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 Resumen  
El estudio narrativo de las emociones en la formación docente en Educación Física permite 
aproximarse a los significados personales y sociales asociados. El primer objetivo de esta 
investigación fue comprender en un contexto chileno los significados emocionales de 
estudiantes universitarios de Educación Física en su aprendizaje de baloncesto. En segundo 
lugar, se tuvo como objetivo interpretar dichos significados emocionales desde una perspectiva 
de género. Se utilizó una metodología cualitativa, interpretativa y fenomenológica. Participaron 
cuatro mujeres y siete hombres pertenecientes a la carrera universitaria de Pedagogía en 
Educación Física de una universidad privada chilena de la Región Metropolitana. Los datos 
fueron recogidos por medio de diarios personales, los cuales se sometieron a un análisis de 
contenido deductivo-inductivo con el programa Atlas.ti 22. Los resultados muestran 14 
categorías que se refieren a cuatro emociones positivas y seis emociones negativas para el 
bienestar subjetivo. Hubo nueve categorías compartidas y cinco separadas entre el género 
femenino y masculino. Se concluye que los significados reconocidos pueden servir para 
favorecer el bienestar subjetivo por medio de adecuaciones didácticas en el aprendizaje de 
baloncesto.   
Palabras clave: Afectividad; deporte; ética; juego motor; Educación Física.  

Abstract 
The narrative study of emotions in Physical Education teacher training allows us to approach the 
associated personal and social meanings. The first objective of this research was to understand 
in a Chilean context the emotional meanings of university Physical Education students in their 
learning of basketball. Secondly, the objective was to interpret these emotional meanings from a 
gender perspective. A qualitative, interpretative, and phenomenological methodology was used. 
Four women and seven men from the Physical Education Pedagogy program at a private 
Chilean university in the Metropolitan Region participated in the study. The data were collected 
through personal diaries, which were subjected to a deductive-inductive content analysis with 
the Atlas.ti 22 program. The results show 14 categories referring to four positive emotions and 
six negative emotions for subjective well-being. There were nine shared and five separate 
categories between male and female gender. It is concluded that the recognized meanings can 
be used to favor subjective well-being by means of didactic adaptations in basketball learning.   
Keywords: Affectivity; sport; ethics; motor play; Physical Education.  
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Resumo 
O estudo narrativo das emoções na formação de professores de Educação Física permite-nos 
abordar os significados pessoais e sociais associados. O primeiro objectivo desta investigação 
era compreender, num contexto chileno, os significados emocionais dos estudantes 
universitários de Educação Física na sua aprendizagem do basquetebol. Em segundo lugar, o 
objectivo era interpretar estes significados emocionais a partir de uma perspectiva de género. 
Foi utilizada uma metodologia qualitativa, interpretativa e fenomenológica. Quatro mulheres e 
sete homens de um diploma universitário em Pedagogia da Educação Física numa 
universidade privada chilena da Região Metropolitana participaram no estudo. Os dados foram 
recolhidos através de diários pessoais, que foram submetidos a uma análise de conteúdo 
dedutivo-indutivo com o programa Atlas.ti 22. Os resultados mostram 14 categorias referentes a 
quatro emoções positivas e seis emoções negativas para o bem-estar subjectivo. Havia nove 
categorias partilhadas e cinco separadas entre o sexo masculino e o feminino. Conclui-se que 
os significados reconhecidos podem ser utilizados para favorecer o bem-estar subjectivo 
através de adaptações didácticas na aprendizagem do basquetebol.   
Palavras-chave: Afetividade; esporte; ética; jogo motor; Educação Física. 
 

 
Introducción 

En los últimos años las emociones han cobrado relevancia en el contexto educativo. Esta temática, desde una 

mirada epistemológica, ha sido considerada por importantes representantes de la teoría del aprendizaje, como Piaget 

(1973, 1977), Vygotsky (2000, 2009) y Ausubel (1963, 2002). Esta línea de investigación es relativamente novedosa en 

América Latina, sobre todo, en el área de la Educación Física (EF), lo cual se refleja en algunos estudios de revisión y 

reflexión que se han realizado sobre el tema (Bermúdez & Sáenz-López, 2019; Mujica-Johnson et al., 2017; Sáenz-

López et al., 2020). Aquel contexto se relacionaría con el progreso epistemológico que existe en la región en torno a las 

teorías del aprendizaje y del currículum (Mujica-Johnson & Orellana, 2019). También se ha reconocido que los estudios 

de las emociones en EF a nivel global se han enfocado, mayoritariamente, en los estudiantes y, en menor medida, en el 

profesorado (Mujica-Johnson & Orellana, 2021). Aquello podría estar asociado al protagonismo que el enfoque 

constructivista le ha dado al alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Olmedo & Farrerons, 2017).  

El estudio de las emociones, en términos generales, ha sido abordado desde diferentes perspectivas académicas y 

científicas. Entre ellas, destaca la perspectiva etológica (LeDoux, 2000; Mora, 2013, 2017), psicológica (Diener et al., 

2018; Maddux, 2018), pedagógica (Rebollo & Hornillo, 2010; Zembylas, 2019), etnológica (Bourdin, 2016; Calderón, 

2014) y filosófica (Marina, 2009; Vendrell, 2012). Cabe destacar, que estas perspectivas, de uno u otro modo, también 

se pueden encontrar interconectadas. En este sentido, la perspectiva pedagógica, que es la principal línea de estudio de 

esta investigación, también incluye las aportaciones de las otras perspectivas. En concreto, este estudio pedagógico se 

enfoca, principalmente, en la influencia que tienen los procesos didácticos y culturales de EF en las emociones de las 

personas (Leisterer & Jekauc, 2019; Monforte & Pérez-Samaniego, 2017; Mujica-Johnson & Jiménez, 2021). En este 

sentido, se diferencia de otros estudios pedagógicos que tienen una dirección contraria en torno a las mismas 

dimensiones de estudio, es decir, que se enfocan, principalmente, en la influencia de las emociones en los procesos 

didácticos y culturales de EF (Salgado-López, 2020; Salgado-López & Sánchez-Molina, 2021).  

La investigación de las emociones sobre EF en procesos escolares o de formación docente ha tenido diferentes 

corrientes de investigación. Por un lado, se encuentra una mirada cualitativa enfocada, fuertemente, en los significados 

de la emoción (Leisterer & Jekauc, 2019; Monforte & Pérez-Samaniego, 2017; Mujica-Johnson & Jiménez, 2021). Por 

otro lado, se encuentra una mirada cuantitativa enfocada en la intensidad y frecuencia de las emociones (Durán et al., 

2015; Pic et al., 2019). Además, el estudio de las emociones en contextos de EF se ha centrado en dimensiones como 

el bienestar subjetivo (BS), el tipo de tarea motriz, el nivel escolar, el contenido didáctico, el género de las personas y 

otros factores de corte cultural (Camacho-Miñano & Aragón, 2014; Monforte & Pérez-Samaniego, 2017; Mujica-Johnson, 

2021; Niven et al., 2014; Timken et al., 2019). En estas líneas de investigación, se han logrado reconocer situaciones 

que favorecen o desfavorecen el BS (Mujica-Johnson, 2021; Pic et al., 2019); diferencias de género en la percepción 
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emocional y comprensión en torno a la influencia de factores culturales que desfavorecen al género femenino (Guijarro-

Romero et al., 2019; Timken et al., 2019); situaciones emocionales complejas en función de las dificultades que tiene el 

alumnado en el aprendizaje de ciertos contenidos didáctico, como el caso de la natación, el fútbol, el baloncesto o el 

voleibol (Camacho-Miñano & Aragón, 2014; Monforte & Pérez-Samaniego, 2017; Mujica-Johnson & Jiménez, 2021) 

En la revisión de la literatura también se han reconocido estudios sobre la influencia de los procesos didácticos y 

culturales en las emociones del alumnado universitario en proceso de formación docente en la disciplina de EF. 

Martínez-Martínez & Valero-Valenzuela (2019), por medio de una revisión sistemática sobre este tipo de estudios, 

indicaron que existe una tendencia a los estudios cuantitativos sobre la intensidad emocional. Varios de ellos se 

enfocaron en la asociación entre emociones, aprendizaje motor y BS, donde el juego motor, el juego deportivo y la 

cooperación mostraron suscitar mayores emociones positivas para el BS (Gea et al., 2017; Lavega et al., 2013; Sáez de 

Ocáriz et al., 2014). También el tema del género ha sido relevante en los estudios sobre la intensidad emocional. La 

investigación de Gea et al. (2017), reconoce diferencias en la vivencia emocional según el género, donde el género 

femenino tuvo mayores intensidades que el masculino, lo cual fue atribuido a la posible influencia de estereotipos 

culturales de género. El estudio de Romero-Martín (2017), también obtuvo resultados similares, donde se encontraron 

diferencias entre el género femenino y masculino en torno a los juegos motores, lo cual también se asoció a posibles 

estereotipos de género. No obstante, en dicho estudio no se encontraron diferencias de género en otras prácticas 

motrices, lo cual también podría haberse explicado por cierto progreso cultural en torno a la igualdad de género.   

 Entre los estudios cualitativos sobre emociones en la formación docente de EF se encuentra el de Torrents et al. 

(2011), el cual indagó en un contexto español de aprendizaje en torno a la expresión corporal. En dicho trabajo se 

recogió la percepción emocional del alumnado por medio de diarios personales y narrativos aplicados en diferentes 

sesiones. A pesar de que la información aportada era eminentemente cualitativa, fue sometida a un análisis de 

contenido deductivo y transformada en estadística descriptiva, de modo que no se enfocó en los significados 

emocionales. Entre sus resultados este estudio destacó que se vivenciaron, principalmente, emociones positivas para el 

bienestar subjetivo. Además, las emociones lograron ser asociadas a ciertas tareas motrices específicas de la expresión 

corporal. Por otro lado, el estudio de Mujica-Johnson & Jiménez (2019), que indagó en un contexto español de 

aprendizaje de baloncesto, también recogió los datos con un diario personal y narrativo sobre las emociones positivas y 

negativas para el BS. Este estudio, a diferencia del anterior, sometió los datos a un análisis de contenido deductivo-

inductivo, de modo que se enfocó en categorizar significados emocionales. Entre los significados que, según el 

estudiantado, habrían suscitado emociones positivas para el BS, destacan el participar en partidos de baloncesto, la 

buena competencia motriz, la percepción de aprendizaje personal y el trabajo colaborativo. En sentido contrario, entre 

los significados que habrían suscitado emociones negativas para el BS, estarían los momentos de incompetencia 

motriz, la poca dificultad de las tareas motrices, las tareas analíticas repetitivas y la derrota en los juegos de baloncesto.  

 Con base en lo expuesto anteriormente, esta investigación tiene como primer objetivo comprender en un contexto 

chileno los significados emocionales de estudiantes universitarios de EF en su aprendizaje de baloncesto. En segundo 

lugar, se tiene como objetivo interpretar los mismos significados emocionales desde una perspectiva de género.  

 

Materiales y Métodos 
 La investigación fue desarrollada con un enfoque metodológico cualitativo (Flick, 2022), con un diseño 

interpretativo-fenomenológico (Ransom & Vlachopoulos, 2021) y de estudio de casos (Thomas & Myers, 2015). 

Esta metodología se ha seleccionado porque es idónea para realizar una aproximación a la calidad de la emoción 

o los significados que la componen. Las dimensiones principales del estudio son las siguientes tres: a) emociones 

positivas para el BS: alegría, entusiasmo, seguridad y diversión; b) emociones negativas para el BS: miedo, 

vergüenza, enfado y aburrimiento; c) género masculino; y d) género femenino. Los criterios principales para 
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seleccionar dichas emociones corresponden a que son emociones presentes en la literatura especializada y 

también a que se encuentran presentes en el instrumento utilizado para recoger los datos.  
 

Participantes  
Este estudio se desarrolló en una universidad privada de la Región Metropolitana de Chile, específicamente, en la 

cátedra de baloncesto de Pedagogía en Educación Física. Esta universidad fue seleccionada por motivos estratégicos, 

en cuanto a su ubicación, a su estructura curricular y al acceso de los investigadores. Entre los participantes se 

encuentran 11 estudiantes, cuatro de género femenino y siete de género masculino. El promedio de edad de los 

estudiantes es de 21,1 años (DT= 1,3). Del total de participantes, solamente un estudiante de género masculino había 

tenido experiencias de baloncesto en un club deportivo con una duración de cuatro años. El muestreo se conforma con 

mayor cantidad de estudiantes de género masculino, dado que en la cátedra también había superioridad de dicho 

género y no hubo más estudiantes voluntarias. Para efectos de los resultados es posible que aquella diferencia 

cuantitativa no tenga mayor intervención, ya que este es un estudio cualitativo que no se enfocará en la intensidad 

emocional. Por ello, el surgimiento de significados puede incluso ser mayor en un grupo de menor cantidad de 

personas. Es decir, que una persona puede aportar más significados que dos o más personas. En este sentido, lo más 

relevante serán las interpretaciones que haga cada estudiante de su vivencia emocional. Sin embargo, al haber mayor 

cantidad de estudiantes del género masculino también aumentan las posibilidades de que existan más significados 

emocionales. Aun así, el valor de los resultados es cualitativo, por lo que no es relevante de que en un grupo haya más 

o menos significados emocionales, sino que cada significado y categoría emergente tiene su propio valor. Por ello, no se 

consideró necesario eliminar a tres estudiantes para dejar la misma cantidad de estudiantes según el género.  
 

Instrumentos 
 Como instrumento de recolección de datos se utilizó un diario personal (Torrents et al., 2011), realizando una 
aproximación narrativa al fenómeno emocional en un contexto de aprendizaje deportivo (Tamminem & Bennet, 2017). 
Dicho diario estaba compuesto por dos partes en función de las emociones que pudo haber vivenciado el estudiantado. 
La primera era para las emociones positivas para el BS, donde el estudiantado podía marcar si había vivenciado la 
alegría, el entusiasmo, la seguridad y/o la diversión. Posteriormente, el alumnado tenía que responder narrativamente la 
situación motriz específica de baloncesto en la que había sentido la emoción e indicar por qué pensaba que había 
sentido esa/s emocione/s. La segunda parte estaba enfocada en las emociones negativas para el BS, donde se podía 
marcar la percepción del miedo, el enfado, la vergüenza y el aburrimiento. Al igual que en la primera parte, el 
estudiantado tenía que señalar narrativamente la situación motriz de baloncesto donde se experimentó cada emoción 
marcada y el porqué de la emoción. La estructura y el contenido del diario fue tomado de Mujica-Johnson (2020), quien 
sometió el instrumento a una validación por juicio de expertos. Tras la aplicación del instrumento se lograron recoger 74 
registros de los diarios.   
 

Procedimiento 
El trabajo de campo comenzó en la comunicación con la dirección de la carrera profesional Pedagogía en Educación 

Física de la universidad seleccionada. A dicha dirección se le presentó el proyecto de investigación y se consiguió su 
autorización. Posteriormente hubo coordinaciones con el docente de la cátedra de baloncesto para seleccionar al 
estudiantado participante del estudio, quien voluntariamente firmó un consentimiento informado. Una vez completados 
los aspectos formales del estudio, los estudiantes comenzaron a completar su diario al final de sus clases en un periodo 
de dos meses que incluyó ocho sesiones. Es importante señalar que el aprendizaje de baloncesto fue parcialmente 
orientado por fundamentos de la enseñanza comprensiva del deporte, dando importancia a los componentes cognitivos 
del aprendizaje deportivo (García-López et al., 2019; Harvey et al., 2020). Así, en esta cátedra el alumnado debía lograr 
aprendizajes en torno a las habilidades motrices específicas y a la táctica del baloncesto para comprender el juego. Los 
diarios fueron transcritos a un formato digital por dos personas que colaboraron voluntariamente con el estudio.  
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Análisis de contenido 
Los datos obtenidos fueron sometidos a un análisis de contenido deductivo-inductivo, el cual se caracteriza por tener 

macro-categorías establecidas a partir del marco teórico y previo al trabajo de campo. La primera macro-categoría es 

emociones positivas para el BS (EPBS) y la segunda es emociones negativas para el BS (ENBS). Esas macro-

categorías representarían la parte deductiva del análisis. La parte inductiva sería las categorías o códigos que emergen 

de los significados identificados en los diarios personales. Las categorías emergentes son establecidas por los 

codificadores y surgen de las siguientes etapas: a) lectura de los diarios; b) selección de citas con contenido relevante 

en función de los objetivos del estudio; c) conceptualización de las citas en códigos libres; y d) asociación de códigos 

libres en función de su contenido y generación de categorías. Aquellas categorías emergentes luego son asociadas a 

las macro-categorías y también son analizadas en función del género del estudiantado. Para este proceso se utilizó el 

programa de análisis de datos cualitativos ATLAS.ti versión 22.  

Para garantizar el rigor metodológico de esta investigación cualitativa, se utilizó un diario personal que fue sometido 

a un estudio piloto el año 2018 (Mujica-Johnson & Jiménez, 2019) y fue sometido a un juicio de experto sobre su 

contenido con tres especialistas en educación deportiva e investigación cualitativa el año 2019 (Mujica-Johnson, 2020). 

También se aplicó una triangulación de datos, la cual consistió en establecer la frecuencia temporal y personal, con la 

finalidad de mostrar la presencia de las categorías en la información recogida. La frecuencia temporal responde a la 

cantidad de veces que se hizo alusión a la categoría y la frecuencia personal es la cantidad de estudiantes que se 

refirieron a la categoría. Se realizó una justificación de los resultados con citas textuales de los/as participantes y una 

validez comunicativa (Aguilar & Barroso, 2015; Fraile, 2018). Además, en el análisis de contenido se aplicó una 

fiabilidad Inter observadores por medio de una concordancia consensuada (García-Fariña et al., 2016), donde dos 

personas codificaron de forma simultánea, es decir, no hubo codificaciones por separado. Cabe destacar, que uno de 

los codificadores lideró el avance de aquel proceso y fue compartiendo la información con el otro codificador que iba 

retroalimentando el proceso. En este sentido, se tuvo como principio que ambos codificadores estuvieran de acuerdo 

con el significado establecido para las categorías.  

 

Resultados 
Los hallazgos del estudio contienen dos macro-categorías y 14 categorías emergentes. Siete de estas categorías 

pertenecen a la macro-categoría EPBS y siete a la macro-categoría ENBS. En la Tabla 1 se pueden apreciar los 

códigos pertenecientes a EPBS, las emociones que suscitó cada categoría, así como la frecuencia temporal y personal 

de las citas. Estas frecuencias no reflejan la importancia de una categoría, sino que su intensidad reflejada en la 

cantidad de personas que contribuyeron a ella y la cantidad de veces que se manifestó.  

 

Tabla 1. Categorías emergentes de EPBS.   

Categorías Emociones percibidas FT FP 

Logro motriz Entusiasmo, seguridad, alegría y diversión 43 11 

Aprendizaje motor Entusiasmo, seguridad, alegría y diversión 15 6 

Juego colaborativo Entusiasmo, seguridad, alegría y diversión 15 6 

Realidad de juego Entusiasmo, seguridad, alegría y diversión 12 6 

Valores morales Entusiasmo, seguridad, alegría y diversión 9 4 

Competitividad Entusiasmo, alegría y diversión 8 5 

Retroalimentación Entusiasmo y seguridad 4 2 

Fuente: Elaboración propia. FT: Frecuencia temporal. FP: Frecuencia temporal.  
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A continuación, se expondrá el significado y una cita representativa de cada categoría emergente o código de la 

Tabla 1. La categoría logro motriz hace referencia a las ejecuciones técnicas y tácticas exitosas de baloncesto, en 

función del desempeño motor de cada estudiante. Una cita representativa es esta: “me sentí segura en la mayoría del 

juego, ya que pude avanzar sin mirar el balón más seguido. También por tener una toma de decisión al momento de ver 

hacia dónde me desplazaba” (E2). La categoría aprendizaje motor se refiere al reconocimiento del alumnado de un 

progreso en sus habilidades motrices técnicas y tácticas, como se expresa en la cita: “sentí alegría, entusiasmo y 

seguridad, porque el dribling cada vez me está saliendo mejor, también el manejo del balón sin tener que mirarlo, por lo 

menos cuando practico dejo de mirar el balón y visualizo la cancha para moverme y hacer la bandeja” (E5). La categoría 

juego colaborativo hace referencia a los procesos de comunicación para lograr objetivos que se viven en los partidos o 

los juegos motores asociados al básquetbol. Una cita de la categoría anterior: “al jugar en equipo la forma de juego 

cambió, la toma de decisiones es diferente y se generó más conocimiento y comunicación de equipo” (E1).  

La categoría realidad de juego, representa las actividades competitivas de baloncesto con que son globales, 

dinámicas y lúdicas, como se indica en la cita: “tuve alegría y diversión al momento de comenzar la realidad de juego, ya 

que al jugar colectivamente se vuelve más dinámico y más entretenido” (E1). La categoría valores morales hace 

referencia al esfuerzo, la solidaridad y la perseverancia, los cuales eran valores que estaban implícitos en los 

significados emocionales. A modo de ejemplo de aquella categoría de valores, se muestra la siguiente cita: “sentí 

seguridad al interactuar con mis compañeros hoy. Al final de la clase (3 vs 3) pudieron progresar más rápido gracias a 

consejos y correcciones del profe, con un poco de mi ayuda” (E8). La categoría competitividad representa el espíritu 

deportivo o de lucha que está implícito en el baloncesto y sus diferentes manifestaciones motrices en torno a la realidad 

de juego, como se expresa en esta cita: “entusiasmo y diversión los sentí al momento del partido, ya que siempre me ha 

gustado la rivalidad y me provoca las dos emociones anteriormente señaladas” (E4). La categoría retroalimentación 

representa los procesos de evaluación formativa durante el aprendizaje de baloncesto, como se refleja en la siguiente 

cita: “sentí entusiasmo y seguridad, por que es un deporte que me cuesta, pero que a su vez siento que voy mejorando, 

hoy en la actividad de 3 contra 2 pude sentirme más segura. El profesor destacó una acción que realicé y me hizo sentir 

bien, luego en el cambio de roles también me resultaron acciones que pude realizar y eso me hace estar más seguro en 

la clase” (E9). 

Con respecto a la macro-categoría de ENBS, en la Tabla 2 se exponen sus códigos o categorías emergentes, 

incluyendo también las emociones involucradas, su frecuencia temporal y su frecuencia personal.  

Tabla 2. Categorías emergentes de ENBS.   

Categorías Emociones percibidas FT FP 

Fracaso motriz Miedo, inseguridad, vergüenza, frustración, aburrimiento y enfado 28 8 

Accidentes Miedo y enfado 4 3 

Desigualdad física-motriz Enfado y aburrimiento 2 2 

Incomodidad táctica Aburrimiento 2 1 

Escaso tiempo de partidos Enfado y aburrimiento 1 1 

Exclusión de las jugadas Enfado y aburrimiento 1 1 

Monotonía Aburrimiento 1 1 

Fuente: Elaboración propia. FT: Frecuencia temporal. FP: Frecuencia personal.  

 

Al igual como se hizo anteriormente, se expondrá el significado de las categorías de la Tabla 2 y una cita 

representativa. La categoría fracaso motriz hace referencia a los errores técnicos y tácticos realizados durante las 

actividades de baloncesto, así como a la posibilidad de cometer errores o no poder desempeñar las tareas 

adecuadamente. Una cita representativa es la siguiente: “sentí enfado cuando me daban un pase y no podía resolver de 

una buena manera, me la quitaban o ejercía una mala decisión. El aburrimiento lo sentí cuando no me encontraba 
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conmigo mismo, no estaba muy concentrado, y eso se veía reflejado en el juego” (E10). La categoría accidentes se 

refiere a las posibilidades de sufrir una lesión física y a las lesiones físicas que podían agravarse durante la práctica de 

baloncesto, como, en parte, se indica en la cita: “en lo personal, tanto al saltar para encestar o desplazarme, tengo el 

miedo constante de pisar mal o resbalarme y caer mal con las rodillas” (E5). La categoría desigualdad física-motriz 

representa las diferencias morfológicas, de condición física y de habilidades motrices que existen entre el estudiantado, 

como se indica en esta cita: “en la practica 3 vs 3 y cuando jugamos, más que enfado, sentí un poco de frustración por 

perderme los puntos, esto porque me apuraba mucho o quedaba mal ubicada, porque mis compañeros lanzaban el 

balón muy alto y por altura no alcanzo ni a tocarla, lo que les favorecía a ellos a la hora de hacer los puntos” (E3).  

La categoría incomodidad táctica hace referencia al desagrado de jugar en una posición de baloncesto específica 

que no es la preferidad, lo cual se indicó así: “por otro lado, jugar de poste no me gusta, me encuentro motivado en el 

partido y concentrado, pero realmente no me siento cómodo jugando en esa posición, ya que mi lugar siento que es ser 

alero y que ahí es donde saco mi potencial” (E7). La categoría escaso tiempo de partidos, hace referencia a la 

incorfomidad con el tiempo destinado a la realidad de juego de baloncesto, como se ve en la cita: “sentí enfado y 

aburrimiento, ya que jugamos un partido con muy poco tiempo” (E2). La categoría exclusión de las jugadas, se refiere a 

la invisibilización y falta de incorporación de una de las estudiantes en las acciones de un equipo de baloncesto, lo cual 

se expresó así: “sentí enfado y aburrimiento, ya que había momentos en que me encontraba desmarcada y no me 

lanzaban el balón” (E2). La categoría monotonía hace referencia a las tareas analíticas que demandan la repetición de 

acciones motrices técnica, como se indica en esta cita: “al momento de lanzar al aro y al ser ensayo y error comienza a 

aparecer el aburrimiento” (E1).  

A continuación se hará referencia a los resultados desde la perspectiva de género. Hubo nueve categorías que 

fueron compartidas por ambos géneros, es decir, que hombres y mujeres contribuyeron con citas para su conformación. 

Estas categorías se muestran en la Figura 1.  

 
Figura 1. Categorías compartidas entre el género femenino y masculino.  
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  De las cinco categorías restantes, dos pertenecen al género masculino y tres al género femenino. Estas 

relaciones se pueden apreciar en la Figura 2.  

 
Figura 2. Categorías separadas entre el género femenino y masculino.  

 

Como se puede apreciar en la Figura 2, el género masculino se asoció exclusivamente a la competitividad, lo cual 

puede ser entendido como una causa de la exclusión de las jugadas, categoría que apareció exclusivamente en el 

género femenino.  

 

Discusión 

 En este apartado se discutirán los resultados de la investigación, teniendo en cuenta inicialmente el primer objetivo 

que es comprender en un contexto chileno los significados emocionales de estudiantes universitarios de EF en su 

aprendizaje de baloncesto. El logro motriz se reconoció como una categoría que suscitó emociones positivas para el BS, 

mientras que el fracaso motriz habría suscitado emociones negativas para el BS. De acuerdo con la teoría del Sistema 

de Memoria del Yo (SMY) (Conway, 2005; Talarico, 2022), estas emociones habrían estado afectadas por los recuerdos 

de las experiencias deportivas similares del pasado y por las metas que cada estudiante habría tenido en su aprendizaje 

de baloncesto. Sobre todo, porque las emociones positivas para el BS reflejan un acercamiento a las metas que se 

esperan lograr y, en sentido contrario, las emociones negativas para el BS reflejarían un distanciamiento de aquellas 

metas ideales (Conway & Pleydell-Pearce, 2000; Mujica-Johnson et al., 2018). Según esta teoría del SMY, las 

experiencias con contenido emocional positivo o negativo para el BS también serían relevantes en las futuras 

actividades motrices y deportivas de cada estudiante que participó en el estudio, sobre todo, las más asociadas al 

baloncesto. Esto también lo confirma el estudio de Slavich et al. (2022), que reconoció la influencia de las experiencias 

de béisbol emocionalmente positivas para el BS en las expectativas de las futuras actividades deportivas de dicho 

deporte. Otra investigación realizada en Madrid sobre el aprendizaje de baloncesto en un contexto universitario, 

específicamente, con estudiantes de género femenino y masculino que estudiaban el grado en Ciencias de la Actividad 

Física y del Deporte, también reconocieron las mismas relaciones emocionales en torno al logro y al fracaso motriz, 

denominándoles buen desempeño motriz y errar en la tarea motriz (Mujica-Johnson y Jiménez, 2019).  

 El juego colaborativo que, en buena parte, se basa en el trabajo en equipo, se mostró como una categoría que 

suscitaba emociones positivas para el BS. Tamminem & Bennet (2017) han argumentado ampliamente que las 

emociones no son fenómenos aislados como una isla, sino que son fenómenos sociales que han de ser comprendidos y 

estudiados en función de dicha complejidad. Dichas autoras, en el marco de la teoría social funcional de la emoción en 
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el deporte, han señalado que durante la práctica deportiva las personas pueden favorecer intencionalmente las 

emociones de sus compañeros/as de equipo, lo cual podría influir sobre los resultados de la competencia. Según 

Friesen et al. (2013), existen diferentes teorías que explican la regulación emocional a nivel interpersonal, como la 

regulación intencionada para favorecer el rendimiento deportivo, para favorecer vínculos sociales o con fines hedónicos 

o de bienestar subjetivo. En el caso de las emociones positivas para el BS asociadas al juego colaborativo, parece ser 

más probable que haya existido una regulación interpersonal vinculada al logro motriz o al rendimiento en las 

actividades de baloncesto, entendiendo que fue una de las categorías que surgió también asociada a la misma macro-

categoría de emociones. El aprendizaje por medio de situaciones jugadas suele ser relevantes en los modelos que dan 

énfasis en la táctica, los cuales se caracterizan por promover el disfrute (Gamero-Portillo et al., 2022). 

 En este momento se comienza a discutir teniendo en cuenta el segundo objetivo del estudio, que es interpretar los 

significados emocionales desde una perspectiva de género. Reforzando que las emociones son también fenómenos 

socioculturales (Leisterer & Jekauc, 2019; Timken et al., 2019), los resultados desde la perspectiva de género muestran 

que hay ciertas desigualdades de género que se manifiestan en el aprendizaje de baloncesto. A diferencia de la 

narración de los hombres, una mujer señaló sentir emociones negativas para el BS frente a la exclusión que sufrió en 

algunas situaciones de realidad de juego. Dicha exclusión la estudiante la asocia a su menor condición física y motriz, lo 

cual también estaría asociado con las metas competitivas que se presenta en el aprendizaje de baloncesto. La 

hegemonía masculina en el deporte, los estereotipos de género que perjudican a las mujeres y su vínculo con las 

emociones han sido descritos en diferentes estudios (Adriaanse, 2019; Camacho-Miñano & Aragón, 2014; Mujica-

Johnson, 2020; 2021; Pang et al., 2022; Sveinson et al., 2022). Este contexto cultural de corte patriarcal favorecería un 

vínculo histórico del género masculino con la actividad deportiva (Chihuailaf-Vera et al., 2022), lo cual también explicaría 

que solamente este género se haya asociado a categorías que ponen bastante énfasis en el espíritu competitivo. Para 

explicar lo anterior se ha considerado necesario aludir a la cultura deportiva patriarcal, la cual ha promovido estereotipos 

de género que, de algún modo, ha perjudicado el desarrollo deportivo del género femenino (Díaz-Vásquez et al., 2023). 

Por lo tanto, cuando se generan situaciones de realidad de juego de baloncesto es probable que las personas que 

tienen menor nivel de competencia motriz sean más excluidas de las jugadas. Y, dado el contexto cultural, muchas 

mujeres pueden estar en esa condición de menor competencia motriz. A pesar de que en este estudio la exclusión de 

las jugadas se asoció exclusivamente al género femenino, también es un fenómeno que puede darse en el género 

masculino. Sobre todo, porque la categoría de fracaso motriz fue compartida por ambos géneros, siendo la que tuvo 

mayor cantidad de emociones negativas para el BS y mayor frecuencia de esa macro-categoría. Y, justamente, el 

fracaso motriz con base en errores en el juego de baloncesto es uno de los motivos que pueden explicar la exclusión 

intencionada de ciertas personas en las jugadas. Asimismo, como se decía anteriormente y se aprecia en la Figura 2, el 

espíritu competitivo al suscitar el deseo de ganar puede generar la mayor interacción entre el estudiantado que tiene 

mejor nivel de competencia motriz técnica y táctica.  

 
 

Conclusiones 

Con relación al primer objetivo de investigación, comprender en un contexto chileno los significados emocionales de 

estudiantes universitarios de EF en su aprendizaje de baloncesto, se puede concluir que el estudiantado asocio 

significados a sus emociones positivas y negativas para el BS. En el caso de las emociones positivas, se aprecia 

que las metas y expectativa motrices fueron relevantes, así como las interacciones interpersonales y el espíritu 

competitivo o de lucha del deporte. Por el lado de las emociones negativas, también se encontrarían implícitos 

algunos significados en torno a las metas o expectativas de logro, pero, específicamente, reflejando un 

alejamiento entre el estado motriz real y el ideal. En estas categorías también se manifestaron características 

indeseadas sobre la participación en las tareas motrices de baloncesto.  
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 En función del segundo objetivo, se lograron reconocer aspectos comunes y diferenciadores entre el género 

femenino y masculino. Entre los comunes se encuentran los resultados motrices, las tareas globales de realidad 

de juego, la presencia de valores morales y la desigualdad física-motriz entre el estudiantado. Entre los aspectos 

diferenciadores, el género masculino estaría asociado a la reivindicación del espíritu competitivo del baloncesto, 

mientras que el género femenino se vincularía con la exclusión durante el juego. Estas últimas relaciones no 

serían ajenas al contexto cultural del deporte, que ha sido históricamente patriarcal o dominado por los hombres. 

Los significados identificados en este estudio pueden servir para elaborar adecuaciones didácticas que 

favorezcan el bienestar subjetivo durante el aprendizaje de baloncesto.  
 

Aplicaciones prácticas 

Como aplicaciones prácticas, se sugerirán algunas acciones pedagógicas que favorezcan las emociones positivas para 

el BS y reduzcan las emociones negativas para el BS en el aprendizaje de baloncesto. En primer lugar, se consideraría 

adecuado promover los modelos pedagógicos del deporte que dan preferencia a las tareas globales, dinámicas y 

lúdicas para el aprendizaje técnico y táctico. Por ejemplo, el modelo de Enseñanza Comprensiva del Deporte y el 

modelo de Educación Deportiva. En segundo lugar, se sugiere incorporar en los procesos de aprendizaje de baloncesto 

algunos objetivos orientados a la educación en valores morales y a las competencias sociales e interpersonales. Para 

apoyar al género femenino que, por motivos culturales, puede encontrarse en desventaja motriz, se sugiere prevenir que 

las situaciones de realidad de juego quedan muy desequilibradas desde la perspectiva de la competencia motriz. A su 

vez, incluir esporádicamente instrucciones que favorezcan la inclusión durante el juego. Estas aplicaciones prácticas 

han de ser consideradas con una mirada flexible y crítica, dado que en futuros estudios requieren ser estudiadas con 

rigurosidad.   
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