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El objetivo del trabajo fue conocer la transferencia de habilidades para la vida a otros 
ámbitos fuera del contexto deportivo tras la participación de jóvenes futbolistas 
mexicanos en un programa de desarrollo positivo basado en el modelo de responsa-
bilidad personal y social. Se utilizó una metodología cualitativa de corte fenomenoló-
gico. Los participantes en el estudio fueron 103 niños y jóvenes entre los 11 y 20 años 
(M= 18.6, DT= 12.1), quienes atendieron el programa de desarrollo positivo durante 
un periodo de 24 semanas. Se rescató la experiencia de 11 participantes a quienes 
se les realizó una entrevista semiestructurada. Los resultados muestran que estos 
identificaron haber desarrollado habilidades de vida a través del deporte, como el 
respeto y el trabajo en equipo, que son transferibles a otros ámbitos de su vida, como 
la casa o la escuela. Se concluye que el diseño del programa y la labor del entrenador 
son claves para el logro de la transferencia.
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This work analyzes the transfer of life skills to other areas beyond the sports realm af-
ter a targeted group of young Mexican soccer players participated in a Positive Youth 
Development Program based on the Personal and Social Responsibility Model. This pa-
per employs a qualitative methodology with a phenomenological approach. The partici-
pants in the study were 103 children and people between 11 and 20 years old (M= 18.6, 
SD= 12.1) who attended the Positive Youth Development Program for 24 weeks. This 
paper explores the experience of 11 participants after being interviewed using a semi-
structured method. The results demonstrate that the participants have developed life 
skills via sports activities, such as respect and teamwork, transferable to other areas of 
their lives, such as home or school. The paper concludes that the design of the program’s 
structure and the coach’s labor are crucial to transferring life skills in other areas be-
yond the sports domain.
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Introducción

El desarrollo de competencias para la vida a través del deporte ha sido una de las 
temáticas que mayor interés ha generado en los últimos años en profesionales 
del campo de la psicología del deporte y el desarrollo positivo. Los escenarios 

físico-deportivos han sido considerados a lo largo de los años como espacios propicios 
para generar experiencias de desarrollo positivo, en especial en niños y jóvenes (Holt 
et al., 2017). Específicamente, la participación en actividades físico-deportivas se ha 
relacionado con la obtención de competencias como el liderazgo, el trabajo colabora-
tivo, al aumento de la autoestima, el establecimiento de objetivos, entre otros. 

Aun cuando existe un amplio cuerpo de conocimiento con relación a las habilidades, 
competencias y valores que pueden ser potenciados mediante los escenarios físico-
deportivos, la literatura existente en torno a qué tan extrapolables son dichas compe-
tencias a otros ámbitos de vida no es tan abundante ni tan clara (Holt y Jones, 2008; 
Jones y Lavallee, 2009a; Weiss et al., 2016). Lo anterior no es asunto menor cuando, 
a decir de autores como Danish et al. (2005), el verdadero valor de las actividades 
físico-deportivas se encuentra en la transferencia de las competencias adquiridas en 
los escenarios deportivos a otras dimensiones de la vida del participante.

De acuerdo con Gould y Carson (2008), una “habilidad para la vida” en el contexto 
deportivo se define como “aquellas capacidades y habilidades personales como el 
establecimiento de metas, el control emocional, la autoestima o la conciencia ética, 
que pueden ser facilitados o desarrollados en el deporte y son transferidos para su 
uso en entornos no deportivos” (p. 60). Tal como lo señalan Kramers et al. (2021), 
un componente clave dentro de la definición ofrecida por Gould es la transferencia, 
entendida por Pierce et al. (2017) como

el proceso continuo por el cual un individuo va desarrollando o aprende e internaliza 
una serie de recursos personales (por ejemplo: habilidades psicosociales, conocimiento, 
disposición, identidad construcción o transformación) en el deporte y luego experimen-
ta un cambio personal a través de utilización de dichos recursos en uno o más escenarios 
de vida más allá del contexto donde originalmente desarrollo el aprendizaje (p. 194).

Desde esta perspectiva, aspectos como el aumento del rendimiento escolar, el mejo-
ramiento de las tareas en casa o el involucramiento en actividades comunitarias son 
algunos de los comportamientos en los que se pueden hacer visibles las competen-
cias aprendidas en los escenarios físico-deportivos.

Para ahondar en la comprensión de la transferencia en el entorno deportivo, es 
importante reconocer que algunas habilidades para la vida pueden aprenderse con 
la simple participación físico-deportiva (ejemplo: el establecimiento de objetivos, el 
trabajo en equipo, la competitividad, entre otras); estas, en su mayoría, difícilmente 
se aprenden de manera automática, dado que su adquisición depende, en gran me-
dida, de la interacción de factores contextuales, sociales y, sobre todo, de la inten-
cionalidad con que se diseñen los escenarios de enseñanza-aprendizaje deportivos 
(Petitpas et al., 2005).

Estudios realizados en el campo del desarrollo positivo (Caballero, 2015a) mues-
tran que la participación en actividades físico-deportivas podrá generar competen-
cias de vida si tales programas se encuentran inmersos en instituciones deportivas 
con una filosofía acorde con dichos valores, y si son impartidos por entrenadores de 
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calidad alineados a la búsqueda de competencias de vida; además, es necesario que 
los padres de familia se involucren de manera cercana y positiva. Debemos mencio-
nar que es de suma relevancia que los participantes en dichos programas tengan 
experiencias deportivas de calidad.

Petitpas et al. (2005) consideran que los deportistas tendrán un mayor crecimien-
to psicosocial cuando se involucran en una actividad que es de su interés, en un 
ambiente apropiado para su práctica (aspectos relacionados con el contexto); cuan-
do se encuentran rodeados de adultos significativos y de un grupo o comunidad 
positiva (aspectos que tengan que ver con recursos externos); y cuando adquieren 
competencias que les son relevantes para enfrentar diferentes situaciones de vida. 

En resumen, los programas físico-deportivos serán exitosos en el fomento de ha-
bilidades de vida cuando estos se centren en los participantes, promuevan y forta-
lezcan relaciones de calidad con los adultos y pares del entorno deportivo, y propi-
cien climas de aprendizaje que privilegien el cuidado y el apoyo mutuo. 

Una vez reconocidas las potencialidades que ofrecen los escenarios físico-deporti-
vos para el aprendizaje de competencias de vida, ¿qué se sabe sobre la transferencia 
de dichas habilidades a otras dimensiones o áreas de vida del deportista? De acuerdo 
con Turnnidge et al. (2014), han surgido dos enfoques principales cuando se busca la 
transferencia de habilidades de vida: uno corresponde a los programas que conside-
ran que los participantes pueden no estar conscientes de las habilidades que están ad-
quiriendo a través del deporte y cómo llevarlas a otras dimensiones de su vida, como 
la escuela, la casa, los amigos, por lo que los líderes de los programas deportivos de-
ben ayudar a sus deportistas a que identifiquen esas habilidades y les ayuden a saber 
cómo aplicarlas a otros contextos. El otro enfoque concierne a los programas en los 
que no se hace explícito la enseñanza de habilidades para la vida y se considera que la 
transferencia se logra implícitamente por medio del aprendizaje deportivo.

Entre los programas que parten de la idea que la transferencia tiene que ser un 
objetivo dentro del escenario de aprendizaje deportivo y debe trabajarse de manera 
explícita, se encuentran los programas basados en el modelo de responsabilidad 
personal y social (TPSR, sus siglas en inglés), desarrollado por Hellison (2011). Tal 
como lo explica el mismo Hellison et al. (2008), el modelo tiene sus bases en dos 
orientaciones enfocadas al desarrollo en adolescentes y jóvenes: el enfoque del de-
sarrollo positivo y el trabajo relacional con jóvenes (Edginton y Randall, 2005). De 
estos dos enfoques, el TPSR toma, por un lado, las bases de las diferentes etapas de 
desarrollo en los jóvenes y el crecimiento personal que se da en cada una de ellas y, 
por otro, las relaciones que surgen entre los jóvenes y los que trabajan con ellos en 
una forma horizontal. 

Otros abordajes que han influenciado el TPSR es el de la motivación temprana (De 
Charms, 1976) y la conceptualización de la responsabilidad social (Conrad y Hedin, 
1981), que pone de realce la actitud (entendida como sentido de responsabilidad), 
la competencia (la capacidad de ayudar a otros) y la eficacia (la conciencia de que 
uno puede marcar la diferencia). 

A partir de estas bases, el modelo actualmente tiene como pilares fundamentales 
la relación sólida entre el instructor y el participante, y utiliza una serie de elementos 
específicos (estrategias metodológicas, estructura de la sesión) que guían la sesión, 
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así como la reflexión constante; se acompaña y empodera a los jóvenes para que asu-
man mayor responsabilidad personal (automotivación, establecimiento de metas) y 
responsabilidad social (respeto a los demás, ayudar a otros). Estos valores se traba-
jan de modo progresivo y acumulativo y tienen la finalidad de que su aprendizaje sea 
transferible a otros escenarios de vida. Específicamente, los niveles de responsabili-
dad personal y social del modelo TPSR son: 

▪Nivel 1: respeto por los derechos y sentimiento de los demás

▪Nivel 2: participación y esfuerzo

▪Nivel 3: autonomía personal

▪Nivel 4: ayuda a los demás y liderazgo

▪Nivel 5: transferencia fuera del contexto deportivo

Diversos estudios basados en este modelo (Sánchez-Alcaraz et al., 2016) han mos-
trado la eficacia del TPSR al momento de buscar que los participantes en actividades 
físico-deportivas adquieran conductas relacionadas con el respeto, el autocontrol, 
la autoestima, el esfuerzo, la autonomía, la cooperación, la ayuda a los demás y el 
liderazgo. Sin embargo, al indagar sus efectos de transferencia a otros contextos de 
vida, los resultados no son tan claros. 

De acuerdo con Martinek et al. (2001), programas que reportaban cambios 
conductuales en sus participantes en cuanto a los resultados esperados por el 
TPSR no veían reflejadas conductas similares en escenarios como el académico, 
donde algunos jóvenes seguían mostrando problemas de rendimiento académi-
co o seguimiento de las tareas solicitadas. En este sentido, Martinek et al. identi-
ficaban que existen varios factores que pueden limitar el proceso de transferen-
cia, como es, a nivel contextual, la cultura de la institución educativa o, a nivel 
personal, la falta de confianza. 

Por otro lado, Jacobs y Wright (2017; 2019) mencionan algunas problemá-
ticas de índole metodológico en diversos estudios centrados en la transferen-
cia de habilidades de vida, como el empleo de una definición inconsistente de 
transferencia focalizada únicamente en el cambio de comportamientos de los 
jóvenes; un ejemplo podría ser el comportamiento en aula (Walsh et al., 2010); 
esto, sin demostrar cuáles fueron las habilidades asociadas a estos resultados 
(por ejemplo, la responsabilidad o el autocontrol) y si estos cambios eran atri-
buibles al programa deportivo. Los autores citados señalan también la dificultad 
de evaluar con precisión las percepciones de los jóvenes sobre el proceso de 
transferencia; así lo muestra el estudio de Allen et al. (2015), que concluyen que 
los jóvenes a menudo pierden la relevancia y el valor de utilizar las habilidades 
de vida aprendidas en el deporte hacia el mundo real.

A fin de superar algunas de las dificultades encontradas al momento de promo-
ver la transferencia de valores a otros escenarios de vida, Martinek y Lee (2012) 
propusieron un modelo basado en el bioecológico de Bronfenbrenner (1995; 
Bronfenbrenner y Morris, 1998), en el cual plantean tres componentes interco-
nectados para fomentar la transferencia: que los participantes sean conscientes 
del programa de valores involucrados en sus actividades deportivas; que los es-
cenarios donde se quieren transferir los valores conozcan y apoyen el programa 



6 Partida/Rodríguez/Caballero. Más allá del futbol: impacto de un programa de desarrollo positivo
Sinéctica 59 www.sinectica.iteso.mx

(casa, escuela, trabajo); y que se cuente con una serie de estrategias específicas de 
transferencia, como un sistema de acompañamiento escolar, alianzas con agentes 
estratégicos y promoción interna de los valores a trabajar. Estas orientaciones han 
sido importantes guías al momento de diseñar e implementar intervenciones diri-
gidas a la transferencia de competencias de vida. 

Dada la necesidad de seguir llevando a cabo investigaciones que den cuenta 
de los impactos de los programas de desarrollo positivo a través del deporte 
en otros contextos de la vida del participante, nuestro estudio busca conocer la 
transferencia de habilidades de vida lograda tras la implementación de un pro-
grama basado en el TPSR en jóvenes futbolistas mexicanos a fin de robustecer 
las indagaciones en el campo y formular propuestas para futuros programas.

 
Metodología
Participantes
La selección de la muestra fue de tipo no probabilística y por conveniencia según 
los deportistas inscritos en la academia de futbol extracurricular vespertina, y en 
función de la accesibilidad de la muestra.

En nuestro estudio, participaron 103 futbolistas, de los cuales entrevistamos 
solo a 11 de ellos con base en el criterio de saturación teórica (Morse, 1995); de 
estos, dos eran mujeres (18.2%) y nueve, hombres (81.8%), con edades de los 11 
a los 20 años (M= 15.54; DT= 2.11). Los entrevistados cumplían con el criterio de 
inclusión del estudio, que era al menos el 80% de asistencias a entrenamiento 
durante las 24 semanas que duró la intervención. La muestra estuvo formada por 
los participantes de un programa de futbol extracurricular para niños y jóvenes 
afiliado a un equipo de futbol profesional en México.

El programa fue impartido por cinco entrenadores hombres de entre 32 y 52 
años de edad (M= 44.4, DT= 8.5), con un promedio de tiempo laborando en la 
institución de 5.3 años; sin embargo, el promedio de experiencia profesional del 
grupo es de 16.6 años; por otro lado, todos contaban con algún tipo de estudio 
relacionado con su profesión. Finalmente, todos los entrenadores practicaron du-
rante más de diez años el balompié (M= 18.6; DT= 12.1); tres de ellos jugaron de 
manera profesional. Cada entrenador está a cargo de dos categorías, es decir, de 
dos equipos, excepto el entrenador de porteros, quien es responsable de un solo 
grupo integrado por los porteros de todas las categorías. 

Diseño
El tipo de diseño de investigación es fenomenológico, y se enfoca en las experiencias 
individuales y subjetivas de los participantes; esto, a fin de describir y entender los 
fenómenos desde el punto de vista de cada participante (Creswell, 2016). A partir de 
esta clase de diseño, el investigador aprende de la experiencia de los participantes. 
La metodología es cualitativa de carácter exploratorio, descriptivo e interpretativo.
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Instrumento
El instrumento utilizado para evaluar la percepción de aprendizajes y su transfe-
rencia fue la entrevista semiestructurada (Patton, 2015), diseñada para conocer la 
percepción subjetiva de los aprendizajes más significativos de los futbolistas duran-
te su práctica deportiva en el programa. Su elaboración se basó en tres dimensio-
nes: preguntas enfocadas a conocer sus motivos de participación; preguntas con el 
objetivo de conocer las sensaciones y los sentimientos que les produce la práctica 
deportiva; y preguntas dirigidas a conocer cómo los deportistas asocian su práctica 
con aprendizaje de valores o habilidades de vida y su transferencia. 

Con base en el objetivo de la investigación, solo tomamos en cuenta las respuestas 
que tenían que ver con la tercera dimensión de la entrevista semiestructurada. La 
dimensión estuvo conformada por diez preguntas, entre ellas las siguientes: ¿cuáles 
son los aprendizajes más significativos de tu práctica deportiva?, ¿consideras que 
lo aprendido a través del futbol lo has llevado a otros contextos? y ¿por qué?, ¿qué 
habilidades has podido desarrollar durante práctica deportiva?, entre otras. 

Programa de intervención
Este programa tomó como base metodológica el TPSR (Hellison, 2011), el cual busca 
el desarrollo de la responsabilidad en los ámbitos personal y social de modo gradual, 
con metas sencillas y concretas que contribuyan a que los participantes aprendan ha-
bilidades y actitudes intra- e interpersonales (Escartí et al., 2005). Así, el programa 
TPSR se tomó como referencia, pero, debido a las necesidades de la institución donde 
se llevó a cabo la investigación, los cinco niveles de responsabilidad originales fueron 
adaptados a cinco valores identificados como prioritarios antes de la intervención. Es-
tos valores son: respeto, disciplina, responsabilidad, trabajo en equipo y honestidad. 

Una vez adaptados los niveles de enseñanza, procedimos a la capacitación de los cinco 
entrenadores encargados de entrenar a los futbolistas, siguiendo las recomendaciones y 
el procedimiento de Escartí et al. (2010). La capacitación consistió en tres sesiones teó-
rico-prácticas, que se efectuaron en un total de nueve horas a lo largo de tres semanas. 
Una vez terminada esta etapa, dimos comienzo al programa de intervención, que tuvo 
una duración de 24 semanas, durante las cuales los entrenadores enseñaban, con base 
en la propuesta del TPSR, valores y habilidades de vida por medio de la práctica del fut-
bol. Es importante mencionar que los entrenadores tuvieron un seguimiento continuo 
por parte de las personas encargadas de la investigación en el periodo de intervención 
con el propósito de retroalimentar y dar apoyo a la implementación del programa como 
se ha realizado en estudios previos del TPSR (Caballero, 2015b; Escartí et al., 2010). 

Finalmente, una vez transcurrido el periodo de intervención y la enseñanza de los 
cinco valores a los participantes, dimos paso a la aplicación de las entrevistas. 

Procedimiento y análisis de datos
La entrevista se realizó una vez finalizado el programa; para ello, fue necesario el con-
sentimiento informado y la autorización de los padres y las madres de familia. Una 
vez obtenida la autorización, citamos a los participantes antes de su entrenamiento 
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para la entrevista a cargo de la investigadora principal del estudio. Esto ocurrió en un 
salón dentro de las instalaciones donde se llevan a cabo los entrenamientos. Después 
de una introducción general, los participantes tenían aseguradas la confidencialidad 
y el anonimato, y garantizada la libertad de contestar, o no, a cada pregunta de forma 
libre y con la duración deseada; las entrevistas fueron audiograbadas y tuvieron una 
duración promedio de 18 minutos.

Una vez obtenidas las 11 entrevistas, determinamos, por criterio de saturación 
teórica (Morse, 1995), que eran suficientes para identificar los aprendizajes más 
significativos del programa. Así, las entrevistas se transcribieron literalmente por 
medio del programa SONIX.inc (2021) y se sometieron a un análisis de contenido 
inductivo-deductivo (Herrera, 2018) con el programa Atlas.ti (9.1.6). El análisis de 
contenido está enfocado en identificar temas concernientes a la teoría existente y, 
también, permite reconocer temas no previstos, los cuales podrían complementar la 
información que se pretendía indagar en un inicio (Creswell, 2016).

Con el objetivo de conseguir confirmabilidad en el análisis realizado en las entrevis-
tas, validamos los resultados de las categorías y subcategorías con otras dos personas 
expertas en el tema, ajenas a la investigación, con la intención de garantizar la fiabi-
lidad de resultados y tener control en las interpretaciones (Patton, 2002). Por ende, 
presentamos solo las citas que han sido revisadas y validadas por ambas personas. 

Los participantes fueron identificados en las entrevistas con letra y número para 
cuidar la confidencialidad y el anonimato de su identidad; por ejemplo, deportista 1 
se identifica como D1. Por último, para fines de la investigación, solo mencionamos 
los fragmentos de entrevista que se relacionan con la transferencia de valores o ha-
bilidades de vida a otros contextos. 

Resultados
El análisis realizado a las entrevistas de los participantes del programa enfocado al 
desarrollo de valores y habilidades de vida, basado en la propuesta del programa 
TPSR, identificó 39 citas relacionadas con la transferencia, es decir, el proceso por 
el cual el individuo aprende e internaliza habilidades o valores en el deporte y luego 
las aplica en otros contextos más allá del deportivo (Pierce et al., 2017). De estas, 
categorizamos e identificamos las mencionadas por la mayoría de los participantes, 
esto es, que fueran citadas por al menos seis de los once futbolistas. 

Como resultado, obtuvimos dos categorías como significativas: transferencia de 
habilidades o valores sociales y transferencia de habilidades o valores personales, 
ambas se dividen en dos subcategorías:
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Figura. Resultado de entrevistas: categorías y subcategorías de transferencia.

Transferencia de habilidades o valores sociales
Esta se relaciona con los aprendizajes percibidos como aprendidos en el contexto 
deportivo que favorecen el desarrollo interpersonal del participante en otros con-
textos. Fueron identificadas dos subcategorías en este tipo de habilidades: el respe-
to y el trabajo en equipo. 

Respeto: es el reconocimiento y cuidado de sí mismo, de los demás y del entor-
no. Incluye el aprendizaje de comportamientos como aceptación de los derechos y 
sentimientos del otro, inclusión, tolerancia y reconocimiento. Seis deportistas men-
cionaron esta habilidad como parte del aprendizaje en el programa llevado a otros 
contextos. Algunos ejemplos:

D8: Aquí [en el contexto deportivo] he aprendido a dirigirme de la mejor manera con 
los demás, con los otros, al profe o a los compañeros. También me ayuda a ser siempre 
respetuoso. Pero también me ayuda a serlo en la escuela o en casa.

D6: Ser respetuoso con tu maestro de deporte también es lo mismo con tus maestros en 
la escuela o con tus papás, o el ser respetuoso con tus compañeras de fut, pues es lo mis-
mo con tus compañeros de escuela o tus hermanos y tus amigos. En el fut es más fácil, 
pero ya que ves que puedes aquí, puedes en otros lados.

D4: He aprendido la tolerancia hacia los demás, ya sea como dije, familiar o educativa-
mente, o en el campo con tus compañeros. Eso sería en sí el respeto, el respeto hacia él, 
hacia los demás, hacia las cosas (pertenencias) de los demás, ya sea, aunque sea una cosa 
insignificante, como una hoja de papel, cualquier cosa.

Trabajo en equipo: entendido como acciones desinteresadas en beneficio del grupo, 
buscando cumplir las metas comunes. Incluye acciones orientadas al trabajo colabo-
rativo y la ayuda a los otros. El aprendizaje y desarrollo de este tipo de habilidades 
capacita a la persona a propiciar y cooperar en la armonía interna y sana convi-
vencia con los miembros del equipo. Seis deportistas entrevistados indicaron esta 
habilidad como aprendida en el contexto del programa y llevada a otros contextos 
de vida, como en los siguientes casos:
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D1: … la comunicación aquí la practicas siempre, porque es ponerte de acuerdo con ellos 
[equipo]. Esto es como en el colegio. O sea, tienes que hablar con ellos para hacer algo en 
conjunto, aquí tienes que hablar con ellos para que te pasen el balón, para que jueguen 
bien, es algo que es clave en el futbol. Entonces, aquí lo pones más en práctica, siento que 
yo sé hacerlo mejor que mis compañeros de la escuela. El futbol es el que me ha enseña-
do más a esto, la verdad.

D10: Yo creo que he aprendido [en el contexto deportivo] el trabajo en equipo porque 
ya me organizo mejor con mi familia. Yo creo que la constancia también, en las escuelas 
y puede tomarse como parte fuera, ¿no? Llevarme bien con mis compañeros cuando 
hacemos un trabajo y así.

D3: Yo creo que aquí [contexto deportivo] he aprendido la tolerancia y el ayudar, por 
ejemplo, tengo una hermanita, la cual se le dificulta a veces la escuela. Entonces el tal vez 
ayudarle con un tema estarle explicando y lo que no entienda y tal vez tener tolerancia 
de quedarte un poquito más de tiempo para poder ayudarla a comprender ese tema.

Transferencia de habilidades o valores personales
Se relaciona con los aprendizajes percibidos como aprendidos en el contexto depor-
tivo que favorecen el desarrollo intrapersonal del participante. Identificamos dos 
subcategorías con este tipo de habilidades: la responsabilidad y la disciplina.

Responsabilidad: comprende el desarrollo de habilidades que contribuyen al 
cumplimiento de compromisos establecidos aprendido en el contexto deportivo y 
llevado a otros contextos de vida. Incluye comportamientos como hacerse cargo de 
sus propias cosas, tomar decisiones y asumir sus consecuencias. Siete deportistas 
señalaron haber aprendido esta habilidad a través del futbol. Aquí algunos ejemplos: 

D10: Para ser perseverante en la escuela me ayudó mucho el futbol, ya que era un poco 
desorganizado en la escuela, ya que entré aquí me ayudó como más organizarme más, el 
llegar a mi casa a organizar bien los tiempos para hacer mis tareas, cumplir con ellas y 
no descuidar el futbol y tampoco por el futbol, descuidar la escuela.

D3: Puede ser que aquí [contexto deportivo] me he hecho más consciente de ser respon-
sable, si me dicen que tienes que hacer algo, hacerlo por ejemplo en mi casa, que te dicen 
mucho como tiende tu cama, lavar los trastes, ten tus cosas organizadas, lava, lava tus 
tenis. No sé. Pues en eso me ha ayudado a tenerlo más consciente y que ya no te tengan 
ni que pedirlo y lo haces.

D6: Lo que he aprendido en el fut (contexto deportivo) lo llevo a la escuela, sobre todo 
la responsabilidad, muchísimo. De que voy a tener un examen, ah pues, me aseguro de 
dormir bien el día anterior para rendir bien en el examen, si voy a tener un proyecto, 
me aseguro de hacerlo a tiempo, de dividir el tiempo para para llegar a hacerlo bien, a 
organizarme y ser responsable.

Disciplina: se relaciona con el aprendizaje de habilidades y competencias que favo-
recen el ser constante en la búsqueda de la excelencia a través de la superación y la 
mejora continua. Incluye ser ordenado en el acatamiento de planes y métodos para 
el cumplimiento de objetivos establecidos, apego a la normativa y autonomía. Esta 
subcategoría fue mencionada por seis deportistas como aprendida durante su prác-
tica deportiva y llevada a otros contextos de vida. A continuación, algunos ejemplos:
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D2: El deporte es algo bueno para mi salud. Pues siento que es como proponerte metas 
que van más allá del futbol o de la salud, metas para ser mejor persona. Si quiero lograr 
esto, entonces hago cosas hasta lograrlo. Es la manera de superarme, siempre querer 
algo más, ponerme nuevas metas no quedarme solo con la que ya sé o ya domino.

D9: … no bajar la cabeza, aunque vayas perdiendo en cualquier circunstancia o en tu 
escuela que sea un examen, no perder, no volverte loco y perder la cabeza de que no 
puedes, si no siempre hay una solución para todo y buscar la respuesta.

D3: Algo que aprendí en el fut y lo llevo a todas partes es no darse por vencido. No darse 
por vencido. Ese es el principal aprendizaje que he tenido.

Discusión
El estudio pertenece al campo de investigaciones que tratan de obtener evidencias 
científicas sobre los programas de desarrollo positivo, cuyo contexto es la interven-
ción en la actividad físíca-deportiva. En concreto, empleamos para ello un programa 
de intervención basado en el TPSR, considerado como un modelo pedagógico muy 
extendido a nivel internacional y con suficiente constatación científica sobre la pro-
moción de habilidades para la vida en niños y jóvenes (Caballero, 2015; Escartí et 
al., 2010; Hellison, 2011; Sánchez-Alcaraz et al., 2020).

Vale la pena mencionar que existen pocos estudios que hayan analizado que la 
transferencia de habilidades para la vida se ha logrado tras la implementación de un 
programa de intervención basado en el TPSR (Sánchez-Alcaraz et al., 2016).

Atendiendo a la transferencia de habilidades para la vida como objeto del estudio, 
los resultados de la investigación muestran que los participantes han percibido que 
el programa les ha ayudado a potenciar comportamientos relacionados con habi-
lidades para la vida trabajadas durante las sesiones de futbol, como el respeto o la 
responsabilidad, en otros contextos no deportivos, principalmente en la escuela y 
en sus casas. Este primer hallazgo es de gran valor, puesto que el TPSR es un modelo 
pedagógico que establece de forma explícita la necesidad de incidir en la transfe-
rencia (Hellison, 2011), y se alinea, por tanto, con el primer enfoque que proponen 
Turnnidge et al. (2014). 

En concreto, la transferencia dentro del programa de intervención diseñado e im-
plementado basado en el modelo del TPSR ha impregnado distintos componentes, 
como los pilares metodológicos (al determinar la transferencia como un elemento 
transversal imprescindible en todas las sesiones); los niveles de responsabilidad (el 
nivel V plantea como finalidad el promover la transferencia); las estrategias metodo-
lógicas (una de ellas se denomina como transferencia, la cual se invita y recuerda al 
referente adulto a promover esta conexión entre el contexto de intervención y otras 
situaciones vitales); y la estructura de la sesión (que incluye una última parte de la 
sesión para reflexionar sobre lo sucedido en el contexto deportivo y conectarlo con 
situaciones cotidianas en la escuela y la familia) (Caballero, 2015; Escartí et al., 2010).

Un segundo hallazgo del estudio ha sido la capacidad de los jóvenes deportistas 
de identificar situaciones concretas de transferencia fuera del futbol y vincularlas al 
haber participado en el programa de intervención. Los estudios previos de Jacobs y 
Wright (2017; 2019) habían reconocido como una limitación para evaluar la transfe-
rencia la dificultad de los participantes en reconocer situaciones y comportamientos 
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específicos en otros contextos no deportivos, promovidos por haber participado en un 
prorgama basado en el modelo de TPSR. Esta limitación ha sido superada en nuestro 
estudio, debido posiblemente a varios factores, entre ellos el contexto de intervención, 
puesto que el club de futbol en el cual se ha aplicado el programa está comprometido 
con el diseño y los valores a desarrollar. Este factor del contexto es una variable muy 
importante y limitante para potenciar el nivel de logro de la transferencia, según el 
estudio previo de Martinek et al. (2001). 

Otros factores que han contribuido a potenciar la percepción de los jóvenes de-
portistas sobre la transferencia ha sido un correcto diseño del programa de inter-
vención (el cual ha mantenido los elementos claves e imprescindibles del TPSR, a la 
vez que se ha adaptado al contexto de intervención) y la capacitación inicial y conti-
nua de los entrenadores (que los sensibiliza de la importancia de promover habili-
dades para la vida y su transferencia, y los dota de herramientas para conseguirlo).

Por último, el tercer hallazgo destacado es que los datos indican una alinea-
ción entre la finalidad del programa, la intervención realizada y los resultados 
obtenidos. Esta coherencia interna es fundamental para conseguir éxito, es decir, 
contribuir al desarrollo de habilidades para la vida de niños y jóvenes (Escartí 
et al., 2010). Siguiendo las recomendaciones de Petitpas et al. (2005), para que 
un programa de desarrollo positivo tenga éxito, una pieza clave es contar con un 
programa de intervención adaptado al contexto de intervención, que tenga una in-
tencionalidad clara de promover habilidades para la vida y establecer una serie de 
estrategias y acciones para conseguirlo. En este sentido, podemos inferir que, en 
el estudio, el programa ha estado bien adaptado al contexto de intervención (club 
de futbol, edades de los participantes, entrenamientos por semana) a la vez que ha 
mantenido los elementos imprescindibles del TPRS (componentes clave como ni-
veles de responsabilidad, estructura de la sesión o las estrategias metodológicas) 
(Manzano y Valero, 2021).

Otra pieza decisiva de las recomendaciones de Petitpas et al. (2005) es contar 
con referentes adultos capacitados para ejecutar el programa. En el estudio se 
ha cuidado especialmente el proceso de capacitación inicial de los entrenadores, 
así como el acompañamiento a lo largo de toda la intervención (Escartí et al., 
2010); se les dotó de las herramientas necesarias para llevar a cabo el progra-
ma de manera adecuada y adaptarlo a las singularidades de los entrenadores 
y deportistas. En forma progresiva, se está prestando mayor importancia a los 
procesos de formación, a evaluar la fidelidad de la implementación y comprobar 
en qué medida la propuesta inicial se está aplicando a la realidad de cada sesión 
(Escartí et al., 2013 y 2015). Cabe aclarar que se ha efectuado una evaluación 
de la intervención, pero todavía no se han publicado los resultados y, al no ser 
objeto de este estudio, no se han incluido.

Conclusiones
Con base en los datos obtenidos, podemos afirmar que los jóvenes futbolistas 
mexicanos que han participado en el programa de intervención basado en el TPSR 
han percibido una transferencia de las habilidades para la vida en otros contextos 
no deportivos. En particular, han identificado comportamientos y situaciones de 
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transferencia de habilidades interpersonales, como el respeto y el trabajo en equi-
po, y habilidades intrapersonales, como la responsabilidad y disciplina, en dos 
principales contextos: la escuela y la casa (familia).

Algunos factores propuestos como enzimáticos para conseguir un nivel de logro 
alto percibido por los participantes sobre la transferencia son: diseño adecuado del 
programa (basado en un equilibrio entre adaptarlo al contexto de intervención y, a 
la vez, mantener los elementos imprescindibles del TPSR) y la labor de los entrena-
dores como referentes adultos que implementan el programa (destacando la capa-
citación inicial y continua).

Entre las limitaciones del estudio, se encuentran la posibilidad de realizar dise-
ños mixtos empleando instrumentos cuantitativos para la triangulación de datos, 
poder contar con otros agentes informantes que puedan aportar otra visión sobre 
el grado de consecución de la transferencia (participación de familiares como pa-
dres y madres, profesores de los centros educativos, directiva del club de futbol) 
o contrastar estos resultados con los datos de la fidelidad de la implementación.

En próximas investigaciones se podrá avanzar en superar las limitaciones señala-
das y ofrecer estudios que continúen aportando infomación sobre el contexto ecoló-
gico de intervención en la línea del modelo bioecológico de Bronfenbrenner (1995; 
Bronfenbrenner y Morris, 1998) y los estudios de Martinek y Lee (2012).
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