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RESUMEN

La presente investigación en Psicología del Deporte se orienta a identificar los efectos psicológicos que causa el entrenamien-
to de 21 días en altura con atletas élite que practican las disciplinas de natación, ciclismo de montaña, judo, boxeo y triatlón; 
a la par se evalúa subjetivamente el grado de impacto de  la intervención psicológica con un programa de preparación mental 
durante este lapso de tiempo. La investigación se realizó durante los campamentos de preparación  deportiva en condiciones 
de altura en  la ciudad de Cuenca, con una muestra mixta total de 45 sujetos (20 varones y 25 mujeres) de distintos países; 
durante los años 2007 al 2012, a quienes se les aplican la Escala de Estrés Percibido de Borg, POMS (test de estados de 
ánimo) y Ways of Coping Check List (adaptado al deporte) para obtener los resultados en cuanto a estrés y agotamiento 
proyectado entre el octavo y día veintiuno de aclimatación. Los resultados finales indican una adaptación psicológica en las 
escalas de estrés y adaptación entre la primera evaluación (día 8) y el día 20 (retest); llegando a la conclusión que el progra-
ma de entrenamiento mental aplicado afectó positiva y directamente a los deportistas, mejorando los procesos psíquicos de 
aclimatación y rendimiento.
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ABSTRACT

This research in Sport Psychology is aimed to identify the psychological effects caused by the training of 21 days in heighland 
with elite athletes who practice the disciplines of swimming, mountain biking, judo, boxing and triathlon; alongside the degree 
of impact of psychological intervention with a program of mental preparation during this period was subjectively evaluated. 
The research was done during sports training camps in conditions highland in the city of Cuenca, with a total mixed sample of 
45 subjects (20 men and 25 women) from different countries; during the years 2007 to 2012, who were applied the Perceived 
Stress Scale Borg, POMS (test of moods) and Ways of Coping Check List (adapted sports) for results in terms of stress and 
exhaustion projected between the twenty-eighth day of acclimatization. The final results indicate a psychological adjustment 
on the scales of stress and adaptation between the first assessment (8th) and day 20 (retest); concluding that the mental tra-
ining program applied directly and positively affect athletes, improving mental processes of acclimatization and performance.

Keywords: psychological effects, altitude training, stress, exhaustion, acclimatization.

INTRODUCCIÓN

El estudio piloto que se presenta a continuación se basó en algunos parámetros de intervención según lo propuesto por Cruz 
(2012), donde se establecen criterios de intervención con deportistas de élite mundial que ya contaban con una amplia prepa-
ración psicológica deportiva con miras hacia los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Este trabajo es el reflejo de una ardua 
lucha por establecer parámetros objetivos de investigación, e incursionar en la Psicología del Deporte de Alto Rendimiento; 
en una Latinoamérica progresista y científica.

Los resultados obtenidos por atletas ecuatorianos en campeonatos sudamericanos, panamericanos, mundiales y olímpi-
cos no son una mera casualidad, constituyen el reflejo de una programación del entrenamiento sumamente estructurada y 
complementada con periodos combinados en altura y a nivel del mar, aprovechando las condiciones geográficas que tiene 
nuestra región. Por tal motivo selecciones de renombre mundial como las de Cuba, Venezuela, Brasil, Republica Dominicana 
y otras; en las disciplinas de natación, triatlón, marcha, boxeo, judo y ciclismo, han tomado como centro de preparación a las 
ciudades situadas a más altura de Ecuador, en este caso la provincia del Azuay, aprovechando las ventajas que esta ofrece 
y contribuyendo a una evolución deportiva.

En 1963 se eligió a México para celebrar la XIX Olimpiada (1968), lo que impulsó a la comunidad científica deportiva a 
acrecentar su interés sobre el funcionamiento y las respuestas fisiológicas en condiciones de hipoxia. Desde aquella fecha 
las investigaciones sobre la influencia del entrenamiento en altura se han centrado específicamente en las variaciones de 
tipo químico y orgánico, fundamentándose en que el principal argumento para realizar este tipo de entrenamiento radica en 
el aumento de la concentración de la hemoglobina. De tal forma que al retornar al nivel del mar la capacidad de suministro 
de oxígeno se verá acrecentada,  por lo tanto (la capacidad máxima de oxígeno / VO2max), y la resistencia aeróbica serán 
superiores; tal como lo expone López (2007).

En la actualidad no se cuenta con estudios concretos sobre la influencia psicológica del entrenamiento en condiciones de 
hipoxia, tampoco existen registros objetivos que indiquen las variaciones anímicas que atraviesan los atletas durante los 21 
días que consta el microciclo de preparación; precisamente por estas circunstancias este trabajo plantea como objetivo pri-
mario el estudio subjetivo de los estados psicológicos de atletas élite durante los microciclos de entrenamiento en altura, el 
registro y análisis del funcionamiento anímico, volitivo y cognitivo de los deportistas durante los concentrados en los primeros 
días, y al finalizar la etapa de entrenamiento estableciendo valoraciones comparativas.

Es posible mencionar una amplia variedad de métodos que pueden utilizarse para controlar de forma directa e indirecta el 
nivel de esfuerzo que realiza una deportista en un determinado trabajo; la frecuencia cardiaca, la concentración de lactato en 
la sangre y el consumo de oxígeno, son los parámetros fisiológicos que más frecuentemente se han utilizado para comprobar 
los niveles de agotamiento. 

Sin embargo, la inclusión y aportación de determinados métodos psicológicos puede contribuir en la fiabilidad de los resulta-
dos; como el registro de percepciones, sentimientos, emociones, comportamientos observables, antes, durante y después de 
las sesiones de entrenamiento. Las variaciones del sueño y otros que no son cuantificables de forma exacta o numérica, pero 
que el deportista puede identificar con sencillez y registrarlos continuamente distinguiendo su evolución o detrimento, explica 
el porqué de las fluctuaciones de resultados de un autor a otro, tema que es resaltado por Zumalabe (1990).

La investigación de Luis de Cos et al. (2009) sobre la valoración de la respuesta fisiológica y psicológica de un grupo de nada-
dores ante una prueba específica de máximo esfuerzo refleja claramente la subjetividad del factor emocional y la percepción 
del agotamiento físico. En este estudio se utiliza el NFP (nivel de la frecuencia percibida) y el REP (rango de esfuerzo percibi-
do), aplicando la Escala de Borg tal como indica Castellanos & Pulido (2009) en sus procedimientos; siendo los mismos que 
se emplearon para la medición de estrés y agotamiento en condiciones de altura en la ciudad de Cuenca.

Junto a este test se sumó el POMS de Balaguer et al. (s.f.) y Ways of Coping Of Check List adaptado a situaciones deportivas 
de Croker & Pino (1992) debido a que su diseño se orienta a la medición de los estados emocionales y sus variables; pues 
los efectos fundamentales del entrenamiento en la altura son el estado de hipoxia, alteración del sistema nervioso, cambios 
en el sistema cardiovascular, en la composición de la sangre, alteraciones del sistema nervioso, cambio en el sistema endo-
crino-metabólico que es reflejado en la conducta del individuo tal como lo señala Charchabal (2005). 

Como complemento a estas pruebas se utilizaron registros de cumplimiento de objetivos de resultado y realización basados 
en la estructura planteada por Buceta (1998), lo cual facilitó la aplicación y autoaplicación de reactivos que fueron optimizados 
con un programa de entrenamiento mental durante los 21 días de concentrado, e incluyó sesiones de relajación individuales 
y colectivas.

METODOLOGÍA

SUJETOS

En el lapso de tiempo comprendido entre los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012; se evaluaron 10 triatletas, 5 boxea-
dores, 11 judocas, 9 nadadores y 10 ciclistas de montaña, todos pertenecientes al grupo de alto rendimiento de diferentes 
paises, de los cuales 14 eran de nacionalidad ecuatoriana y 31 provenían de paises extranjeros.  Todos los atletas fueron 
instruidos sobre los protocolos aplicados, otorgando su consentimiento junto con la respectiva autorización del Jefe de En-
trenadores y Área Médica, contabilizando un total de 25 sujetos de sexo femenino y 20 masculino entre las edades de 18 a 
25 años, 

Los encuentros internacionales de campamentos en  altura desarrollados durante los años mencionados en la ciudad de 
Cuenca, a una elevación de 2.550 metros (aproximadamente) sobre el nivel del mar; fue el escenario propicio para la aplica-
ción de test de psicología del deporte, su registro y análisis.  

Estos concentrados se realizaron una vez al año producto de la planificación del entrenamiento con miras a las principales 
competencias programadas por el (COI) Comité Olímpico Internacional, y a través de convenios entre la FDA (Federación 
Deportiva del Azuay) y COE (Comité Olímpico Ecuatoriano). 
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INSTRUMENTOS

Durante la etapa de evaluación se utilizaron como reactivos principales el Perfil de Estados de Ánimo (POMS) que mide el 
grado de tensión, depresión, ansiedad, vigor, fatiga y confusión, consta de 58 preguntas donde los ítems 19 y 48 puntúan de 
modo inverso. 

Otro de los instrumentos de gran aporte fue la Escala de Estrés Percibido de Borg; esta consiste en un método subjetivo para 
medir el esfuerzo percibido en una escala de 0 (mínimo) a 100 (máximo) y que puede ser reforzada y correlacionada con las 
pulsaciones del deportista antes y después de las sesiones de entrenamiento, tomando como referencia el pulso o frecuencia 
basal.

Para completar este estudio se utilizó como instrumento final de registro el Ways of Coping Check List adaptado a situacio-
nes deportivas que contiene 38 preguntas divididas en las siguientes áreas exploratorias: afrontamiento activo, búsqueda de 
apoyo social, pensamiento de solución ilusoria, distanciamiento, atención a la solución del problema, re-evaluación positiva, 
auto control y auto inculpación. En este último reactivo, se siguieron los parámetros básicos propuestos por Sandin & Chorot 
(2003).

En el programa de intervención psicológica se utilizó como guía base la estructura planteada en el Training Mental (2010), 
que incluye los procesos de trazo de metas o planteamiento de objetivos, técnicas de visualización, manejo de auto diálogo 
o charla interna, manejo de energía, control de la activación, manejo de la concentración y retroalimentación, respetando el 
orden indicado en este manual. 

PROTOCOLO

Las aplicaciones de los reactivos se desarrollaron al final de las sesiones de entrenamiento evitando interrumpir los periodos 
de descanso del grupo de estudio, se coordinaron los horarios establecidos por los jefes de entrenadores y se incluyó la 
preparación mental dentro de los cinco pilares que construyen la pirámide del alto rendimiento; preparación física, técnica, 
táctica, teórica y psicológica.

El manual de entrenamiento mental fue la guía para la elaboración y cumplimiento de este microciclo de desarrollo, junto con 
la preparación en psicología del deporte, adicional a toda la carga de trabajo planificada; en donde las técnicas de relajación 
y respiración aportaron para la recuperación entre las sesiones diarias.

Las pruebas tuvieron dos periodos determinantes en su registro; a los 8 y 20 días del campamento en altura, las evaluaciones 
se realizaron en grupos heterogéneos por cuestiones de tiempo, el número de sesiones diarias con el psicólogo del deporte 
fue de 5 a la semana con una duración grupal de una hora y cincuenta minutos en los casos que requerían atención individual.

Por tratarse de espacios muy reducidos de tiempo durante estos ciclos preparatorios se aprovechó al máximo las oportuni-
dades de registrar comportamientos y reacciones durante los distintos momentos del día, en las jornadas de carga, y en las 
diferentes disciplinas que optaron por cumplir sus cronogramas en el sector mencionado con anterioridad que pertenece a la  
sierra ecuatoriana.

ESTADÍSTICA

En la tabulación de datos de los test POMS, Ways of Coping of Check List y Borg, se realizaron pruebas de estadística des-
criptiva que incluyeron porcentajes comparativos durante los 8 primeros días de aclimatación y en el día 20 de entrenamiento 
en altura.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El resultado y tabulación de los tres reactivos aplicados evidencian un alto índice de agotamiento físico y mental durante los 
8 primeros días; el puntaje alcanzado es notoriamente elevado donde 35 atletas (18 damas / 17 varones) o el equivalente al 
77, 77 % de la población total registra malestares psicológicos y físicos en las Escalas de Estrés Percibido de Borg.

En el POMS los ítems de tensión, depresión, vigor y fatiga muestran curvas demasiado altas en estos parámetros reflejando 
umbrales de sobre entrenamiento. En el caso del Ways of Coping Check List se observon indicadores de alerta en las áreas 
de afrontamiento activo, búsqueda de apoyo social, distanciamiento, atención a la solución del problema, re-evaluación posi-
tiva; datos que incluyen características subjetivas que se traducen en difucltades para la asimilación de cargas del entrena-
miento, repercutiendo en el estado anímico de los deportistas y corroborando los resultados obtenidos con los test citados.

Estos efectos también se manifestaron de manera verbal en las reuniones de preparación mental; y a través de las distintas 
intervenciones psicológicas estructuradas se pudo observar un “grado de catarsis” en este sector, mientras que el 22,23 % 
o los 10 atletas restantes (7 damas / 3 varones) se mantuvo dentro de los márgenes aceptables en lo que respecta al agota-
miento físico y mental.

En la evaluación realizada a los veinte días de aclimatación en la altura se aplicó nuevamente el conjunto de elementos diag-
nósticos seleccionados inicialmente; y se obtuvieron respuestas adecuadas en los ítems de vigor, fuerza y tensión del POMS. 

El Ways of Coping Check List no registró grandes conflictos, en el caso de la Escala de Esfuerzo Percibido de Borg existió 
un detrimento en los valores de agotamiento físico general en el 91, 11 % o en los 41 deportistas (23 damas / 18 varones), 
mientras que el 8,89% o los 4 atletas (2 damas / 2 varones) mantuvo puntajes altos.

Gonzales & Mejía (2012) mencionan que uno de los aspectos más importantes que diferencia al deporte competitivo del resto 
de las actividades físicas está dado por la preparación encaminada a obtener resultados superiores y crecientes en el periodo 
de tiempo que dure el proceso del entrenamiento deportivo, manifestándose en cada una de las etapas del entrenamiento 
atlético.

De acuerdo a este planteamiento es posible comprender el cambio radical que existe entre las evaluaciones realizadas en 
el día 8 y posteriormente en el día 20 de estancia en la altura; todos los atletas evaluados pertenecían al alto rendimiento, 
manteniendo una meta inmodificable, rendir al 100% durante el micro ciclo en altura para posteriormente ingresar a la etapa 
competitiva, es decir, descargar por completo el volumen e intensidad de la planificación lo cual les llevaría a estados óptimos 
de rendimiento.

Resaltan entre los efectos psíquicos de la altura las  valoraciones subjetivas que se forma el atleta antes de llegar a esta eta-
pa, sobre todo cuando no tiene experiencia anterior; algunas de las manifestaciones psicológicas de los deportistas durante 
los concentrados en la altura se deben a la sugestión y los prejuicios que estos tienen, afectando su adaptación de manera 
eficaz. 

En la altura la disposición para la realización de tareas del entrenamiento se ve influenciada de forma negativa sobre todo 
durante  los días iniciales del 3 al 5, en gran medida dependen del nivel de preparación que tenga el deportista, posterior a 
estos días aparece una euforia que deja ver un estado anímico positivo y grandes deseos de entrenar.

Este es un fenómeno muy particular, dependiendo de las características de la personalidad; cuando el atleta tiene más ex-
periencia en estancias en la altura, estos síntomas no se presentan con tanta intensidad, tal como lo explican Hernández & 
Iznaga (2011) lo cual es un indicador de los altos índices de agotamiento y estrés percibido por los atletas evaluados en el 
transcurso de la primera semana.

En lo referente a las reacciones emocionales, puede manifestarse en los primeros días en altura malhumor e irritación, 
tristeza, decaimiento, susceptibilidad y vulnerabilidad emocional frente a cualquier situación adversa, paulatinamente estas 
reacciones desaparecen sin mayores connotaciones; pero pueden tener un considerable nivel de intensidad, dependiendo de 
la forma en que se distribuyan las cargas, lo vínculos de interacción con los compañeros de equipo y entrenador, además de 
la intervención psicológica que se pueda tener.

Urdampilleta et al. (2012) refiere que por estas razones podemos comprender que un deportista para que dé el máximo de su 
rendimiento debe regular y equilibrar a un nivel óptimo las siguientes cualidades psicológicas: control del nivel de activación 
(ansiedad) que permita actuar inteligentemente en situaciones competitivas cambiantes, autoconfianza, evitar pensamientos 
negativos, asumir riesgos físicos de responsabilidades y no pensar constantemente en los errores anteriores, focalización de 
la atención, esto hace que la preparación y entrenamiento de las destrezas psicológicas en los atletas sea crucial, más aún 
en condiciones de hipoxia.

En la evaluación realizada a los veinte días de aclimatación a la altura se aplicó nuevamente el conjunto de elementos diag-
nósticos seleccionados inicialmente y se obtuvieron valores superiores al día 8 en los ítems de vigor, fuerza y tensión del 
POMS, lo cual indica una mejor adaptación y asimilación de las cargas de entrenamiento. 

El Ways of Coping Check List no registró conflictos, en el caso de la Escala de Esfuerzo Percibido de Borg existió un detrimen-
to en los valores de agotamiento físico general en el 91, 11% o en los 41 deportistas (23 damas/18 varones), mientras que el 
8,89% o los 4 atletas (2 damas/2 varones) mantuvo puntajes altos, estos resultados pueden tener dos génesis detectables; 
como primer indicador una adaptación geográfica y climática, una asimilación de las cargas de trabajo en la gran mayoría de 
sujetos sometidos al control final que coincide con los 21 días. Como segunda fuente se presume que el entrenamiento men-
tal y orientación psicológica ayuda a dominar  los niveles de cansancio y estrés que se producen en etapas de entrenamiento 
con volúmenes e intensidades superiores a las sesiones de micro ciclos regulares.



30 31

Investigación y Desarrollo Nº 1 volumen 7 Julio - Diciembre 2014 ISSN 1390-5546 UTA, Ecuador Investigación y Desarrollo Nº 1 volumen 7 Julio - Diciembre 2014 ISSN 1390-5546 UTA, Ecuador

INSTRUMENTOS

Durante la etapa de evaluación se utilizaron como reactivos principales el Perfil de Estados de Ánimo (POMS) que mide el 
grado de tensión, depresión, ansiedad, vigor, fatiga y confusión, consta de 58 preguntas donde los ítems 19 y 48 puntúan de 
modo inverso. 

Otro de los instrumentos de gran aporte fue la Escala de Estrés Percibido de Borg; esta consiste en un método subjetivo para 
medir el esfuerzo percibido en una escala de 0 (mínimo) a 100 (máximo) y que puede ser reforzada y correlacionada con las 
pulsaciones del deportista antes y después de las sesiones de entrenamiento, tomando como referencia el pulso o frecuencia 
basal.

Para completar este estudio se utilizó como instrumento final de registro el Ways of Coping Check List adaptado a situacio-
nes deportivas que contiene 38 preguntas divididas en las siguientes áreas exploratorias: afrontamiento activo, búsqueda de 
apoyo social, pensamiento de solución ilusoria, distanciamiento, atención a la solución del problema, re-evaluación positiva, 
auto control y auto inculpación. En este último reactivo, se siguieron los parámetros básicos propuestos por Sandin & Chorot 
(2003).

En el programa de intervención psicológica se utilizó como guía base la estructura planteada en el Training Mental (2010), 
que incluye los procesos de trazo de metas o planteamiento de objetivos, técnicas de visualización, manejo de auto diálogo 
o charla interna, manejo de energía, control de la activación, manejo de la concentración y retroalimentación, respetando el 
orden indicado en este manual. 

PROTOCOLO

Las aplicaciones de los reactivos se desarrollaron al final de las sesiones de entrenamiento evitando interrumpir los periodos 
de descanso del grupo de estudio, se coordinaron los horarios establecidos por los jefes de entrenadores y se incluyó la 
preparación mental dentro de los cinco pilares que construyen la pirámide del alto rendimiento; preparación física, técnica, 
táctica, teórica y psicológica.

El manual de entrenamiento mental fue la guía para la elaboración y cumplimiento de este microciclo de desarrollo, junto con 
la preparación en psicología del deporte, adicional a toda la carga de trabajo planificada; en donde las técnicas de relajación 
y respiración aportaron para la recuperación entre las sesiones diarias.

Las pruebas tuvieron dos periodos determinantes en su registro; a los 8 y 20 días del campamento en altura, las evaluaciones 
se realizaron en grupos heterogéneos por cuestiones de tiempo, el número de sesiones diarias con el psicólogo del deporte 
fue de 5 a la semana con una duración grupal de una hora y cincuenta minutos en los casos que requerían atención individual.

Por tratarse de espacios muy reducidos de tiempo durante estos ciclos preparatorios se aprovechó al máximo las oportuni-
dades de registrar comportamientos y reacciones durante los distintos momentos del día, en las jornadas de carga, y en las 
diferentes disciplinas que optaron por cumplir sus cronogramas en el sector mencionado con anterioridad que pertenece a la  
sierra ecuatoriana.

ESTADÍSTICA

En la tabulación de datos de los test POMS, Ways of Coping of Check List y Borg, se realizaron pruebas de estadística des-
criptiva que incluyeron porcentajes comparativos durante los 8 primeros días de aclimatación y en el día 20 de entrenamiento 
en altura.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El resultado y tabulación de los tres reactivos aplicados evidencian un alto índice de agotamiento físico y mental durante los 
8 primeros días; el puntaje alcanzado es notoriamente elevado donde 35 atletas (18 damas / 17 varones) o el equivalente al 
77, 77 % de la población total registra malestares psicológicos y físicos en las Escalas de Estrés Percibido de Borg.

En el POMS los ítems de tensión, depresión, vigor y fatiga muestran curvas demasiado altas en estos parámetros reflejando 
umbrales de sobre entrenamiento. En el caso del Ways of Coping Check List se observon indicadores de alerta en las áreas 
de afrontamiento activo, búsqueda de apoyo social, distanciamiento, atención a la solución del problema, re-evaluación posi-
tiva; datos que incluyen características subjetivas que se traducen en difucltades para la asimilación de cargas del entrena-
miento, repercutiendo en el estado anímico de los deportistas y corroborando los resultados obtenidos con los test citados.

Estos efectos también se manifestaron de manera verbal en las reuniones de preparación mental; y a través de las distintas 
intervenciones psicológicas estructuradas se pudo observar un “grado de catarsis” en este sector, mientras que el 22,23 % 
o los 10 atletas restantes (7 damas / 3 varones) se mantuvo dentro de los márgenes aceptables en lo que respecta al agota-
miento físico y mental.

En la evaluación realizada a los veinte días de aclimatación en la altura se aplicó nuevamente el conjunto de elementos diag-
nósticos seleccionados inicialmente; y se obtuvieron respuestas adecuadas en los ítems de vigor, fuerza y tensión del POMS. 

El Ways of Coping Check List no registró grandes conflictos, en el caso de la Escala de Esfuerzo Percibido de Borg existió 
un detrimento en los valores de agotamiento físico general en el 91, 11 % o en los 41 deportistas (23 damas / 18 varones), 
mientras que el 8,89% o los 4 atletas (2 damas / 2 varones) mantuvo puntajes altos.

Gonzales & Mejía (2012) mencionan que uno de los aspectos más importantes que diferencia al deporte competitivo del resto 
de las actividades físicas está dado por la preparación encaminada a obtener resultados superiores y crecientes en el periodo 
de tiempo que dure el proceso del entrenamiento deportivo, manifestándose en cada una de las etapas del entrenamiento 
atlético.

De acuerdo a este planteamiento es posible comprender el cambio radical que existe entre las evaluaciones realizadas en 
el día 8 y posteriormente en el día 20 de estancia en la altura; todos los atletas evaluados pertenecían al alto rendimiento, 
manteniendo una meta inmodificable, rendir al 100% durante el micro ciclo en altura para posteriormente ingresar a la etapa 
competitiva, es decir, descargar por completo el volumen e intensidad de la planificación lo cual les llevaría a estados óptimos 
de rendimiento.

Resaltan entre los efectos psíquicos de la altura las  valoraciones subjetivas que se forma el atleta antes de llegar a esta eta-
pa, sobre todo cuando no tiene experiencia anterior; algunas de las manifestaciones psicológicas de los deportistas durante 
los concentrados en la altura se deben a la sugestión y los prejuicios que estos tienen, afectando su adaptación de manera 
eficaz. 

En la altura la disposición para la realización de tareas del entrenamiento se ve influenciada de forma negativa sobre todo 
durante  los días iniciales del 3 al 5, en gran medida dependen del nivel de preparación que tenga el deportista, posterior a 
estos días aparece una euforia que deja ver un estado anímico positivo y grandes deseos de entrenar.

Este es un fenómeno muy particular, dependiendo de las características de la personalidad; cuando el atleta tiene más ex-
periencia en estancias en la altura, estos síntomas no se presentan con tanta intensidad, tal como lo explican Hernández & 
Iznaga (2011) lo cual es un indicador de los altos índices de agotamiento y estrés percibido por los atletas evaluados en el 
transcurso de la primera semana.

En lo referente a las reacciones emocionales, puede manifestarse en los primeros días en altura malhumor e irritación, 
tristeza, decaimiento, susceptibilidad y vulnerabilidad emocional frente a cualquier situación adversa, paulatinamente estas 
reacciones desaparecen sin mayores connotaciones; pero pueden tener un considerable nivel de intensidad, dependiendo de 
la forma en que se distribuyan las cargas, lo vínculos de interacción con los compañeros de equipo y entrenador, además de 
la intervención psicológica que se pueda tener.

Urdampilleta et al. (2012) refiere que por estas razones podemos comprender que un deportista para que dé el máximo de su 
rendimiento debe regular y equilibrar a un nivel óptimo las siguientes cualidades psicológicas: control del nivel de activación 
(ansiedad) que permita actuar inteligentemente en situaciones competitivas cambiantes, autoconfianza, evitar pensamientos 
negativos, asumir riesgos físicos de responsabilidades y no pensar constantemente en los errores anteriores, focalización de 
la atención, esto hace que la preparación y entrenamiento de las destrezas psicológicas en los atletas sea crucial, más aún 
en condiciones de hipoxia.

En la evaluación realizada a los veinte días de aclimatación a la altura se aplicó nuevamente el conjunto de elementos diag-
nósticos seleccionados inicialmente y se obtuvieron valores superiores al día 8 en los ítems de vigor, fuerza y tensión del 
POMS, lo cual indica una mejor adaptación y asimilación de las cargas de entrenamiento. 

El Ways of Coping Check List no registró conflictos, en el caso de la Escala de Esfuerzo Percibido de Borg existió un detrimen-
to en los valores de agotamiento físico general en el 91, 11% o en los 41 deportistas (23 damas/18 varones), mientras que el 
8,89% o los 4 atletas (2 damas/2 varones) mantuvo puntajes altos, estos resultados pueden tener dos génesis detectables; 
como primer indicador una adaptación geográfica y climática, una asimilación de las cargas de trabajo en la gran mayoría de 
sujetos sometidos al control final que coincide con los 21 días. Como segunda fuente se presume que el entrenamiento men-
tal y orientación psicológica ayuda a dominar  los niveles de cansancio y estrés que se producen en etapas de entrenamiento 
con volúmenes e intensidades superiores a las sesiones de micro ciclos regulares.
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Entendido este último procedimiento de preparación mental como el sistema de trabajo mediante el cual se entrenan proce-
sos cognitivos para afrontar con éxito las demandas específicas internas o externas que el deportista percibe como estresan-
tes de una situación deportiva aclara Pérez et al (2006).

CONCLUSIÓN 

Durante el transcurso de los entrenamientos en altura se pudo observar dos fenómenos identificables; el primero durante la 
evaluación realizada a los 8 días de aclimatación en donde los puntajes de estrés y agotamiento indicaban un índice elevado 
que bordeaba los umbrales del sobre entrenamiento; en la segunda evaluación se registran valores inferiores en los ítems 
de agotamiento y estrés percibido que es correlacionado entre los test aplicados mostrando una mejora adaptativa al en-
trenamiento con una excelente asimilación de cargas físicas, detectándose además un acrecentado manejo de estrategias 
psicológicas deportivas como la auto aplicación de técnicas de relajación,  trazo de metas, técnicas de visualización, manejo 
de auto diálogo, regulación de energía, control de la activación, manejo de la concentración y retro alimentación positiva por 
parte de los sujetos intervenidos, todos estos procesos son parte de la planificación del programa de entrenamiento mental 
para atletas élite adaptado al micro ciclo de 21 días en altura.

Los niveles de auto activación en estos atletas fueron identificados por cada uno de ellos y el entrenamiento en relajación fue 
dominado por el grupo experimental, lo cual se convierte en un fiel indicador de una asimilación positiva de todo el programa 
propuesto y aplicado, a más de la ventaja inicial que fue el hecho de seleccionar una población deportiva de alto rendimiento 
que se caracteriza por una fortalecida estructura mental con unas condiciones fértiles para el crecimiento de habilidades y 
estrategias psicológicas.
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APLICACIÓN FUNCIONAL DEL TEST TERMAN MERRIL 
FORMA L EN NIÑOS Y ADOLESCENTES 

CON MULTIDISCAPACIDAD Y/O RETOS MÚLTIPLES.

Giovanna Bedoya1

1 Instituto de Educación Especial del Norte- IEEN

RESUMEN

El presente artículo aborda la aplicación funcional del Test Terman Merril Forma L. en niños, adolescentes y jóvenes con 
Multidiscapacidad y/o Retos Múltiples, como un aporte valioso al área de la psicología, partiendo de la dificultad que conlleva 
aplicar un test intelectivo y obtener resultados de Cociente Intelectual fiables, ante casos severos de discapacidad llevándose 
a cabo la aplicación del test en un mismo grupo de investigación, por dos ocasiones, en la primera se aplicó la batería intelec-
tiva exactamente como manda el autor y en la segunda ocasión el mismo test pero con consideraciones distintas como son: 
uso de material acorde a la pérdida visual, previo a la valoración funcional visual y el empleo de Sistemas Aumentativos como 
Alternativos de Comunicación para aquellos que presentan Trastornos en la Comunicación. Llevando a obtener puntajes en 
Cociente Intelectual fiables, dado que responden a la Necesidad Individual, y a establecer un diagnóstico que refleje el cono-
cimiento real del niño, adolescente u joven con Multidiscapacidad o Retos Múltiples.

Palabras clave: Cociente Intelectual, Multidiscapacidad y/o Retos Múltiples, Diagnóstico, Sistema Aumentativo y Alternativo 
de Comunicación, Valoración funcional Visual.

ABSTRACT

This article addresses the practical application of the Test Terman Merril Form L. in children, adolescents and young people 
with multiple disabilities and / or multiple challenges, as a valuable contribution to the field of psychology, based on the difficulty 
of implementing an intellectual test and get results reliable IQ, to severe cases of disability carrying out the implementation 
of the test in the same research group, on two occasions, first the intellectual battery exactly as mandated by the author was 
applied and on the second occasion the same test but with different considerations such as: use of materials according to 
visual loss, before the visual functional assessment and the use of Augmentative and Alternative Communication systems 
for those with communication disorders. Leading to obtain reliable IQ scores, as they respond to the individual needs and to 
establish a diagnosis that reflects the actual knowledge of the child, adolescent or young with multiple disabilities or multiple 
challenges.

Keywords: Intelligence quotient, Multidisability and/or Multiple Challenges, Diagnosis, Augmentative and Alternative System of 
Communication, Visual functional Evaluation.

INTRODUCCIÓN

La evaluación intelectiva convencional a niños, adolescentes que presentan Multidiscapacidad y/o Retos Múltiples en el campo 
educativo especial, se torna dificultosa ya que, el evaluado no va a responder con un lenguaje fluido y el profesional no va 
poder cumplir con las consignas establecidas en el test durante su ejecución, naciendo de aquí la importancia de realizar una 
valoración funcional previa al evaluado que encaminará lo que requerimos hacer durante la evaluación intelectiva la misma, 
que da parámetros de respuesta sensorial de tipo visual, y tener conocimientos sobre los Sistemas Alternativos y Aumentativos 
de la Comunicación, que sirva para favorecer la evaluación de casos, como son de:

 - Discapacidad Intelectual + Baja Visión + Discapacidad Motriz + Trastornos de la comunicación.
 - Discapacidad Intelectual + Baja Visión + Trastornos de la comunicación.
 - Discapacidad Intelectual + Epilepsia + Trastornos de la comunicación.
 - Discapacidad Intelectual + Hiperactividad + Baja Visión + Trastornos de la comunicación.
 - Discapacidad Intelectual + Autismo + Trastornos de la comunicación.

Siendo necesario para una mejor comprensión del tema conocer que es la Multidiscapacidad y/o Retos Múltiples.
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