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Resumen  

El objetivo principal del presente estudio fue analizar la relación entre las variables de resiliencia de equipo y el rendimiento grupal en 
deportes colectivos. Participaron un total de 136 jugadores balonmano, baloncesto y fútbol (17-40 años; M = 21.12; DT = 5.54), que 
compiten en equipos sénior de ligas nacionales de España. Se completaron análisis preliminares y un modelo de ecuaciones estructurales 
para analizar las posibles relaciones entre variables. En primer lugar, el análisis de correlaciones bivariadas reveló que el factor de 
características de resiliencia se relacionaba positivamente con el rendimiento grupal, mientras que el factor de vulnerabilidad bajo presión 
se relacionaba negativamente con el rendimiento grupal percibido. En segundo lugar, el análisis de regresión mostró una predicción 
positiva y significativa entre las características de resiliencia y el rendimiento de equipo. Sin embargo, la predicción entre vulnerabilidad 
bajo presión y rendimiento grupal no fue significativa. Los resultados proporcionan una evidencia inicial que establece un vínculo entre 
la resiliencia de equipo y el rendimiento colectivo dentro de los equipos analizados. Por tanto, contar con un equipo que presente 
características de resiliencia durante los entrenamientos y la competición, tendrá mayores percepciones de rendimiento grupal, 
mejorando con ello el funcionamiento del equipo. 
Palabras clave: deportes de equipo, procesos de grupo, resiliencia de equipo, vulnerabilidad bajo presión. 
 

Abstract  
The main aim of this study was to analyze the relationship between team resilience and group performance in team sports. Participants 
were 136 handball, basketball and soccer players (17-40 years old; M = 21.12; SD = 5.54), who competed as senior teams from Spanish 
national leagues. Preliminar analysis and a structural equation modeling was completed to analyze the relationships between the 
variables. First, the correlation analysis showed a positive association between characteristics of resilience and the group performance, 
whereas a negative relationship between the vulnerability under pressure with the perceived group performance. Second, the regression 
analysis showed a positive and significant prediction between resilience characteristics and team performance. However, the prediction 
between vulnerability under pressure and group performance was not significant. The results specified an initial evidence that establishes 
a link between team resilience and team performance. Therefore, to create a team that be able to overcoming the adversity during training 
sessions and competition will have greater perceptions of group performance, thereby improving the collective functioning of the team. 
Key words: team sports, group processes, team resilience, vulnerability under pressure. 
 

Resumo  
O principal objetivo deste estudo foi analisar a relação entre as variáveis resiliência da equipa e o desempenho em grupo no desporto 
coletivo. Participaram 136 jogadores de andebol, basquetebol e futebol (17 a 40 anos; M = 21,12; TD = 5,54), competindo em equipas 
seniores de ligas nacionais de Espanha. Análises preliminar e uma modelo de equações estruturais foi completado para analisar as 
relações entre as variáveis investigadas. Em primeiro lugar, os resultados revelaram uma correlação positiva entre o fator de 
caraterísticas de resiliência com o desempenho do grupo e uma relação negativa entre o fator de vulnerabilidade sob pressão com o 
desempenho percebido do grupo. Em segundo lugar, a análise de regressão mostrou uma previsão positiva e significativa entre as 
caraterísticas de resiliência e o desempenho da equipa. No entanto, a previsão entre vulnerabilidade sob pressão e desempenho do 
grupo não foi significativa. Os resultados fornecem evidências iniciais que estabelecem um vínculo entre a resiliência da equipa e o 
desempenho coletivo nas equipes analisadas. Portanto, ter uma equipe capaz de superar as adversidades que aparecem durante o 
treino e a competição terá maiores percepções do desempenho do grupo, melhorando assim o funcionamento coletivo da equipa.  
Palavras-chave: desportes coletivos, processos de grupo, resiliência da equipa, vulnerabilidade sob pressão. 
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Introducción 
La resiliencia es un proceso común en todos los seres humanos (Bejan y Toniţa, 2014) y reconocida como un 

resultado y una adaptación positiva ante las adversidades que se presentan en los diferentes contextos dinámicos (Castro-
Sánchez, Chacón-Cuberos, Zurita-Ortega y Espejo-Garcés, 2016; Kalisch et al., 2017). Uno de los principales escenarios 
dinámicos donde existe una continua fluctuación entre las derrotas y victorias es el ámbito deportivo (García-Secades et 
al., 2014). En el deporte, estas variaciones pueden afectar negativamente al bienestar psicológico (García-Secades et al., 
2014) e influir directamente sobre el funcionamiento del grupo (Carron y Eys, 2012; Chapman et al., 2018). Además, es 
un contexto caracterizado por una búsqueda continua del éxito, donde dicha competitividad se va a ver más afectada por 
la existencia de los numerosos inconvenientes y adversidades que presenta la competición y todo el contexto que rodea 
a un equipo (López-Gajardo, González-Ponce, García-Calvo, Ponce-Bordón y Leo, 2020). En este sentido, es fundamental 
conocer la capacidad que posee el grupo para afrontar y superar los problemas que van surgiendo durante una temporada 
(Chapman et al., 2018). Para ello, la resiliencia de equipo es la variable que mejor se adapta para valorar la capacidad de 
sobreponerse a los problemas y a las adversidades. Además, en el ámbito organizacional es una variable que posee un 
amplio sustento científico, con una gran cantidad de estudios durante un recorrido de más de medio siglo (García-Secades 
et al., 2014). Incluso, ha sido vinculada con el aumento de rendimiento colectivo en el ámbito organizacional (Salanova, 
Llorens, Cifre y Martínez, 2012) y caracterizada como un antecedente del éxito en el contexto deportivo (Bretón, Zurita-
Ortega y Cepero, 2016; Holt y Dunn, 2004; Mills, Butt, Maynard y Harwood, 2012; Van Yperen, 2009). No obstante, aún 
siendo un constructo catalogado como emergente en los últimos años (Bowers, Kreutzer, Cannon-Bowers y Lamb, 2017; 
Eys, Bruner y Martin, 2019) carece de evidencia científica en su relación con el rendimiento grupal en los deportes de 
equipo. Por ello, con el presente estudio se pretende conocer la asociación existente entre la resiliencia de equipo y el 
rendimiento grupal percibido por los jugadores al finalizar la temporada. 

 
La resiliencia de equipo 

Esta variable ha sido definida como “aquel proceso psicosocial dinámico que protege a un grupo de individuos de los 

posibles efectos negativos de los factores estresantes que encuentran colectivamente” (Morgan, Fletcher y Sarkar, 2013; 

p. 552). Además, ha sido estructurada como una variable multifactorial (Machida, Irwin y Feltz, 2013), dinámica (Morgan, 

Fletcher y Sarkar, 2015) y funcional para mediar los efectos adversos que puede causar el estrés en contextos deportivos 

(Wagstaff, Hings, Larner y Fletcher, 2018). De manera específica en deportes de equipo, los autores Morgan et al. (2013) 

fueron los primeros en estructurar correctamente las características de esta variable. Según dichos autores, a través de 

un trabajo cualitativo con jugadores de élite de deportes de equipo identificaron cuatro características principales: 1) 

estructura del grupo (roles de liderazgo, la comunicación entre jugadores y visión compartida en los momentos de tensión), 

2) el aprendizaje (experiencias en situaciones complicadas pasadas), 3) capital social (comprendiendo el apoyo social 

percibido y los vínculos emocionales entre los jugadores del equipo) y 4) la eficacia colectiva (unión frente a las 

adversidades y confianza en el compañero en situaciones complicadas). 
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Por otro lado, Decroos, et al., 2017 desarrollaron un instrumento para valorar correctamente esta variable, englobando 

las características descritas por Morgan et al., 2013, en dos factores principales denominados como características de 

resiliencia y vulnerabilidad bajo presión. Por un lado, el factor positivo de características de resiliencia hace referencia a 

la capacidad que tienen los equipos para resistir y superar los inconvenientes. Por su parte, el factor negativo de 

vulnerabilidad bajo presión hace mención a las adversidades que el equipo no es capaz de afrontar y superarlas con éxito. 

De esta manera, gracias a la escala denominada como Characteristics of Resilience in Sports Teams Inventory (CREST; 

Decroos et al., 2017) los profesionales del deporte y los psicólogos deportivos pueden contar con una herramienta válida 

y fiable de una gran utilidad para conocer la capacidad de un equipo deportivo para ser capaz de sobreponerse a las 

dificultades y obstáculos que le sucedan al grupo durante la competición (Morgan, Fletcher y Sarkar, 2019). Además, 

teniendo como referencia la CREST (Decroos et al., 2017), posteriormente se han desarrollado varias adaptaciones y 

traducciones para otros núcleos poblacionales, como las realizadas para deportistas hispano-hablantes (López-Gajardo 

et al., en prensa) o para los atletas de habla turca (Gorgulu, Senel, Adilogulları y Yildiz, 2018). Incluso, este instrumento 

posibilita el análisis dinámico que posee esta variable psicológica (Morgan et al., 2015), ya que mide la resiliencia de 

equipo que poseen los grupos deportivos durante el último mes (Gorgulu et al., 2018; López-Gajardo et al., en prensa).  

Para establecer una vinculación con posibles consecuencias, según Gucciardi et al. (2018) describieron que las 

características de resiliencia que poseen los jugadores o la debilidad mostrada ante las adversidades, son aspectos que 

pueden determinar en una serie de consecuencias con una notable influencia sobre el rendimiento de un equipo (Bowers 

et al., 2017). En este caso, al abordar contextos deportivos donde los equipos deben hacer frente a numerosas 

adversidades (Gucciardi et al., 2018), éstos equipos tienen la capacidad de adaptarse y tener una mejor predisposición 

para hacer frente a los momentos difíciles durante la competición (Sarkar y Fletcher, 2017). De igual manera, con el 

objetivo de examinar la vinculación entre la resiliencia de equipo y la consecuencia del rendimiento grupal, Carron y Eys 

(2012) elaboraron un marco conceptual sobre las dinámicas grupales, otorgándole una notable importancia a las posibles 

consecuencias que se pueden obtener con el trabajo de estas variables psicológicas. Específicamente, en diferentes 

ámbitos laborales se ha relacionado esta variable con la consecuencia de rendimiento del grupo (Meneghel, Salanova y 

Martínez, 2016; Salanova et al., 2012). También, estas características resilientes, a nivel individual, han mostrado una 

relación con el rendimiento individual en el contexto deportivo (Fletcher y Sarkar, 2012; Kristiansen, Murphy y Roberts, 

2012). 

El presente estudio 

Tras conocer estas evidencias previas sobre la resiliencia de equipo y sus posibles consecuencias, sería positivo 

conocer el desenlace de aquellos equipos que compiten durante un período prolongado de tiempo y experimentan 

continuamente situaciones estresantes y adversas durante la competición (Mellalieu, Neil, Hanton y Fletcher, 2009; 

Morgan et al., 2019; Tamminen, Holt y Neely, 2013). Este objeto de estudio ha suscitado especial interés en numerosos 

investigadores en el ámbito deportivo (Fletcher y Sarkar, 2012; Morgan, Fletcher y Sarkar, 2017) y ha sido asociada 

positivamente con una mejor experiencia deportiva para los jugadores (Pedro y Veloso, 2018). En este caso, aunque la 

resiliencia individual si ha sido vinculada en el contexto deportivo con cambios positivos en el rendimiento (Galli y Vealey, 

2008), existen pocos estudios que hayan analizado las consecuencias que conlleva tener a un equipo con mayores 

características resilientes (Morgan et al., 2019). Por lo tanto, el objetivo de la presente investigación sería analizar la 

relación entre la resiliencia de equipo, durante el último mes de competición, con el rendimiento grupal en equipos de 

balonmano, baloncesto y fútbol al finalizar la temporada. 

En relación a este objetivo y siguiendo los hallazgos publicados con anterioridad, se plantean las siguientes hipótesis:  

Hipótesis 1: El factor de características de resiliencia predice positivamente los niveles de rendimiento grupal percibido 

por los jugadores al finalizar la temporada. 

Hipótesis 2: La vulnerabilidad bajo presión no predice los niveles de rendimiento grupal percibido por los jugadores al 

finalizar la temporada. 
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Método 
Participantes 

Participaron un total de 136 jugadores sénior con edades comprendidas entre 17 a 40 años (M = 21.12; DT = 5.54). 

Un total de 101 fueron de género masculino (M = 22.24; DT = 3.70) y 35 de género femenino (M = 19.25; DT = 4.65). 

Estos jugadores pertenecían a 11 equipos de clubes españoles que competían en tres tipos de deportes colectivos 

diferentes: balonmano (n = 15), baloncesto (n = 51) y fútbol (n = 70). Por lo tanto, se utilizó un muestreo intencional en el 

que participaron todos los jugadores y jugadoras de cada uno de los deportes y equipos seleccionados. 
 

Instrumentos 
Resiliencia de equipo: Para medir resiliencia de equipo, se utilizó la versión española del CREST (Decross et al., 2017) 

adaptada y validada por López-Gajardo et al. (2020). Este cuestionario está compuesto por un total de 20 ítems, que se 

divide en 12 para el factor de características a la resiliencia y ocho para el factor de vulnerabilidad bajo presión. A su vez, 

cada uno de estos ítems comienza con esta frase introductoria: “En el mes pasado, cuando mi equipo estaba bajo 

presión…”. Además, es una escala tipo Likert en el que cada ítem ofrece la posibilidad de respuesta en un total de 9 

puntos, que oscila desde 1 (totalmente en desacuerdo) hasta 9 (totalmente de acuerdo). En este caso, el Análisis Factorial 

Confirmatorio (AFC) se realizó para comprobar que los ajustes del modelo fueron los apropiados: χ2 = 66.465, gl = 237, p 

= .071, CFI = .960, TLI = .949, RMSEA = .043 (95% CI [.000, .069]) y SRMR = .048. Además, los factores de características 

de resiliencia (α = .81, ω = .80) y vulnerabilidad bajo presión (α = .79, ω = .79), mostraron valores adecuados de 

consistencia interna (Nunnally y Bernstein, 1994). 

Percepción de rendimiento grupal: Para analizar el rendimiento percibido sobre el equipo, se evaluó con la percepción 

subjetiva que los jugadores tenían de su propio equipo. Para ello, se procedió con la escala utilizada anteriormente por 

Dithurbide, Sullivan, y Chow (2009), compuesta de un solo ítem. A través de este elemento se les preguntó a los jugadores 

que calificaran el rendimiento de su equipo obtenido en la temporada. En este caso, las posibilidades oscilaban desde 1 

(pobre) hasta 5 (excelente). Este tipo de escala ha sido empleada en numerosas investigaciones precedentes (Leo, 

García-Calvo, González-Ponce, Pulido y Fransen, 2019) y autores como Tenenbaum, y Gershgoren (2011) las han 

defendido gracias a su validez ecológica (Tenenbaum, Kamata y Hayashi, 2007). 
 

Procedimiento 
Por un lado, para proceder con la elaboración del presente trabajo científico se contó con la aprobación del Comité de 

Ética de la Universidad del autor principal de la presente investigación (239/2019), asegurando así las directrices 

marcadas en la Declaración de Helsinki de 1964. Igualmente, se cumplió en cada proceso con las exigencias éticas 

determinadas por la American Psychological Association (2010). Por otro lado, para la recogida de los datos se contactó 

con los responsables de cada club para informarles sobre el desarrollo del proceso y sobre los objetivos que se perseguían 

con la elaboración del estudio. Posteriormente, en aquellos casos en los que los clubes decidieron formar parte del estudio, 

se informó a todos los jugadores sobre el formato y los pasos a seguir durante todo el proceso de la investigación. En 

este momento, el investigador principal de la presente investigación recibió un consentimiento informado del propio 

jugador autorizando su participación voluntaria en el proyecto y asintiendo que dichos datos serían tratados 

exclusivamente para el ámbito de la investigación. En el caso de los deportistas menores de edad, este consentimiento 

fue firmado por el jugador y por el padre/madre o tutor/a, asintiendo con ello la participación en el estudio. Por consiguiente, 

todos los participantes incluidos en el estudio mostraron su consentimiento para proceder con el tratamiento de los datos.  

Posteriormente, la recogida de datos se llevó a cabo un diseño transversal con una medida realizada durante el último 

mes de competición. De esta forma, se aseguró que todos los jugadores hubieran competido oficialmente durante la 

temporada y se garantizaba así un tiempo considerable para desarrollar vínculos entre cada uno de los jugadores 

pertenecientes a la plantilla. Así, el jugador podía tener una opinión crítica sobre la capacidad que posee su equipo para 

superar los problemas que sucedieron a lo largo de la temporada y la percepción subjetiva del rendimiento conseguido 
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durante el año. Para la obtención de los datos, los participantes completaron los cuestionarios antes del comienzo de un 

entrenamiento, dentro del vestuario y con una duración aproximada de nueve minutos. En todo momento el investigador 

principal estuvo presente durante esta fase para solventar y solucionar cualquier inconveniente. Los cuestionarios se 

completaron de manera individual y sin la presencia de ningún miembro del cuerpo técnico o persona responsable del 

club. 

Análisis de datos 
Para el tratamiento y análisis de los datos se utilizaron los programas estadísticos SPSS 25.0 (IBM Corp. Released 

2016. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 24.0. Armonk, NY: IBM Corp) y Mplus versión 7.3 (Muthén y Muthén, 

1998–2019). En primer lugar, con el programa estadístico SPSS 25.0 se realizó un análisis de correlaciones bivariadas 

para comprobar la asociación entre los factores de la resiliencia de equipo con el rendimiento grupal percibido. 

Posteriormente, se llevó a cabo un análisis de regresión con un modelo de ecuaciones estructurales con el software Mplus 

versión 7.3 para comprobar el efecto entre los factores de ambas variables.  
 

Resultados 
En la Tabla 1 se muestran las medias, las desviaciones estándar y los análisis de correlación de cada una de las 

variables analizadas e incluidas en el presente trabajo. Cada una de las escalas mostraron una aceptable consistencia 
interna (α > .70; ω > .70; Cronbach, 1951). Además, las correlaciones mostraron relaciones positivas entre el factor de 
características de resiliencia con la variable de rendimiento grupal (r = .65). Asimismo, los resultados presentaron una 
relación negativa entre el factor de vulnerabilidad bajo presión de equipo con el rendimiento grupal (r = -.52), y con el 
factor de características de resiliencia (r = -.77). 

 

Tabla 1: Medias, desviaciones estándar, análisis de fiabilidad y correlaciones bivariadas de las variables bajo 

investigación. 

 M SD α ω 1 2 3 4 

1. Características de resiliencia 5.22 1.19 .81 .80 -    

2. Vulnerabilidad bajo presión 2.96 1.42 .79 .79 -.77*** -   

3. Rendimiento grupal percibido 6.84 1.61 – – .65*** -.52** -  

Nota. **p < .01, ***p < .001.  
 

Por otro lado, el análisis de ecuaciones estructurales se utilizó para examinar la relación entre los factores de 
características y vulnerabilidad bajo presión de la variable de resiliencia de equipo con el rendimiento grupal percibido. En 
este caso, los dos factores de la variable de resiliencia de equipo (características de resiliencia y vulnerabilidad bajo 
presión) se incluyeron como una variable independiente y la consecuencia de rendimiento grupal como variable 
dependiente. La Figura 1 muestra los hallazgos estandarizados del modelo. En primer lugar, los resultados revelaron que 
el factor positivo de características de resiliencia predijo positivamente el rendimiento grupal (r = .609, p < .001). Sin 
embargo, la vulnerabilidad bajo presión mostró una predicción negativa con el rendimiento (r = -.048, p > .05), aunque 
esta no fue significativa. 

 

Figura 1. Efectos entre los factores de las características de resiliencia y vulnerabilidad bajo presión con el rendimiento 
grupal percibido. 
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Discusión 

Con la realización del presente trabajo se ha pretendido analizar la posible relación entre la resiliencia de equipo y el 

rendimiento grupal percibido por los jugadores al finalizar una temporada en deportes como el balonmano, el baloncesto 

o el fútbol. En términos generales, los hallazgos analizados respaldaron cada una de las hipótesis fundamentadas al 

comienzo del estudio. En esta línea, cuando se percibieron mayores características de resiliencia coincidió con unos 

valores más altos en las percepciones sobre rendimiento grupal obtenido al finalizar la temporada (hipótesis 1). A su vez, 

valores elevados de vulnerabilidad bajo presión no tuvieron un efecto sobre la percepción de los jugadores con respecto 

al rendimiento colectivo (hipótesis 2). Estos resultados analizados suponen un avance significativo para el estudio de la 

resiliencia grupal. De hecho, gracias a este trabajo se conoce qué influencia posee la variable de resiliencia de equipo 

con el rendimiento grupal en los deportes analizados.  

De manera específica, atendiendo a la hipótesis hipótesis 1, los resultados revelaron que aquellos jugadores que 

percibían en sus equipos mayores niveles de resiliencia en el último mes de competición, también identificaron que habían 

tenido un mayor rendimiento grupal al finalizar la misma. Estos hallazgos coinciden con indicios previos, donde testaron 

una influencia positiva entre la superación de las adversidades y el rendimiento alcanzado al finalizar una temporada 

(Sarkar y Fletcher, 2014). De hecho, aunque no analizaron de manera cuantitativa la resiliencia de equipo y el rendimiento 

grupal, esta asociación positiva ha sido evidenciada en otros contextos deportivos y laborales (Cooke, Cooper, Bartram, 

Wang y Mei, 2016; Cooper, Wang, Bartram y Cooke, 2018). Por ejemplo, Salanova et al. (2012) en un estudio cualitativo 

a través de la realización de 14 entrevistas semi-estructuradas a diferentes empresas, evidenciaron una estrecha relación 

entre la superación de los problemas con un crecimiento del rendimiento y satisfacción en sus trabajadores. En otra 

investigación desarrollada por Meneghel et al. (2016), hallaron un aumento del rendimiento en trabajadores al implementar 

un programa para propiciar mayores niveles de resiliencia. En la misma línea, Hosseini y Besharat (2010) también 

mostraron que la resiliencia y el rendimiento mostraron una relación positiva. Además, Holt y Dunn (2004) a través de una 

investigación cualitativa, afirmaron que un buen perfil resiliente estuvo relacionado con mayores niveles de rendimiento 

deportivo (Martin-Krumm, Sarrazin, Peterson y Famose, 2003). 

Con respecto a la hipótesis 2, aunque los análisis correlacionales mostraron una relación significativa entre la 

vulnerabilidad bajo presión y el rendimiento grupal, el análisis de regresión evidenció que cuando se compite en un equipo 

vulnerable, no varía de manera significativa las percepciones sobre los niveles de rendimiento grupal. No obstante, 

prestando atención a trabajos anteriores, varios autores defienden que las dificultades que suceden en competición 

pueden llegar a reducir el rendimiento del equipo (Fletcher et al., 2006). Del mismo modo, previamente se ha comprobado 

esta reducción del rendimiento debido a la existencia de un mayor número de características vulnerables, las cuales, 

conllevan a una disminución y a un empeoramiento del funcionamiento colectivo (Luthar, 2006). Esto también puede ser 

debido a causa de una incapacidad para responder correctamente a las exigencias a las que está expuesto el equipo a 

través de la competición (Secades, Molinero, Salguero, Barquín, de la Vega y Márquez, 2016). Además, en relación a la 

dificultad para hacer frente y superar los problemas que se suceden durante la competición, se ha evidenciado que un 

mayor número de conflictos propicia valores más elevados de vulnerabilidad bajo presión (Decroos et al., 2017; López-

Gajardo et al., 2020). Incluso, Reche, Tutte y Ortín, (2014) comprobaron con judocas como un efecto vulnerable como es 

el burnout debilita el rendimiento deportivo. 

Por otro lado, atendiendo al proceso post-adversidad y donde el equipo no ha sido capaz de superar dichos problemas, 

Gucciardi et al. (2018) propone varias trayectorias explicando todo el proceso desde que aparece la adversidad hasta que 

el equipo vuelve a tener un funcionamiento óptimo. En general, estos autores exponen que a corto o largo plazo, un equipo 

que ha pasado por momentos complicados durante la competición, siempre vuelve a los estados basales de 

funcionamiento. En este caso, los resultados están en línea con dichos supuestos, ya que dicha vulnerabilidad no influyó 

significativamente sobre el rendimiento del equipo. No obstante, en contextos deportivos profesionales donde existe una 

búsqueda continua de rendimiento y el calendario competitivo expone y exige al equipo a continuos escenarios adversos, 
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esta vulnerabilidad bajo presión podría sufrir un descenso en el rendimiento colectivo del equipo. Por lo tanto, se necesitan 

más investigaciones e intervenciones que expliquen las repercusiones o las consecuencias negativas que puede llegar a 

tener un equipo vulnerable en los deportes de equipo de alto rendimiento.   

 

Conclusiones 
 

En conclusión, las características de la resiliencia de equipo muestran una asociación positiva con el rendimiento 

grupal en balonmano, baloncesto y fútbol. Por lo tanto, tener un equipo que sea capaz de superar los problemas y 

dificultades que se le aparecen durante una temporada competitiva, puede tener más opciones de conseguir mayores 

niveles de rendimiento grupal al final de temporada. Sin embargo, en estos contextos, tener un equipo vulnerable ante las 

adversidades, no influye negativamente en una reducción del rendimiento de equipo.  

A pesar de la contribución aportada en el estudio sobre las consecuencias de tener un equipo resiliente, existen 

limitaciones que se deben tener en cuenta y prestar atención cuando se analicen los resultados y se pretendan extrapolar 

a otros contextos. En primer lugar, se ha elaborado el estudio con una muestra reducida de participantes de tres deportes 

colectivos. Por lo tanto, para futuros trabajos donde se pretenda continuar con el aumento del conocimiento en la 

resiliencia, sería interesante incluir en la muestra a un mayor número de participantes y añadir a otros deportes 

representativos de la sociedad actual. De esta forma, se pueden comparar los resultados entre diferentes deportes. 

Además, se podrían analizar las posibles diferencias entre género y comprobar si la resiliencia en influye en ambos 

género. En segundo lugar, debido al reducido número de equipos totales que participaron en la investigación, no ha sido 

posible realizar un análisis multinivel para conocer la relación entre resiliencia de equipo y el rendimiento grupal, por cada 

equipo deportivo en diferentes niveles de análisis. De esta manera, en futuros trabajos se debería incorporar a un mayor 

número de equipos para poder testar de forma multinivel las asociaciones entre dichos constructos. En tercer lugar, 

aunque la escala utilizada para medir el rendimiento de equipo se ha utilizado previamente, se ha analizado a través de 

un solo ítem. Por este motivo, no ha sido posible testar la consistencia interna de dicho instrumento. En este sentido, no 

existe en la literatura científica una medición estandarizada y validada que pueda testar el rendimiento grupal en deportes 

colectivos. Por lo tanto, para futuros estudios se podrían utilizar escalas más amplias, o desarrollar y validar un instrumento 

que contemple, en una misma medida, el rendimiento objetivo y subjetivo percibido por el deportista, alcanzado durante 

la competición. 

Finalmente, para futuras investigaciones sería interesante estudiar la resiliencia a nivel individual con deportistas y ver 

cómo afecta estas características personales en la consecución del rendimiento. 

 

Aplicaciones prácticas 
Este estudio ayuda a seguir aportando conocimientos en base al constructo de la resiliencia grupal, los cuales pueden 

ser de gran utilidad para los cuerpos técnicos y psicólogos deportivos que trabajen diariamente con grupos deportivos 

similares a los incluidos en la presente investigación. Por lo tanto, a partir de las conclusiones a las que se han llegado 

con este estudio, se pueden extraen recomendaciones o propuestas prácticas para llevarlas a un contexto real de juego. 

En este caso, se recomienda a estos profesionales que si son capaces de tener equipos resilientes que hagan frente y 

superen con mayor facilidad estas adversidades, estarán más cerca de conseguir los resultados esperados. Por ello, los 

profesionales de estos deportes deberían de entrenar con sus deportistas a analizar estos momentos de debilidad o 

estrés, como oportunidad para desarrollar y mejorar el funcionamiento colectivo del equipo (Morgan et al., 2013). 
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