes en deportistas amateurs de la ciudad de 

Arequipa es de -0.136. Así mismo, se ha determinado una correlación negativa muy baja entre 

ambas variables, debido a que la muestra es muy corta; por otro lado, se observó que los 

indicadores estadísticos obtenidos están en sentido invertido. 

De acuerdo con el primer objetivo específico, se evidencia que el 88 % de los deportistas 

amateurs presentan un nivel elevado de tolerancia a la frustración ante situaciones estresantes; y 

el 12 %, un nivel regular. Por tanto, es importante conocer que se ha obtenido que el 48 % de 

deportistas amateurs presentan un nivel alto de estrés en un ámbito deportivo; el 40 %, nivel medio; 

y el 12 %, un nivel bajo, como bien comentaron Valiente et al. (2021), en su investigación, quienes 

mostraron que los adolescentes evidenciaban una alta tolerancia a la frustración y con inferiores 
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niveles de estrés, describiendo que la buena toma de decisiones y una buena autoestima influye en 

estas dos variables directamente. 

De acuerdo con Namuche y Vásquez (2017), los niveles de tolerancia a la frustración 

encontrados en deportistas en formación fueron altos, lo cual les permitía tener una mejora calidad 

de vida, siendo más proactivos, teniendo un mejor rendimiento y una mejor capacidad de 

afrontamiento. En cuanto al nivel de estrés en un ambiente deportivo, en la muestra se encuentra 

un nivel alto de estrés en un contexto deportivo, lo que explica la condición formativa por la que 

pasan, además de las personas adultas, son quienes más factores estresores sufren (Pedrosa, Suarez 

y García, 2012). 

Sin embargo, dichos resultados se han contrastado con los resultados por Ymata (2013), 

quien, en su investigación, describe que la población adolescente es la más propensa a afrontar 

dificultades como el aislamiento social, hostilidad, rabia, impulsividad e intolerancia a la 

frustración. Así mismo, Almeida y Bieberach (2020) observaron, en su investigación, que la mitad 

de la muestra de estudio mostraba habilidades de afrontamiento hacia la frustración, lo que 

indicaría que son altamente tolerantes a la frustración, mientras que la minoría (33 %) presentaba 

un nivel bajo de tolerancia a la frustración; lo que describe a esta pequeña muestra como una 

característica de agotamiento o de desistimiento rápido a sus objetivos. Por otro lado, Namuche y 

Vásquez (2017) analizaron la relación entre bienestar y frustración de los deportistas, donde 

encontraron una correlación significativa mayor a 0.05; lo que quiere decir que, si mejoraba su 

bienestar, era más probable que responda al fracaso de manera positiva. A su vez,  Álvarez (2018) 

concluye que la variable tolerancia a la frustración en adolescentes posee un factor directo con 

diferentes situaciones y también con el desarrollo personal. Muestra una relación de 19.35 % con 
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la inteligencia emocional, un 9.68 % con habilidades sociales aprendidas por el sujeto y un 3.23 

% con factores negativos. 

Por otro lado, se encuentra que el nivel de tolerancia a la frustración sí es regular en los 

deportistas amateurs frente a situaciones estresantes, además de tener un porcentaje de relación 

entre variables de 1.9 % a 13.6 %, lo cual pueda deberse a que ambas variables son subjetivas y 

varían de acuerdo con las circunstancias que se presentan en algún momento dentro de un ambiente 

deportivo. Para Álvarez (2018) y León et al. (2018), la escala de tolerancia a la frustración (ETF), 

utilizada en adolescentes entre los 11 a 18 años, presentaba niveles de correlación mayor a 0.80, 

lo que indicaría que esta población se adapta y es confiable para la evaluación en adolescentes. 

Conociendo el tercer objetivo, donde se ha obtenido que el 62 % de los deportistas amateurs 

presentan un nivel alto de predominancia al obstáculo frente a situaciones estresantes y un 38 % 

presentan un nivel regular. Lo que quiere decir que los deportistas amateurs, en su mayoría, cuando 

se enfrentan a una situación de estrés, tienden al bloqueo mental provocado por algún pensamiento 

o emoción. Como cuarto objetivo, se ha logrado obtener que el 61 % de deportistas amateurs 

presentan un nivel regular de defensa del yo, frente a situaciones estresantes, y el 39 % muestra un 

nivel bajo. Como bien lo menciono Acuña (2019) en su estudio, ante una mejor educación o 

entrenamiento en habilidades de afrontamiento desde edades tempranas, se incrementa la 

tolerancia al estrés y a mejorar el control de impulsos, lo que permite tener un mejor control de las 

conductas agresivas. 

Finalmente, como quinto objetivo, dichos resultados demuestran que el 85 % de deportistas 

amateurs presentan un nivel regular de persistencia a la necesidad frente a situaciones estresantes; 

y el 15 %, un nivel bajo. Por lo que Namuche y Vásquez (2017) concluyeron, en su investigación, 

que una buena calidad de vida mejoraría su capacidad de resiliencia, como también la relevancia 
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del consumo de comidas saludables, evitando azucares, cafeína, aditivos artificiales; regular los 

alimentos con alcaloides que provocarían un efecto impulsivo en el comportamiento.  

Una fortaleza que dejan los resultados son los beneficios a la academia Esther Grande De 

Bentín, ya que, al conocer la realidad de la tolerancia a la frustración ante situaciones de estrés, 

pueden optar por charlas o actividades dinámicas para fortalecer estas habilidades. 

Por otra parte, la primera dimensión, que es predominancia al obstáculo, evidenció una 

correlación rho de Spearman de 0.092, la cual explica la existencia de una correlación positiva 

muy baja entre la predominancia al obstáculo y las situaciones estresantes en un ambiente 

deportivo. Del mismo modo, se concluye que el nivel de predominancia del obstáculo sí influirá 

en deportistas amateurs frente a situaciones estresantes. Seguidamente, es aceptada la segunda 

hipótesis específica. Mostrando un porcentaje de relación existente entre la predominancia al 

obstáculo y las situaciones estresantes en deportistas amateurs de un 0.8 % a 9.2 %.  

A su vez, Vela (2021) evidenció que la baja tolerancia a la frustración se debía a una 

carencia de habilidades sociales e incapacidad de controlar sus impulsos, por lo que propuso un 

entrenamiento sobre la base de talleres y actividades dentro de su entorno adverso, luego se obtuvo 

mejoras en su muestra de estudio, dado que se dio un soporte individual y al entorno más cercano 

que le permitiera ser parte de este entrenamiento. De igual forma, Gonzales y Landero (2021) 

realizaron una comparativa de la tolerancia a la frustración en distintas generaciones, donde 

concluyen que no existe una relación significativa entre las generaciones, dado que la generación 

mayor, presentaba una mayor tolerancia a la frustración en comparación a los más jóvenes, quienes 

presentaban menor tolerancia a la frustración.  

Como segunda y tercera dimensión está la defensa del yo y la persistencia a la necesidad; 

lo que denota en la segunda dimensión una correlación rho de Spearman de 0.092. Esto es un 
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indicador de la existencia de una correlación positiva muy baja entre la predominancia al obstáculo 

y las situaciones estresantes en un ambiente deportivo. A lo que se concluye que el nivel de defensa 

del yo sí influirá en deportistas amateurs frente a situaciones estresantes. Consecuentemente, es 

aceptada la tercera hipótesis específica. Finalmente, en la tercera dimensión: persistencia a la 

necesidad, se encontró una correlación rho de Spearman de -0,069, lo que es indicador de la 

existencia de una correlación negativa muy baja entre la persistencia a la necesidad y a las 

situaciones estresantes en deportistas amateurs. Se concluye que el nivel de persistencia de la 

necesidad sí influirá en deportistas amateurs frente a situaciones estresantes. Por lo tanto, se acepta 

la cuarta hipótesis específica 

Respecto a las fortalezas del estudio, se identificó que la metodología fue la indicada, 

satisfaciendo las necesidades de la muestra. Frente a la cantidad de deportistas amateurs, se optó 

por el empleo de los instrumentos por medio de un formulario Google, con el beneficio que 

pudieran leerlo con calma y responder con más serenidad, sin presiones ni apuros. Sin embargo, 

una de las debilidades fue al momento de recoger los consentimientos informados a los tutores, ya 

que algunos lo olvidaban o posponían el llenado del formulario por motivos ajenos a la 

investigación.  

En referencia a las limitaciones, una de las principales delimitaciones dentro del estudio 

fue la negativa de los presidentes deportivos al aceptar la solicitud de aplicación de pruebas y 

exposición de resultados, lo que retrasó el inicio de esta. Por otro lado, durante la etapa de 

aplicación se presentaron algunas dificultades, ya que en una primera instancia se aplicaban los 

instrumentos al finalizar las practicas físicas, y se notó el apuro y la desmotivación por resolverlo 

de algunos participantes. Ante esto, se optó por realizarlo a modo de formulario virtual. 
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CONCLUSIONES 

Primera. La evidencia indica que se encontró una correlación negativa muy baja entre 

ambas variables. Por tanto, es importante precisar que se encontraron indicadores estadísticos en 

sentido invertido, lo que quiere decir que, a más situaciones estresantes en el deportista amateur, 

producirá menos tolerancia a la frustración. 

Segunda. Se determinó que el 85 % de los participantes presentan un nivel de alta 

tolerancia a la frustración en situaciones de estrés en un contexto deportivo, y solo el 15 % restante 

corresponde a un nivel de baja tolerancia a la frustración en situaciones de estrés.  

Tercera. Se reconoció que el 48 % de los deportistas amateurs evaluados presentan un alto 

nivel de estrés en un ámbito deportivo, el 40 % presenta un nivel medio y el 12 % un nivel bajo  

Cuarta. Se identificó que el nivel de la dimensión predominancia al obstáculo en los 

deportistas amateurs frente a situaciones estresantes en un contexto deportivo, el 62 % de los 

participantes presentó un nivel bajo de predominancia al obstáculo. Es decir que, la población que 

es participante del estudio no presenta bloqueos mentales producto de la frustración ante 

situaciones de estrés. 

Quinta. Se identificó que el nivel de la dimensión defensa del yo en los deportistas 

amateurs frente a situaciones de estrés en un ámbito deportivo, presentó un nivel “regular”, lo que 

indicaría que esta muestra específica podría mostrar comportamientos agresivos ante situaciones 

de estrés. 

Sexta. Se reconoció que el nivel de la dimensión predominancia a la necesidad, en los 

deportistas amateurs frente a situaciones de estrés en un ámbito deportivo fue “regular”, lo que 

quiere decir que pueden pasar a una solución posible del problema, mostrando una capacidad de 

resiliencia ante el estrés en un ambiente deportivo. 
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RECOMENDACIONES 

Primera. Se recomienda replicar esta investigación con una población más significativa y 

que se tome en cuenta una población de deportistas profesionales, puesto que no existen muchos 

estudios en el ámbito deportivo en el país. Así mismo, se puede expandir la investigación haciendo 

una comparativa de ciudades, teniendo en cuenta factores culturales, sociales, ambientales, etc., 

realizando una comparativa entre ciudades o países. 

Segunda. Al presidente deportivo, se sugiere fomentar la asistencia psicológica en las 

academias deportivas que tengan como objetivo la formación deportiva, teniendo en cuenta los 

problemas psicológicos y factores de riesgo a que puedan estar expuestos. Como también se 

requiere brindar un ambiente para atenciones a estudiantes y padres de familia, con la finalidad de 

mejorar la relación entre el desarrollo deportivo y la salud mental. 

Tercera. Se exhorta capacitar a entrenadores y padres de familia, para que se les informe 

de la importancia de la buena comunicación, empatía, resiliencia, trabajo en grupo; habilidades 

sociales que le permitan al menor poder tener un mejor soporte para su desarrollo personal. 

Cuarta. Se recomienda realizar nuevas investigaciones psicológicas en el ámbito 

deportivo, para impulsar un desarrollo en la investigación y el deporte del país que tanto lo 

necesita. 
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ANEXO 1. Matriz de consistencia 
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ANEXO 2. Escala de tolerancia a la frustración 
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GRACIAS POR TU PARTICIPACION 

ANEXO 3. Escala de valoración del Estrés en el Ámbito Deportivo (EEAD) 

 



61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

 

 

 

ANEXO 4. Consentimiento Informado 
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ANEXO 5. Matriz de Registro y control 
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ANEXO 6. Aceptación de proyecto de investigación 
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ANEXO 7. Aceptación del comité de Ética  
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ANEXO 8. Alfa de Cronbach aplicada a la muestra de estudio 
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ANEXO 9. Formulario de Instrumentos  

FORMULARIO DE APLICACIÓN 
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ANEXO 10. Tablas de Operacionalización de las variables  
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