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COVID-19: SENTIMIENTOS Y VIVENCIAS DE JUGADORES 
AMATEURS DE FÚTBOL DE UN CLUB DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES DURANTE EL AISLAMIENTO SOCIAL 
PREVENTIVO Y OBLIGATORIO (ASPO)
Roffe, Marcelo  
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Buenos Aires, Argentina.

RESUMEN
El objetivo de este trabajo es describir los sentimientos y vi-
vencias de jugadores amateurs de fútbol club de la Provincia 
de Buenos Aires durante el aislamiento social preventivo y obli-
gatorio mediante un estudio que se tomó en tres etapas para 
observar la evolución de las mismas. Se tomó una muestra no 
probabilística accidental simple de 180 juveniles de entre 13 y 
18 (M=15,75 años, Md= 16 años, DT=0,546 años) 60 de los 
cuales vivían en la pensión del club y que, debido a la pandemia, 
regresaron a sus respectivos hogares en diferentes provincias 
del país. Se administró un Cuestionario elaborado ad hoc para el 
presente estudio, que fue incluido y administrado en el contexto 
de un grupo de medidas que tomó el departamento psicosocial 
del club ante la ASPO. Se encontró que los jugadores de fút-
bol amateur sentían miedo, incertidumbre y angustia durante la 
ASPO. Asimismo, también se observaron algunos aspectos psi-
cosociales que aumentaban la vulnerabilidad de dicho colectivo 
ante el contexto pandémico.

Palabras clave
Psicología del Deporte - Covid-19 - Vivencias - Jugadores de 
fútbol

ABSTRACT
COVID-19: FEELINGS AND EXPERIENCES OF AMATEUR FOOTBALL 
PLAYERS OF A CLUB IN THE PROVINCE OF BUENOS AIRES DURING 
PREVENTIVE AND MANDATORY SOCIAL ISOLATION (ASPO)
The objective of this work is to describe the feelings and ex-
periences of amateur football players club of the Province of 
Buenos Aires during preventive and mandatory social isolation 
through a study that was taken in three stages to observe the 
evolution of them. A simple accidental non-probabilistic sam-
ple of 180 juveniles between the age of 13 and 18 (M=15.75 
years old, Md-16 years, SD=0.546 years old) 60 of whom lived 
in the club’s pension and who, due to the pandemic, returned to 
their respective homes in different provinces of the country. An 
ad hoc elaborate questionnaire was administered for this stu-
dy, which was included and administered in the context of a 
group of measures taken by the club’s psychosocial department 

held before Preventive and Mandatory Social Isolation. Amateur 
football players were found to feel fear, uncertainty and distress 
during Preventive and Mandatory Social Isolation. In addition, 
some psychosocial aspects were also observed that increased 
the vulnerability of this group to the pandemic context.

Keywords
Psychology of Sport - Covid-19 - Mental health - Experiences - 
Amateur football players

Introducción
El contexto pandémico derivado del COVID-19 generó un impac-
tó en el mundo y en las organizaciones (Organización Mundial 
de la Salud [OMS], 2020). Los niveles de incertidumbre y las 
preocupaciones aumentaron afectando la salud física y psicoló-
gica (Salari et al., 2020). Sin embargo, este contexto transformó 
las prácticas en distintos ámbitos: el de la salud, empresarial, 
educativo y en el ámbito que nos aboca que es el deportivo (Or-
ganización Internacional del Trabajo [OIT], 2020b). Entre algunos 
de los cambios, se pueden ubicar las medidas protectivas para 
los trabajadores esenciales (Ernst y Lopez, 2020) y el teletrabajo 
(Peiró y Soler, 2020). 
Frente a estas transformaciones, las personas que transitaban 
por diferentes organizaciones, incluyendo al grupo estudiado en 
el presente estudio, jugadores amateurs de fútbol, se encon-
traron y se encuentran en un proceso de adaptación e incerti-
dumbre respecto de competencias, seguridad, autorrealización 
y sobrecarga de trabajo (OIT, 2020b). Sin embargo, en otros ca-
sos, el impacto recayó en otros aspectos; un metaanálisis relevó 
una prevalencia del 29% en estrés, 31,9% en ansiedad y 37,7% 
en depresión sobre la población general en el contexto de pan-
demia a causa de COVID-19 (Salari et al., 2020). Otros estudios 
(i.e. Trougakos et al., 2020) reportan un aumento de ansiedad 
por parte de los trabajadores y en la población en general. 
De esta manera, no solo debe enfatizarse las consecuencias al 
corto plazo sino que deben considerarse y estudiarse los esce-
narios posteriores a la pandemia en función de factores indivi-
duales, organizacionales y sociales (Shaw et al., 2020). 
Con respecto a la salud mental, ya en 2006 la Organización Pa-
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namericana de la Salud elaboró un documento para guiar las 
acciones en el campo de la salud mental en contexto de epide-
mias. Asimismo, ante el COVID-19, la OMS (2020) elaboró una 
serie de mensajes para apoyar el bienestar mental y psicosocial 
orientado a diferentes grupos. Entre los cuales se encuentran 
la búsqueda de información en fuentes confiables o mantener 
rutinas diarias. A nivel local, el Ministerio de Salud de la Nación 
ha elaborado diversas recomendaciones para reducir el impacto 
en la salud mental
Investigaciones recientes advierten sobre las consecuencias en 
la salud mental que el COVID-19 y el aislamiento social provocan 
en la población (i.e. Stankovska et al., 2020; Brooks et al., 2020)
Por otro lado, la OPS (2016) ha declarado que el impacto en la 
salud mental de una epidemia, generalmente, es más fuerte en-
tre quienes viven en situación de exclusión social o las personas 
mayores. En este contexto, es importante identificar las posibles 
vulnerabilidades de los distintos grupos poblacionales, en es-
pecial las relacionadas con la edad y el nivel socio-económico.
Atender el impacto de la pandemia en la salud mental es im-
portante, no sólo para mejorar la salud sino también para evitar 
otros problemas sociales, tales como la falta de adherencia a 
medidas de prevención. 
En virtud del impacto social y subjetivo que el contexto pandé-
mico y las diferentes medidas de aislamiento produce a nivel 
global y luego del decreto nro. 297/ 2020, publicado el 19 de 
marzo del corriente año en el Boletín Oficial de la República 
Argentina por el cual se establecía el aislamiento social pre-
ventivo y obligatorio, el departamento psicosocial de un club 
de fútbol, del cual forman parte los autores, decidió acompañar 
a los jugadores de las inferiores del club en los aspectos que 
involucran a su salud mental/ psicofísica y social en medio de 
este contexto tan particular y complejo. Como consecuencia de 
ello, este artículo tiene como objetivo explorar los sentimientos 
y vivencias de jugadores amateurs de fútbol de un club de la 
Provincia de Buenos Aires durante el Aislamiento Social Preven-
tivo y Obligatorio (ASPO).

Metodología

Objetivo
Explorar sentimientos y vivencias de jugadores amateurs de fút-
bol durante el aislamiento social preventivo y obligatorio.

Tipo de estudio o diseño
El estudio es empírico, no experimental, descriptivo, transversal 
con un abordaje cuantitativo.

Muestra
Se tomó una muestra no probabilística accidental simple de 
180 juveniles de entre 13 y 18 (M=15,75 años, Md= 16 años, 
DT=0,546 años) 60 de los cuales vivían en la pensión del club y 
que, debido a la pandemia, regresaron a sus respectivos hoga-

res en diferentes provincias del país. El 64,7% de las familias de 
los jóvenes tienen entre 4 y 6 integrantes. Asimismo, el 60% de 
las viviendas en las que residen presenta algún problema edili-
cio significativo y/o faltante del mobiliario básico. En el 44,9% 
de las familias solo un mayor de 18 años se encontraría con 
trabajo estable. Este dato debe leerse relacionado con que en 
el 55,9% de las familias hay 3 o más mayores de 18 años, lo 
cual no podría indicar que la amplia mayoría de los mayores de 
18 años se encuentran desempleados o con trabajos precarios 
e inestables.
Técnicas e instrumentos para la recolección de datos
Cuestionario elaborado ad hoc para el presente estudio, que fue 
incluido y administrado en el contexto de un grupo de medidas 
que tomó el departamento psicosocial del club ante la ASPO.

Procedimiento
La recolección de datos se realizó de manera online mediante la 
herramienta google forms. 
La misma fue completada en su mayoría por los propios par-
ticipantes, pues la misma estaba diseñada para su autoadmi-
nistración. Luego de obtener los consentimientos pertinentes, 
fueron enviadas a los jóvenes deportistas que formaron parte 
del relevamiento. 
Asimismo, varias de las relevadas fueron testeadas en tres mo-
mentos diferentes de la ASPO (a los 30 días, 90 días y 180 días).

Resultados

Gráfico I. Sensaciones expresadas por los jugadores en diferen-
tes momentos de la ASPO.

Como se puede observar en los diferentes momentos en que 
fueron relevadas las sensaciones del colectivo relevado, se des-
tacaron el aburrimiento y los momentos en los que no se sabe 
qué hacer, y en menor medida los cambios emocionales, el mal 
humor injustificado y los conflictos con las personas convivien-
tes. Si se observa la tendencia, con el tiempo aumentó levemen-
te los cambios emocionales y los conflictos con los convivientes, 
como también los momentos de no saber qué hacer. No obstan-
te disminuyó el aburrimiento.
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Gráfico II. Necesidad de salir para cubrir alguna necesidad esen-
cial o para asistir a alguien.

Como se puede observar la necesidad de asistir a alguien es-
tuvo desde el principio, se elevó promediando la ASPO y luego 
disminuyó levemente. No obstante, durante todo el periodo eva-
luado en promedio aproximadamente el 37% de los jugadores 
tuvo que responsabilizarse para asistir a alguien.

Gráfico III. Sensaciones de los que tuvieron que salir durante la 
ASPO

Como se puede observar durante el periodo relevado, en aquellos 
que tuvieron que salir durante la ASPO predominaron el cansan-
cio físico, mental y emocional, el miedo al contagio propio o de 
los suyos, el fastidio y el enojo por la actitud de otros evaluados 
como irresponsables. Todas ellas fueron disminuyendo levemen-
te a medida que el tiempo pasaba, salvo el fastidio que aumentó.

Gráfico IV. Cantidad de horas dormidas durante la ASPO.

Al relevarse las horas de sueño durante la ASPO, se halló que al 
comienzo de la ASPO casi el 50% dormía 8 hs diarias y con el 
paso del tiempo esa opción se elevó hasta casi el 60%. El resto 

del colectivo relevado duerme en su mayoría o 6 hs o más de 8 
hs. Una proporción ínfima dormía 4 hs o menos de eso.

Gráfico V. Nivel de ansiedad ante la espera de que comience el 
torneo durante la ASPO.

Dentro de las temáticas que provocaba ansiedad a los jugadores 
amateurs relevados, estaba el hecho de la no competencia y la 
incertidumbre acerca que cuando se iba a volver a la misma. 
Como se puede observar esto provocaba en la gran mayoría 
de los encuestados entre bastante y mucha ansiedad según 
lo declarado por los mismos. Esto se puede entender, pues los 
mismos estaban acostumbrados a entrenar diariamente y a 
competir los sábados.

Gráfico VI. ¿Qué extrañas del club?

A la hora de expresar lo que extrañaban de la situación pre pan-
demia observamos que los ítems más declarados era el entrenar 
con los compañeros, compartir el vestuario con los mismos y las 
competencias de los sábados. Todos ellos aspectos relaciona-
dos con un gregarismo perdido durante la ASPO.

Gráfico VII. Sentimientos durante la ASPO
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Como se puede observar durante la ASPO, prevalecieron los 
siguientes sentimientos en el colectivo relevado: aburrimiento, 
desmotivación miedo y angustia. Otros sentimientos menciona-
dos fueron el cansancio, el enojo, la tristeza y al impotencia.

Otros hallazgos
A partir del acompañamiento que se realiza con las familias o 
grupos de pertenencia de los jóvenes del fútbol juvenil del club 
relevado se ha hallado datos significativos que describen la si-
tuación social de las mismas.
En primer lugar, la mayoría de los barrios son zonas de la peri-
feria de las ciudades, barrios de clase media o media baja. Algu-
nos de estos barrios presentan falencias en cuanto a las obras 
públicas y servicios básicos como red de agua o gas natural. 
En relación a las distancias y/o transporte para que los jóvenes 
puedan concurrir a los entrenamientos de manera diaria, suelen 
tener que tomar más de un medio de transporte (dos colecti-
vos o colectivo y tren) para poder acceder. Esta complicación se 
suma a los costos monetarios que esto genera.
Durante la ASPO, en el 30,2% de las familias alguno de sus in-
tegrantes sufrió la pérdida de su empleo, tuvo alguna reducción 
en su jornada y por ende en su ingreso o tuvo alguna suspensión 
transitoria.
Estos datos antes detallados dan cuenta de las problemáticas 
en relación al trabajo que afrontan la mayoría de las familias de 
los jóvenes. 
En cuanto a las problemáticas sociales y/o vinculares más recu-
rrentes, se puede mencionar:
 · Situaciones de violencia de género,
 · Consumo problemático de sustancias,
 · No acceso a prestaciones sociales o subsidios,
 · Dificultas o imposibilidad de acceder a los servicios de salud.

A estas situaciones, debemos sumarles las que emergieron 
de manera repetida durante el periodo de aislamiento como la 
interrupción o dificultad para sostener el proceso pedagógico, 
debido a la falta de recursos y conectividad o debido a obstá-
culos generados por las características socio familiares (falta 
de espacio en donde realizar sus actividades, imposibilidad de 
organizarse familiarmente para sostener dichas tareas, etc.). En 
este contexto, el 32,4% de las familias ha requerido de algún 
tipo de asistencia alimentaria. Por último, el 15,4% ha requerido 
algún tipo de colaboración en material de higiene y prevención 
(alcohol, lavandina, barbijos, guantes, etc.).

Discusión
La población de la encuesta está conformada por 180 juveniles 
de entre 13 y 18 años, 60 de los cuales vivían en la pensión del 
club y que, debido a la pandemia, regresaron a sus respectivos 
hogares en diferentes provincias del país. Esta situación signi-
ficó un cambio drástico en sus rutinas ya que no solo se vieron 
interrumpidos el entrenamiento deportivo diario y la actividad 

escolar sino que también muchos de ellos volvieron a convivir 
con sus familias. 
El estudio realizado da cuenta de efectos subjetivos y emocio-
nales en los jugadores de fútbol amateur que formaron parte del 
colectivo relevado. Se advierte un impacto en la salud mental, 
expresado en sentimientos de miedo, incertidumbre aburrimien-
to y angustia, propios de un sentido de ruptura en la cotidianidad 
y pérdida de previsibilidad que supone esta pandemia, especial-
mente el aislamiento que conlleva. Las demandas que más se 
recibieron durante el aislamiento fueron: manejo de la ansiedad, 
desorganización ante una nueva rutina, problemas para conci-
liar el sueño y dificultades en las relaciones familiares.
En este sentido, Mamzer (2020) advierte que el COVID-19 y las 
medidas para prevenirlo, como la ASPO, surgen como disrupto-
res del sentido de seguridad, que permitía a las personas orga-
nizar su cotidianidad, generando sentimientos negativos como 
el miedo y la incertidumbre. 
Por otro lado, los factores psicosociales relevados en el gru-
po estudiado, vulneralizan aún más al mismo. En este sentido, 
Johnson et al. (2020), advierten que las diferencias sociales, 
respecto al nivel educativo y el bienestar percibido durante la 
ASPO, constituyen indicadores que dan cuenta de la desigual-
dad de recursos culturales y materiales en el marco de la crisis 
sanitaria y especialmente en el impacto diferencial en la salud 
mental que provoca una pandemia. 
Siguiendo esta misma línea de sentido, los jugadores de fútbol 
amateur relevados enfrentan objetivamente mayores niveles de 
vulnerabilidad, vinculados a una menor seguridad en empleo, 
vivienda, salud, lo que podría contribuir a comprender los senti-
mientos observados en nuestros resultados.
Tal es así, que a medida que fuimos conteniendo y trabajando 
para que la palabra circule, se observó, en muchos casos, mayor 
flexibilidad y estabilidad emocional.
En este momento cabe señalar que a los 30 días de regresar a 
las actividades en el club bajo las medidas correspondientes, se 
volvió a hacer un relevamiento donde se halló que casi la tota-
lidad de la muestra relevada (99%) indicó un beneficio anímico 
asociado al hecho de volver “a la normalidad”.
Asimismo, los individuos los individuos del colectivo estudiado 
expresaron una alta motivación (95%), una mayor concentra-
ción (94%), una mayor confianza (87%), un bajo nivel de estrés 
(65%) y ausencia de problemas al dormir (93,%). Dando cuenta 
del contraste y el beneficio que implicó para estos jugadores 
pasar de la ASPO a una actividad controlada. 
Este estudio presenta algunas limitaciones que cabe mencionar, 
en primer lugar la encuesta fue distribuida de manera online, y 
no todas las personas tienen acceso a internet y a tecnologías, 
especialmente aquellas de los sectores más desfavorecidos de 
nuestra sociedad.
Asimismo, se reconoce necesario profundizar en los significa-
dos subjetivos que las personas han comentado en el cuestio-
nario, indagando los porqués de dichos sentimientos.
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Por último, este trabajo permitió conocer los sentimientos los 
jugadores del fútbol amateur de un club de la Provincia de Bue-
nos Aires, frente al COVID-19 y durante la ASPO en Argentina. 
En términos generales, en las fases iniciales de la pandemia 
se observa un impacto en la salud mental de las personas en 
el que se destacan el miedo, la incertidumbre y la angustia. No 
obstante, el volver a una actividad controlada trajo aparejado el 
aumento en la expresión de emociones positivas y la reducción 
del estrés y los problemas de sueños. 
Los resultados señalan la importancia de considerar el impacto 
del trabajo interdisciplinar, incluyendo la psicología del deporte, 
en la generación de intervenciones que apunten a la promoción 
de la salud mental y el bienestar psicológico. Estos resultados 
podrían contribuir al diseño de medidas para afrontar la pande-
mia del COVID-19 y sus consecuencias en el mundo del deporte 
amateur, atendiendo al cuidado de la salud desde una perspec-
tiva integral.
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