
Análisis de la resiliencia, ansiedad y lesión deportiva en fútbol  

según el nivel competitivo

Analysis of resilience, anxiety and sports injuries in soccer by competition level

Félix Zurita-Ortega1, Sonia Rodríguez-Fernández2, Marta Olmo-Extremera3,  

Manuel Castro-Sánchez1, Ramón Chacón-Cuberos1, Mar Cepero-González1

1. Departamento de Expresión Corporal. Universidad de Granada (España).

2. Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. Universidad de Granada. España.

3. Grupo de investigación HUM-727.

d e p o r t e

Recepción: marzo 2016 • Aceptación: enero 2017

CORRESPONDENCIA:

Manuel Castro-Sánchez

manue87@correo.ugr.es

CCD 35 I AÑO 13 I VOLUMEN 12 I MURCIA 2017 I PÁG. 135 A 142 I ISSN: 1696-5043

C C D

135  

Resumen

El objetivo de este estudio fue determinar y analizar 

las relaciones existentes entre la resiliencia, los niveles 

de ansiedad (estado y rasgo) y las lesiones deportivas en 

base al nivel competitivo. Para ello se analizaron a 185 

futbolistas de diversos clubes y categorías, mediante 

los cuestionarios CD-RISC y STAI-RASGO, así como una 

hoja de autoregistro de lesiones. Se realizó un análisis 

mediante ecuaciones estructurales y los resultados de-

pararon que a mayor nivel de profesionalidad mayor 

capacidad de resiliencia, concluyéndose que el nivel 

competitivo afecta de una manera directa a la capaci-

dad de afrontar las lesiones independientemente de los 

niveles de ansiedad que tengan los futbolistas.

Palabras clave: Resiliencia, ansiedad, lesión deportiva, 

deporte, fútbol, profesional.

Abstract

The objective of this study was to establish and 

analyze the relationship between resilience, anxiety 

states and sports injuries, taking in account the level 

of competition. 185 soccer players of various clubs and 

categories participated, using diversity questionnaires 

such as: CD-RISC and STAI-RASGO, as well as an injuries 

register. Analysis with structural equations was carried 

out. Results showed that competitive level directly 

affects the capacity of confronting future injuries 

independently of the anxiety states players have.

Key words: Resilience, anxiety, sport injuries, sport, 

professional.
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El deporte de rendimiento es objeto de análisis por 

parte de numerosos científicos, entre los constructos 

que se estudian, los derivados de la psicología del de-

porte son en los últimos años los más estudiados, al-

gunos provienen de otros campos ajenos al deporte, 

como son los de la psicología de la salud o de la edu-

cación (Ortega, Zurita, Cepero, Torres, Ortega & To-

rres, 2013). En este emplazamiento la ocurrencia de 

lesiones deportivas se encuentran asociadas al depor-

te competitivo, y en ocasiones vienen generadas por 

factores estresantes, cronológicos o de fatiga (Díaz, 

Buceta, & Bueno, 2004; Rosenthal, Michael, Rainey, 

Tognoni, & Worms, 2012; Yuill, Pajackkowsky, Ja-

son, & Howitt, 2012), planteando Yabroudi y Irrgang 

(2012), que en la medida de lo posible se deben evitar 

las múltiples consecuencias adversas que estas pueden 

ocasionar.

Desde la perspectiva de la ansiedad y las lesiones, 

los trabajos de Abenza, Olmedilla y Ortega (2010) y 

Zurita, Fernández, Cachón, Linares y Pérez (2014), es-

tablecen la relación entre padecer lesiones en periodos 

de ansiedad y competir, planteando la prevención y la 

autoconfianza como elementos a considerar, si bien 

cuando estas medidas no son suficientes y se ocasiona 

la lesión es necesario utilizar procedimientos físicos 

y psicológicos adecuados que ayuden al deportista a 

recuperarse lo antes posible (Grubor & Grubor, 2012; 

Reuter & Mehnert, 2012). Algunos estudios citan la 

incidencia y prevalencia de lesiones deportivas en el 

contexto competitivo unidos a elementos de tipo psi-

cológico (Díaz et al., 2004; García-Mas, Rubio, Fuster, 

Núñez, & Pujals, 2014; Olmedilla, Andreu, Ortín, & 

Blas, 2010; Olmedilla, García-Montalvo, & Martínez, 

2006; Olmedilla, Laguna, & Blas, 2011; Rubio, Agua-

do, Hernández, Marcos, & Pujals, 2014; Zurita et al., 

2014; Durán, Lavega, Salas, Tamarit & Invernó, 2015; 

García-Naveira, Locatelli & Ruíz, 2015). En el de-

porte de alta competición los estudios de Gucciardi, 

Jackson, Coulter y Mallett (2011); Fletcher y Sarkar 

(2012); Morgan, Fletcher, y Sarkar (2013); Sarkar y 

Fletcher (2014); White y Bennie (2015); Galli y Gon-

zález (2015); González, Moore, Newton y Galli (2016) 

analizaron a diversos deportistas de atletismo, balon-

mano, fútbol, gimnasia o hockey y su relación con la 

resiliencia.

Desde la perspectiva rehabilitadora o preventiva se 

debe de tener en cuenta el término resiliencia como 

efecto beneficioso para el afrontamiento de adversi-

dades. Aunque existen diversas y variadas opiniones 

en cuanto a las teorías de su origen, se coincide en 

señalarla como una característica psicológica que pro-

mueve una adaptación positiva ante procesos o perio-

dos adversos (Wagnild, 2003; Xiao-Nan et al., 2011). 

Connor, Davidson y Lee (2003) indican que es un canal 

adecuado para generar una mejora en la rehabilitación 

y niveles de ansiedad de las personas. En España son 

escasos los estudios que hablan de resiliencia, aunque 

se debe destacar los trabajos de De la Vega, Rivera y 

Ruiz (2011), en relación con el atletismo, o el de Ruiz, 

De la Vega, Poveda, Rosado y Serpa (2012) en el con-

texto del fútbol, el más reciente de Reche, Tutte y Or-

tín (2014) sobre judo o los de Morgan et al. (2013) y 

García-Secades et al. (2016) en equipos de primer ni-

vel. Partiendo de la propia naturaleza que tiene el con-

cepto, que es muy complejo y dependiente de diversos 

factores de tipo individual, familiar o sociocultural 

(Monroy & Palacios, 2011), se entiende que los nive-

les de ansiedad y la ocurrencia de lesiones deportivas 

puede estar influenciado por la resiliencia (capacidad 

de afrontamiento) y por el nivel competitivo de los 

deportistas analizados como planteaban Díaz et al. 

(2004) u Olmedilla et al. (2006).

En relación a este último aspecto, y como se ha ex-

puesto anteriormente, ante la carencia de investiga-

ciones que relacionen la resiliencia con la recuperación 

de las lesiones deportivas y ansiedad en función del 

nivel competitivo, se ha planteado el siguiente estu-

dio con el objetivo general de determinar y analizar 

las relaciones existentes entre la resiliencia, los niveles 

de ansiedad y las lesiones deportivas en base al nivel 

competitivo; desglosándose en dos objetivos específi-

cos: a) especificar y contrastar un modelo explicativo 

de la resiliencia en futbolistas y que integre al resto de 

variables y b) a partir de este modelo explicativo ana-

lizar el efecto de la resiliencia sobre la ansiedad y las 

lesiones deportivas en diversos niveles competitivos.

Método

Participantes

Participaron en esta investigación de carácter des-

criptivo y exploratorio un total de 185 jugadores de 

fútbol (90.3% masculinos y 9.7% femeninos), de entre 

15 y 34 años (M = 21.15 años; DT = 4.851), pertene-

cientes a 10 clubes de fútbol que abarcaban desde la 

Primera División hasta la Tercera División; de ellos el 

30.8% (n = 57) eran profesionales; el 10.3% (n = 19) 

eran semiprofesionales y los restantes 109 (58.9%) ju-

gadores eran amateur.

Instrumentos

La presente investigación tomó como referencia las 

siguientes variables e instrumentos de medida:
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a) Nivel Competitivo, determinado por tres niveles: 

Profesional, Semiprofesional y Amateur; para dictami-

nar cada uno de ellos se consideró Profesiona, a todo 

jugador que disputaba la liga en 1ª y 2ª División; Semi-

profesional, a aquellos jugadores de 2ª División B y Di-

visión de Honor Juvenil en el fútbol, pues no dedican 

el mismo tiempo al entrenamiento y el reporte econó-

mico no es el mismo que el de un profesional, por lo 

que la modalidad deportiva no le da exclusividad en la 

realización de esta especialidad, estableciéndose para 

el resto la denominación de Amateur.

b) Tipología de Lesión, establecida según la grave-

dad de la misma en: Leve (no incapacidad para jugar), 

Moderada (incapacidad no superior a cuatro semanas), 

Severa, (más de un mes), Varias Lesiones y No Lesión, 

determinado por lo plasmado por Fernández-García et 

al. (2014) y Zurita et al. (2014) y extraído del Colora-

do Injury Reporting System de Hanson, Mc Cullagh, y 

Tonymon (1992), que determinaba la gravedad de la 

lesión a partir del tiempo de recuperación, y registrada 

en los deportistas mediante una hoja de autoregistro, 

donde se les solicitaban si tenían lesión o habían teni-

do alguna de ella en la última temporada y, en caso de 

padecerla, el tiempo que llevaban con ella o la duración 

de la inactividad.

c) Ansiedad Estado/Rasgo, para medir esta variable se 

utilizó el Cuestionario STAI Rasgo/Estado (Spielberger, 

Gorsuch, & Lusbene, 1970). Compuesto por 40 ítems, 

evalúa el grado de ansiedad en un momento puntual 

(estado) así como la ansiedad mantenida en un período 

largo de tiempo (rasgo). Empleado en el ámbito depor-

tivo (Johnson & Ivarsson, 2011) y que presenta un coe-

ficiente de fiabilidad alpha de Cronbach (  = .930) para 

los ítems que miden ansiedad/estado y = .900 para los 

ítems ansiedad/rasgo (Spielberger, Gorsuch, Luschene, 

Vagg, & Jacobs, 1983). En este trabajo presenta respec-

tivamente un alpha  = e .710 y  = .723.

d) Resiliencia, para analizar esta variable se empleó 

el cuestionario de CD-RISC (Connor-Davidson Resi-

lience Scale) propuesto por Connor y Davidson (2003), 

y adaptado al castellano por Manzano-García y Ayala 

(2013) en una muestra de emprendedores formado 

por 25 ítems, donde se determina la capacidad de res-

iliencia del deportista, y se valora mediante una escala 

Likert de cuatro opciones de respuesta, donde el 1 co-

rresponde con “Nada de acuerdo” y el 4 a “Totalmente 

de acuerdo”. Utilizado en el contexto deportivo por 

Gucciardi et al. (2011) en su estudio en Australia, Ruiz 

et al. (2012) en España y recientemente por González 

et al. (2016). En nuestro trabajo presentó un alpha de 

Cronbach de  = .816.

Para la recogida de los datos se utilizó un autorre-

gistro de lesiones deportivas, así como los cuestio-

narios anteriormente descritos, de forma específica 

en este estudio para registrar determinadas varia-

bles de tipo sociodemográfico, así como la severi-

dad de las lesiones ocurridas durante la temporada 

2013/14.

Procedimiento

Se solicitó la colaboración de los equipos selecciona-

dos a partir de un muestreo de conveniencia dentro de 

las categorías objeto de estudio y se les envió una carta 

a cada uno de los clubes exponiéndoles de forma breve 

el objetivo del estudio y solicitando la colaboración de 

sus equipos; la administración de los cuestionarios se 

realizó durante el mes de mayo siguiendo los pasos del 

protocolo de aplicación, indicándoles el total anoni-

mato de los respuestas. Los investigadores estuvieron 

presentes durante la recogida de los datos para que 

los jugadores pudieran esclarecer las posibles indeci-

siones o dudas. La recogida de los datos se desarrolló 

sin ningún tipo de problema. Se debe señalar que se 

eliminaron un total de 17 cuestionarios, por negativa 

de los deportistas o por cambio de equipo durante ese 

periodo.

Análisis de los Datos

Para analizar las relaciones existentes entre las va-

riables de analizadas se realizó un modelo de relacio-

nes estructurales de los efectos entre los diferentes 

constructos implicados en el estudio utilizando el 

programa AMOS 21.

Resultados

Según los objetivos planteados anteriormente se 

contemplan los supuestos teóricos que sustentan este 

trabajo, especificando el siguiente modelo hipotético 

(Figura 1), el cual está compuesto por diez variables 

observables o indicadores y dos variables latentes o 

constructos que se presupone que miden los indicado-

res (Bollen, 1989).

En este modelo se formulan explicaciones causales 

sobre las variables latentes a partir de las relaciones 

observadas entre los indicadores, teniendo en cuenta 

la fiabilidad de las medidas, ya que incluye los errores 

de medida en el modelo, lo que permite controlarlos 

directamente positivo (Connors et al., 2003), igual-

mente interfiere sobre la lesión (variable observable) 

y la ansiedad que actúa sobre la lesión pero a través de 

la resiliencia como plantean entre otros Olmedilla et 

al. (2010) o Zurita et al. (2014), y como se formula en 

el modelo teórico.
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Se ha definido como variable latente exógena aque-

lla que afecta a otra variable latente y que por el con-

trario no es afectada por alguna otra. En este sentido, 

la resiliencia actúa como variables latente exógena, 

puesto que no es afectada por ninguna otra pero ella sí 

afecta a otra variable latente (ansiedad) por lo que se 

considera endógena.

La resiliencia actúa como variables latente exógena 

y la ansiedad estado-rasgo constituye una variable la-

tente endógena y está inferida por cuatro indicadores, 

dos de ellos relacionado con el estado y formuladas 

positiva y negativamente, al igual que los otros dos 

indicadores referentes al rasgo. Por último, la variable 

observable lesión que hace referencia a diferentes ti-

pos de lesiones según su gravedad en los deportistas. 

Para la estimación de los parámetros se utilizó el mé-

todo de máxima verosimilitud (ML) por considerarlo 

coherente, no sesgado e invariante al tipo de escala y 

normalmente distribuido si las variables observables 

responden a las condiciones de normalidad.

Para comenzar el análisis se recuerda que el modelo 

está compuesto por diez variables observables o indi-

cadores y dos variables latentes o constructos que se 

presupone miden los indicadores, de esta manera la 

resiliencia actúa como variable latente exógena y es 

inferida por cinco indicadores. Los niveles de ansiedad 

medida a través del Stai-Rasgo constituye una variable 

latente endógena y está inferida por cuatro indicado-

res, y la variable observable lesión que hace referen-

cia a diferentes grados de lesiones en los deportistas. 

Pretendemos observar los efectos unidireccionales di-

rectos o relaciones mediadas entre estos constructos a 

través de un análisis multigrupo del efecto moderador 

del nivel profesional de los jugadores de fútbol. En este 

sentido, se realizó dicho análisis para comprobar si las 

relaciones entre las variables del modelo diferían en 

función del nivel profesional de la muestra participan-

te: profesional, semiprofesional y amateur.

En la Figura 2 se observan los pesos estandariza-

dos de regresión entre las variables observables y los 

constructos teniendo en cuenta a los profesionales 

del fútbol, dentro de la variable “nivel profesional”. 

Podemos destacar cómo la resiliencia contribuye di-

recta y negativamente a la ansiedad rasgo (-.59) sien-

do significativa al nivel .05. Igualmente, la resiliencia 

y la ansiedad rasgo contribuyen directa y negativa-

Figura 1. Modelo teórico: Resiliencia, ansiedad y lesión deportiva.

Figura 3. Modelo de ecuaciones estructurales multigrupo: Semiprofesionales.

Figura 2. Modelo de ecuaciones estructurales multigrupo: Profesionales.

Figura 4. Modelo de ecuaciones estructurales multigrupo: Amateur.

LCC = Locus de control y compromiso. DCOA = Desafío de conducta orientada a la acción. ARM = Autoeficacia y resistencia al malestar.

OASE = Optimismo y adaptación a situaciones estresantes. ES = Espiritualidad.
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mente con la variable lesión, aunque con coeficientes 

inferiores.

Con respecto al modelo multigrupo referido a los se-

miprofesionales (Figura 3) podemos observar cómo el 

peso estandarizado de regresión entre la Resiliencia y 

la ansiedad rasgo es mayor que en el anterior referido a 

los profesionales (-.78). Al igual que la relación directa 

y negativa entre la ansiedad rasgo y lesiones deporti-

vas. Por el contrario, los efectos entre la resiliencia y 

las lesiones deportivas son bajos. 

El modelo relacionado con el nivel profesional ama-

teur de los futbolistas se puede observar en la Figura 

4. Las relaciones directas que se establecen entre la 

Resiliencia, la ansiedad rasgo y las Lesiones Deporti-

vas son significativas aunque los pesos de regresión 

estandarizados son inferiores a los anteriores modelos 

referidos a los profesionales y semiprofesionales.

Por último, y para comprobar la compatibilidad 

entre el modelo propuesto y la información empírica 

recogida, evaluamos el ajuste del modelo. Así, Chi-cua-

drado presenta un valor asociado de p no significativo 

( 2 = 75.791; gl = 33; p = .001), aunque debemos de 

tener en cuenta que este estadístico, como índice, no 

tiene límite superior, por lo que no puede interpretar-

se de manera estandarizada, además del problema que 

plantea su sensibilidad al tamaño muestral. Por ello, se 

muestran otros índices de ajuste estandarizados que 

son menos sensibles al tamaño de la muestra (Jöres-

kog, 1977).

El índice de bondad de ajuste (GFI) obtiene un valor 

de .925, lo que indica un ajuste aceptable al modelo, 

al igual que el valor del índice comparativo de ajuste 

(CFI), que presenta un valor de .922 (Hu & Bentler, 

1998) y el TLI con .900. El valor del índice de incre-

mento de ajuste (IFI) también obtiene valores acepta-

bles (.924) (Bollen, 1989). El índice de bondad de ajus-

te corregido (AGFI) obtiene valores superiores a .85, 

lo que también indica un ajuste aceptable. Por último, 

el valor de RMSEA es inferior a .1, lo que indica un 

ajuste aceptable (.052) a los parámetros establecidos 

(Browne & Cudeck, 1993). En suma, se observa un 

buen ajuste del modelo a los datos empíricos.

Discusión 

En este estudio realizado sobre  jugadores de fútbol 

de tres niveles competitivos (Profesional, Semiprofe-

sional y Amateur) de Jaén y Granada (España), de ca-

rácter  descriptivo y exploratorio que se ha centrado en 

conocer las relaciones existentes entre la resiliencia, la 

ansiedad estado y rasgo y lesiones deportivas, en pri-

mer lugar debemos señalar que en cuanto a la consis-

tencia interna de los ítems, tanto el Stai-Rasgo como 

el CD-RISC superaron  los estándares establecidos; por 

tanto, los valores pueden considerarse de una manera 

satisfactoria. Estos coeficientes de fiabilidad armoni-

zan con los obtenidos en estudios previos tanto para 

el Stai-Rasgo como para el CD-RISC por Zurita et al. 

(2014), Belem, Caruzzo, Andrade, Lopes, y Fioresse 

(2014), o Martin, Viljoen, Kidd, y Seedat (2014).

Por otra parte, se considera que la propuesta de la 

resiliencia como elemento integrador en el mundo del 

deporte,es congruente con los trabajos que en esta úl-

tima década se están desarrollando en este contexto 

(Chacón, Castro, Espejo, & Zurita, 2016; De la Vega 

et al., 2011; Reche et al., 2014; Ruiz et al., 2012); asi-

mismo si se añaden otras variables como ansiedad o 

lesión deportiva el modelo teórico de la resiliencia se 

completa en todos los casos como se ha apreciado en el 

apartado de resultados.

Han sido numerosos los trabajos que han desarro-

llado el afrontamiento positivo ante la adversidad en 

diversos ámbitos de la sociedad (Martin et al., 2014; 

Newsome & Sullivan, 2014), pero como se ha señala-

do anteriormente, ha sido muy escueto en el mundo 

deportivo y más concretamente en el fútbol donde 

como plantean Gioftsidou y Malliou, (2006) y Fernán-

dez-García et al. (2014), el riesgo de tener lesiones es 

mayor a otras especialidades deportivas, motivado por 

los compromisos con los patrocinadores, compensa-

ciones económicas, la diferencia en el número de ho-

ras de entrenamiento o la cantidad de competiciones 

a largo de la temporada, aspectos que se desarrollarán 

en futuros estudios.

En nuestro caso los índices de afrontamiento de las 

lesiones es mayor en jugadores de fútbol profesional 

que en amateur o semiprofesionales, de tal forma que 

cuando aumenta la resiliencia disminuye la capacidad 

para lesionarse y la ansiedad; por lo que se deduce que 

a mayor nivel competitivo los niveles de ansiedad son 

menores y el riesgo de lesión disminuye, se entiende 

que viene ocasionado por el equipo multidisciplinar 

que rodea a un equipo profesional, que trabaja en  la 

disminución de anomalías tanto en el campo físico 

como en el mental.

En semiprofesionales la resiliencia actúa en mayor 

medida sobre la ansiedad y en amateur, si bien las tres 

variables son significativas, presentan valores inferio-

res a los profesionales, por lo que se le da menor im-

portancia a estos parámetros cuanto más bajo sea el 

nivel competitivo, al igual que se manifiestan Fernán-

dez-García et al. (2014), Liberal, Escudero, Cantallops, 

y Ponseti (2014) y Olmedilla et al. (2010).

Así, resulta especialmente relevante saber que afron-

tar de una manera positiva los contratiempos genera 
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un menor nivel de ansiedad y, por ende, un menor 

riesgo de padecer lesiones; sin embargo, entendemos 

que es necesario profundizar aún más en la temática, 

pues los estudios en el contexto deportivo son bastan-

te escasos con relación a la resiliencia. Igualmente es 

relevante conocer que el nivel de ansiedad disminuye 

en importancia conforme se aumenta el nivel competi-

tivo, esto entendemos que viene promovido por el pa-

pel del psicólogo deportivo encargado de trabajar con 

el jugador en diversas situaciones. (De la Vega, Ruiz, 

García, & Del Valle, 2011; Leo, Sánchez, Sánchez-Oli-

va, Amado, & García-Calvo, 2014), y que le provoca un 

bienestar generalizado.

Es de interés resaltar que una de las principales limi-

taciones de este estudio ha sido el número de futbolis-

tas, por lo que sería interesante ampliar el número de 

ellos y, más concretamente, el de jugadoras para hacer 

más homogénea la muestra y de especialidades depor-

tivas. Por otro lado, sería interesante realizar estudios 

posteriores albergando a modalidades individuales 

que nos permitiesen una comparación entre deportes 

y si entendemos el carácter multifactorial de las lesio-

nes cobra interés por tanto el desarrollo de adecuados 

procedimientos de prevención deportiva que tengan 

en cuenta los aspectos de tipo nutricional, tácticos, fi-

siológicos y psicológicos (Olmedilla, Andreu, & Redon-

do, 2011), también sería de interés realizar una inva-

rianza por género (Chacón-Cuberos, Chacón-Borrego, 

Zurita-Ortega & Cachón-Zagalaz, 2016).

Se podría concluir que el nivel competitivo afecta de 

una manera directa a la capacidad de afrontar las le-

siones independientemente de los niveles de ansiedad 

que tengan los futbolistas.

Las repercusiones prácticas que puede tener este 

concepto son bastante amplias, aportando aspectos 

que tienen que ver con los estudios clásicos sobre la 

prevención de lesiones (Olmedilla et al., 2011; Zuri-

ta et al., 2014). En el contexto del deporte de rendi-

miento, y al hilo de los hallazgos de este trabajo, la 

implementación por parte del psicólogo del concepto 

de resiliencia puede propiciar la disminución del riesgo 

de padecer lesiones. Asimismo, conocer la capacidad 

resilente de los jugadores puede ofrecer al entrenador 

y preparador físico herramientas importantes para 

la adhesión a los diferentes programas y periodos de 

entrenamiento, aumentando en ellos la capacidad de 

trabajo.

Tal y como se ha expresado en el trabajo, resulta bas-

tante factible su aplicabilidad en los procesos de tipo 

psicológico en aras de la prevención de lesiones o en el 

desarrollo de las interacciones entrenador-deportista 

o lo que es aún más importante el desarrollo de las 

cualidades potenciales del deportista desde su estado 

de ánimo (De la Vega, Ruiz, Borge, & Tejero, 2014).

ANEXO

COLORADO INJURY REPORTING SYSTEM
DATOS RELATIVOS A LAS LESIONES DEPORTIVAS

1. Durante las tres últimas temporadas ¿Has sufrido alguna lesión?
  Sí   No 

2. Indica cuantas veces se ha lesionado en el último año (señalar con número) 

3. Indique con número, el tipo de lesión que ha sufrido

GRADO DE SEVERIDAD CRITERIO

(1) Lesiones leves Tratamiento y no modificación de la actividad

(2) Lesiones Moderadas Tratamiento y modificación de la actividad

(3) Lesiones Severas No participación 1 y 4 semanas
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