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Resumen: 

Hay dos formas de pensar como el proceso de las decisiones es hecho. El proceso puede ser automático 

y tener unas características psicomotrices, o ser mediato por proceso lingüísticos –de una forma 

deliberada-. Además, las luchas generan un ambiente en el que hay una emocionalidad alta, 

presentándose ansiedad. El objetivo de este estudio es entender como el proceso de toma de decisiones, 

la ansiedad y la impulsividad presentado en actividad física de combate, una pelea de Judo, que demanda 

decisiones y respuestas constantes en tiempo limitado. Para esto, dos grupos de participantes (30 

luchadores y 15 no luchadores), los luchadores fueron divididos en dos subgrupos (15 luchadores en un 

grupo y 15 luchadores en otro). Uno de los grupos vio un video anticipando los movimientos de los 

luchadores con un cuestionario y el otro grupo fue filmado en una lucha. Ambos grupos también 

realizaron un test de impulsividad y otro de ansiedad. Cada participante tenía más de 4,5 años de 

entrenamiento y era competidor. Se encontraron diferencias en cuanto a las decisiones que los 

participantes tomaban y las decisiones que los participantes decían, específicamente a la hora de ejecutar 

una acción. También se encontró diferencia significativa en los niveles de ansiedad donde los luchadores 

tuvieron niveles más altos que el grupo control. No hubo una diferencia significativa impulsividad entre 

los grupos. Los resultados de esta investigación vislumbran como es la cognición de los judocas, 

indicando en que pueden enfocarse los programas de entrenamiento y preparación para la competición 

de los atletas 
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Resumo: 

Existem duas formas de pensar como o processo de tomada de decisões é feito. O processo pode ser 

automático e ter características psicomotoras ou pode ser mediado por processos linguísticos – de uma 

forma deliberada-. Além disso, as lutas geram um ambiente de alta emocionalidade, apresentando-se a 

ansiedade. O objetivo deste estudo é entender como o processo de tomada de decisões, a ansiedade e a 

impulsividade apresentadas na atividade física do combate, uma luta de judô, que demanda decisões 

constantes como resposta em tempo limitado. Para isto, os participantes foram divididos em dois grupos 

(30 lutadores e 15 não lutadores). O grupo de lutadores foi dividido em dois subgrupos (15 em um 

subgrupo e 15 em outro). Um desses subgrupos assistiu a um vídeo antecipando os movimentos dos 

lutadores com um questionário, e o outro subgrupo foi filmado em uma luta. Os dois grupos também 

fizeram um teste de impulsividade e outro de ansiedade. Cada participante tinha mais de 4,5 anos de 

treinamento e era competidor. Foram encontradas diferenças entre as decisões tomadas pelos 

participantes na luta e as decisões faladas, especificamente na hora de executar uma ação. Também foi 

encontrada diferença significativa nos níveis de ansiedade, na qual os lutadores apresentaram níveis 

mais elevados que o grupo controle. Não houve diferença significativa quanto a impulsividade entre os 

grupos. Os resultados desta pesquisa ajudam a entender como é a cognição dos judocas, indicando focos 

para futuros programas de treinamento e preparação para competição dos atletas. 
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Abstract: 

There are two ways to think about how the decision process is done. The process can be automatic and 

having psychomotor characteristics, or mediated by linguistic process -in a deliberated way-. Moreover, 

martial arts bring an environment with high emotionality, where the anxiety is present. The objective of 

this study is to understand how the decision-making process, the anxiety and the impulsivity is presented 

in a combat physical activity, a Judo fight, that demands constant decisions and responses with limited 

time. To do this, there were to groups of participants (30 judo fighters and 15 non-fighters). One of the 

groups watch a video and anticipated the fighter’s movement with a questionary, and the other group 

was recorded in a judo fight. Both groups also performed an impulsivity test and an anxiety test. Each 

participant had more than 4,5 years of training and was an active competitor. There were found 

differences in the decisions made by the participants in the fight and the decisions that the participants 

told they would perform, specifically, when they were going to execute and action. Moreover, there was 

a significant difference in the anxiety levels of the group of fighters compared to controls, where the 

fighters had higher anxiety levels than controls. There were none significative differences in impulsivity 

between the groups. The results of the study shown how is cognition in Judo fighters, indicating where 

to focus the training and competition programs of the fighters. 
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1. Introducción 

1.1 Toma de Decisiones 

La toma de decisiones es un proceso cognitivo que ayuda a los animales en la adaptación y éxito 

evolutivo (Pardo-Vásquez & Acuña, 2014). En este proceso se presentan como opción uno o más 

estímulos y se elige una respuesta determinada (Tenenbaum & Filho, 2017). La toma de decisiones va 

a estar presente en comportamientos como, la inversión de dinero, las relaciones sociales, búsqueda de 

pareja, como reaccionar en un accidente de carro, que hacer en un robo, o como responder ante un saque 

en tenis de campo, etc. Además, este proceso ha sido estudiado en diferentes animales como: ratones, 

palomas y libélulas entre otros (Chater, 2012;Hagen, Chater, Gallistel, Houston, Kacelnik, Kalenscher, 

et al. 2012). 

Los inicios de los estudios en toma de decisiones se remontan al año 1600, donde Blaise Pascal 

ya se preguntaba por la forma en que los seres humanos tomaban decisiones. Sin embargo, solo hasta 

1930 es cuando la economía comienza a estudiar la toma de decisiones de una manera formal, buscando 

como se podrían prever las decisiones en los mercados y en los negocios (Glimcher & Fehr, 2015). 

Todos estos estudios pioneros se hicieron desde la primicia de que los seres humanos decidían de forma 

racional todo el tiempo, en otras palabras, que seguían los axiomas de racionalidad tales como: 

consistencia, transitividad, entre otros (Moscati, 2016). 

Inclusive, popularmente todavía se piensa que las decisiones siguen los principios de 

transitividad y consistencia, en otras palabras, está fuertemente arraigada la creencia de que las 

decisiones son lógicas y racionales. Siguiendo la teoría de la utilidad esperada, donde cada una de las 

opciones disponibles de le da un valor y después de analiza cual es la opción que genera ms beneficio 

para posteriormente ser escogida (Wunderlich, Rangel & O´Doherty 2010). ¿Inclusive, en el día a día 

de los seres humanos es posible observar que las personas siguen asumiendo que las decisiones se toman 

de esta manera, apareciendo expresiones como “por qué no uso la lógica? ¿O es que usted no piensa? 

Simon (1955) discordaba de tanta racionalidad en los seres humanos, inclusive sugería que la capacidad 

racional de los seres humanos es limitada. Esta idea se reforzaría con los estudios de Amos Tversky y 

Daniel Kanheman, quienes señalaban que muchas de las decisiones que se toman se siguen siguiendo 

atajos y heurísticos (Kanheman, 2011) y no mediante un proceso de análisis lógico y racional de las 

opciones disponibles para tomar una decisión. 

1.1.2 Las decisiones psicomotoras 

La realización de una acción también es hecha tomando una decisión. Ceceli y Tricomi (2019) 

señalan que una acción puede hacerse de dos maneras: dirigida a un objetivo o recompensa, o impulsada 

por un habito. Se ha sugerido que las acciones dirigidas a un objetivo son deliberadas y necesitan de 
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más esfuerzo, mientras que los hábitos serían más automáticos y requerirían menos esfuerzo, 

especialmente con la practica (Kanheman, 2011). 

1.1.3Hábitos 

Aprender nuevas habilidades puede tomar mucho tiempo y esfuerzo cognitivo, sin embargo, después de 

mucha práctica, el esfuerzo cognitivo disminuye y se convierte en algo más automático. Un ejemplo, es 

cuando se comienza a manejar un carro, las primeras veces al ver un obstáculo en la calle se va a apretar 

el freno, casi de cualquier manera cuando se percibe la situación. Después de mucha práctica, que tuvo 

tiempo y esfuerzo cognitivo, el sujeto al percibir el obstáculo va a actuar de una manera menos abrupta 

y con más habilidad (Haidth & Krakauer, 2018). 

En el cerebro, las respuestas dirigidas hacia un objetivo se pueden vislumbrar en el núcleo caudado hacia 

el estriado y conectando con la respuesta prefrontal. Por otro lado, para hábitos, estudios en animales, 

específicamente en ratas han identificado una estructura importante, el estriado dorso lateral, que en 

contraparte en los seres humanos sería el putamen posterior. Además, esta también vinculado al estriado 

dorsal con conexiones con la corteza prefrontal (Ceceli & Tricomi, 2018) (Amaya & Smith, 2018). 

1.2 Impulsividad y Ansiedad 

 Ha sido observado que la impulsividad afecta la toma de decisiones, encontrándose que las 

personas más impulsivas pueden tener alguna afectación en su forma de tomar decisiones (Franken, 

Strien, Nijs & Muris 2008). La impulsividad ha sido descrita como una respuesta rápida, poco pensada 

y desinhibida (Romer et al, 2018). Así, podría verse involucrada en las decisiones que el luchador toma 

a la hora de luchar. 

Por otro lado, ha sido visto que miedo y preocupación, que aparecen en los estados de ansiedad también 

tiene repercusión en la toma de decisiones (Hartley & Phelps, 2012). La ansiedad puede definirse como 

una respuesta emocional, sensación de miedo y preocupación que produce comportamientos de 

conservación y evitación, inclusive afectando la cognición, el comportamiento y los deseos (Wilt, 

Oehlberg & Revelle 2011; Gambetti & Giusberti, 2012). Así, La ansiedad puede sentirse de forma 

similar al estrés haciendo al individuo sudar, tener palpitaciones sentirse inquieto y/o tenso. También la 

ansiedad puede sentirse como falta de respiración y aparición de pensamientos difíciles de controlar, 

llegando a producirse inclusive cambios en el comportamiento (Alwahhabi, F., 2003). Específicamente, 

en las luchas la ansiedad es un factor que se presenta alrededor de la competición (Parmegiani et al, 

2006: Radochonski et al, 2011: Salvador et al, 1999: Salvador et al, 2003: Páez, 2017). 

 Finalmente, durante el aprendizaje se va corrigiendo, y con la repetición y la práctica se consigue 

la experiencia. Así, las acciones motoras que inicialmente necesitaban de mucho esfuerzo se 

transportaban en comportamientos habituales (Chen, Holland & Galea, 2018; Neal, Wood & Quinn, 
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2006). Sin embargo, estos comportamientos habituales se van a ver afectados disminuyendo se el 

rendimiento en situaciones afectiva como la ansiedad y/o estrés (Packard, Goodman & Ressier, 2018; 

Wirz, Bogdanov & Schwabe, 2018; Nieuwenhuys, Cañal-Bruland & Oudejans. 2012). La ansiedad ha 

sido estudia 

El concepto de anticipación sirve para explorar y entender la relación entre estrés y ansiedad. El 

miedo es la respuesta anticipatoria a una amenaza que percibe el individuo, La anticipación a esa 

amenaza es característica de la ansiedad, y específicamente, la ansiedad se define como la reacción y 

respuesta emocional difusa ante una situación potencialmente dañina. La diferencia entre el miedo y la 

ansiedad estaría en lo que se siente al encontrarse un perro bravo y la ansiedad se presentaría cuando se 

sabe que se va a visitar a una persona que tiene un perro bravo (Daviu, et al., 2019). 

Por otro lado, el estrés es la reacción fisiología que acompaña una respuesta emocional. Esta es 

una respuesta compleja que involucra principalmente dos sistemas: uno mediado por el eje hipotálamo-

pituitaria-adrenal (Eje HPA) y otro por el Sistema Medular Adrenérgico (SMA), el primero finalizando 

con la liberación de glucorticoide, el segundo finalizando con la liberación de catecolaminas (Von 

Dawans, Strojny & Domes, 2021).  Hay múltiples áreas cerebrales que las investigaciones en los últimos 

anos muestran que actividad tanto en las respuestas del estrés y la ansiedad en personas saludables como 

la amígdala, el hipotálamo, la corteza prefrontal y núcleos del tal cerebral (Daviu et al., 2019: Mobbs et 

al., 2007: Takagi et al., 2018). Además de áreas comunes en trastornos por estrés y trastornos de ansiedad 

como la amígdala basolateral, la corteza prefrontal medial, el locs coeruleus y áreas de recompensa 

como el núcleo accumbens (Daviu et al., 2019: Calhoon & Tye, 2015: Shin, 2010). 

Y teniendo en cuenta las diferencias en las definiciones. Los resultados de este estudio van de 

la mano con la literatura de estrés y toma de decisiones donde no son bastante inconsistentes. Aunque 

este estudio tiene un foco en decisiones motoras y acción, otros tipos de decisiones como las decisiones 

en riesgo han mostrado resultados tales como los participantes estresados toman decisiones más 

riesgosas (Cueva et al 2015: Putman et al, 2010), pero también encontró que toman menos riesgo (Metz 

et al., 2020), y otros estudios no reportaron ningún cambio en las decisiones de los participantes 

estresados (Margittai et al., 2018a) 

Esto también se ha visto al estimularse el Sistema Simpático Adrenal en las decisiones sociales, 

disminuyendo acciones generosas hacia los más próximos (Margittai 2018b) o aumentando los 

comportamientos pro sociales, como la confianza hacia los otros de los participantes estresados (Von 

Dawans et al., 2012) pero al mismo tiempo se ha visto el efecto contrario, disminución de la confianza 

en los participantes estresados (Salam et al., 2017) 

1.3 Toma de decisiones en los deportes  
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 La toma de decisiones ha sido estudiada en el contexto deportivo ((Teoldo & Cardoso, 2017; 

Tenenbaum & Filho, 2017) e incluso específicamente en los deportes de combate (Marjani, 2013; 

Milazzo, 2016; Miarka et al., 2016). En los diferentes deportes, los deportistas necesitan tomar 

decisiones tanto en los entrenamientos como en las competencias para responder a las situaciones que 

se presentan (Raab, 2017) 

1.4 Judo, ansiedad, impulsividad y toma de decisiones 

El Judo es un arte marcial japonesa creada en Japón por Jigoro Kano. Sus orígenes se remontan 

la jiu-jitsu japonés, que tuvo como una de los cambios más significativos la eliminación de los golpes. 

El Judo no solo se convirtió en un arte marcial o deporte como también un camino para el 

autoconocimiento. De esa forma fue ganando campo, inclusive llegando a ser ensenado en las escuelas 

en Japón (Nagata, 2010). 

 Jigoro Kano propuso tres principios para la práctica del Judo: Seiryoku-zenyo, Jita-kyoei y Ju. 

Seiryoku-zeny, hace referencia a obtener la mayor eficiencia con el mínimo esfuerzo. Jita-kyoei está 

relacionado con el bienestar, específicamente con el crecimiento personas y espiritual. Y, Ju, es la 

suavidad, enfocada en usar el uso correcto de la fuerza en cada técnica (Nagata, 2010). 

El judo llega a Brasil con la inmigración japonesa, aunque no sea algo en los que haya acuerdo 

en la literatura, se especula que Mitsuyo Maeda, también conocido como el Konde Coma y también 

alumno de Jigoro Kano, en la inmigración japonesa. Así, el primer campeonato en Brasil fe en 1951, y 

luego, en 1969 se fundaría la Confederación Brasileira de Judo (Nagata, 2010) 

El judo, por su reglamentación, y por la clara definición de sus movimientos, es un arte marcial ideal 

para colectar datos que permiten estudiar y entender algunos aspectos de la cognición de los luchadores. 

Como, por ejemplo, en estudios previos donde se estudió la agresividad y la ansiedad en el judo (Páez, 

2017) o también en otros deportes (Tenenbaum & Filho, 2017). Así, se hace interesante entender como 

es el comportamiento del judoca en cuanto a decisiones, impulsividad y ansiedad. 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivos Generales 

 Identificar las relaciones entre ansiedad e impulsividad con toma de decisiones en luchadores 

de Judo 

2.2 Objetivos Específicos 

• Comparar las decisiones que toman los judocas en las luchas con lo que ellos creen que decidirán 

• Conocer la relación entre la toma de decisiones entre luchadores y no luchadores 

• Examinar la relación entre ansiedad entre luchadores y no luchadores 

• Describir la relación entre impulsividad entre luchadores y no luchadores 

• Examinar la relación entre los luchadores y no luchadores con respecto a la ansiedad 
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3. Método 

3.1 Muestra 

Los dos grupos de luchadores fueron compuestos por luchadores registrados en la Federación Paranse 

de Judo, con más de 4 años y medio de entrenamiento totales. Esta cantidad de tiempo de entrenamiento 

se identificaba con el cinturón del luchador, siendo un requisito tener un cinturón morado o mayor para 

poder participar del estudio.  Los dos grupos de luchadores tenían los mismos requisitos, pudiendo ser 

tanto hombres como mujeres. El grupo control del estudio fueron personas reclutadas de la Universidad 

Federal de Pará que no tuvieran experiencia o hubieran entrenado Judo. No hubo compensación 

económica para los participantes. 

Grupo Sexo Cinturón Total, Participantes 

 Hombres Mujeres Negro Marrón Morado  

Luchadores filmados 14 1 8 6 1 15 

Luchadores 

Cuestionario 

14 1 12 3 0 15 

Grupo Control 14 1 No son luchadores 15 

Tabla 1. Participantes. Descripción de los participantes de la investigación. Luchadores que fueron 

filmados, luchadores que vieron el video y llenaron el cuestionario y el grupo control de no luchadores 

 

En total fueron 45 participantes, 15 pertenecientes al grupo de luchadores filmados, 15 pertenecientes 

al grupo de luchadores cuestionario y 15 del grupo control 

 

 

 

3.2 Criterios de inclusión  

Cinturones avanzados mínimo cinturón morado 

Personas mayores de edad 

No tener patologías psiquiátricas(diagnosticadas) 

3.3 Criterios de exclusión 

Luchadores de disciplinas que no sean Judo 

Personas menores de edad 
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Poca práctica del deporte en cuanto a tiempo practicándolo 

Enfermedades que le perjudiquen en el deporte (declaradas) 

3.4 Consentimiento informado 

Todos los participantes firmaran el formato “consentimiento informado” en el cual ellos expresan que 

son participantes voluntarios en esta investigación y que conocen previamente que es un estudio, donde 

se pueden retirar en el momento que ellos quieran y que los datos son privados y de uso exclusivo del 

investigador y que no tendrán ningún tipo de remuneración 

3.5 Materiales 

3.5.1 Pruebas Neurocognitivas 

o Test Go  No-Go (Impulsividad) 

El test Go/no Go permite medir la respuesta de inhibición de los participantes (Sánchez -

Kuhn et a. 2017), también conocida como la impulsividad (Nguyen, Brooks, Bruno y 

Peacock, 2018). La impulsividad es un déficit en la capacidad de inhibir respuestas o 

impulsos  (Logan, Schachar y Tannock, 1997) (Sánchez-Kuhn et a. 2017) (Knežević, 2018) 

y se ha visto implicada en diferentes trastornos psiquiátricos como el trastorno límite de la 

personalidad, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH), desórdenes 

alimentarios, juego patológico, trastorno obsesivo-compulsivo, depresión, ansiedad, 

esquizofrenia y abuso de sustancias psicoactivas (Nguyen, Brooks, Bruno y Peacock, 2018) 

(Thomsen et al, 2018) (Sánchez-Kuhn et a. 2017). 

La prueba inicia haciendo unos intentos de ensayo. Con las instrucciones de responder 

golpeando la mesa con la palma de la mano cuando aparezca el estímulo Go, y no hacer 

nada cuando aparezca el estímulo No go. Así, el participante debe inhibir su respuesta ante 

el estímulo presentado que no requiera dar la respuesta (Logan, Schachar y Tannock, 

1997). 

Tendrá una sesión de ensayos de 5 intentos antes de dar inicio a la prueba. Cada estimulo 

será presentado durante un segundo para posteriormente pasar al siguiente estimulo. La 

prueba se dividirá en dos secciones, de 2 categorías de estímulos respectivamente. Primero 

una y después la otra, sin mezclarse. En La categoría uno los estímulos serán palabras y en 

la categoría dos serán colores (Nguyen, Brooks, Bruno y Peacock, 2018).  

 

o IDATE (Ansiedad) 

• Ansiedad 

IDATE (Inventario de Ansiedad Trazo-Estado. O STAI en su versión en inglés (The State-

Trait Anxiety Inventory. Este instrumento es uno de los más utilizados en Brasil tanto en 
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la investigación como en el contexto clínico (Magno, da Boaviagem, Lima y Lemos,  2016). 

Además, ha sido usada para investigación en deportes (Wilson, 2017) (Runswick, Roca, 

Williams, Bezodis y North, 2018) y también en las luchas (Páez, 2017). Fue creada por 

Spielberg en 1970 para ser posteriormente traducida al portugués. Su objetivo es medir el 

estado y trazo de ansiedad. El estado de ansiedad es el estado emocional transitorio del 

individuo, mientras que el trazo de ansiedad es más estable, siendo la capacidad del 

individuo para enfrentar la ansiedad en su vida (Magno, da Boaviagem, Lima y Lemos, 

2016) (Spielberg, Gorsuch, Lushene, Biaggio y Natalicio, 1979) 

 

La prueba IDATE consiste en un cuestionario de dos partes. La primera parte evalúa el trazo de 

ansiedad y la segunda evalúa el estado actual de ansiedad. Cada una de las partes consta de 20 

Ítems o preguntas, que se responden de acuerdo a como se siente con números del 1 al 4, siendo 

1 muchísimo y 4 absolutamente no (Kattiney, de Araújo, Ribeiro, Tavares y Fernandes, 2015) 

(Barel, Sousa, Povedar y Turrini, 2017). 

o  

• Cuestionario basado en la filmación de una lucha. El cuestionario fue hecho siguiendo un 

protocolo similar al usado por Miarka et al. (2016) pero con adaptaciones para esta 

investigación. Este cuestionario fue realizado con el apoyo de los Profesores Doctores Claudio 

Brba y Edna Franco, ambos cinturones negros de Judo. Se usaron algunos videos de 

competiciones de Judo filmados por personal del laboratorio de Neurociencia y 

Comportamiento. Posteriormente, se hizo una preselección de los videos en la que se eliminaron 

los videos en que la observación era difícil por el ángulo de grabación o por la interferencia del 

juez o porque la mayoría de la lucha era en el suelo, Luego, los videos se le presentaron a dos 

evaluadores, los dos jueces son cinturones negros de Judo: el Prof. Dr. Claudio Borba y la Prof. 

Dr. Edna Franco. Ambos escogieron el mismo video. 

• Grabación de Video – Etograma – 

En una competencia se hará la filmación de la lucha de los participantes y posteriormente se 

hará un análisis de los movimientos y técnica de los participantes 

 

Observación: Para la descripción y estandarización tanto de la filmación como del cuestionario que será 

presentado se tendrá en cuenta y como base lo expuesto en Miarka (2014) Modelaje de las interacciones 

técnicas y tácticas en atletas de judo: ¡Comparación entre categorías, nivel competitivo y resultados de 

combates del circuito mundial de judo en los juegos olímpicos de Londres” en el que están definidas 

cada una de los movimientos y la aplicación de las técnicas en el combate de judo; 
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4 Procedimiento 

El proyecto tuve aprobación del comité de ética número 3.7340793.  Todos los participantes del 

estudio leyeron y firmaron el consentimiento libre e esclarecido.  Con un muestreo a conveniencia se 

dividieron los participantes en tres grupos. Dos grupos de luchadores de Judo y un grupo control. Para 

pertenecer al grupo de luchadores los participantes debían ser cinturón morado o más alto, también 

mayores de edad. El grupo control estaba conformado por personas mayores de edad y que no fueran 

luchadores de Judo. Los dos grupos de luchadores se dividían en el grupo al que se le hizo una grabación 

de una lucha y el grupo que no lucho, pero vio una lucha en el laboratorio. 

Las luchas fueron filmadas en la VII Copa Campos, competición realizada en el estado de Pará, 

Brasil. Posteriormente, los luchadores tanto los que fueron filmados como los que llenarían el 

cuestionario basado en el video de la lucha fueron invitados a acercarse al laboratorio o a recibirnos en 

sus centros de entrenamientos. En el caso de los centros de entrenamiento se solicitó una sala apartada 

del lugar de entrenamiento. Ahí se aplicaron la prueba go-no go, de impulsividad y el cuestionario de 

IDATE, de ansiedad, y a los que no fueron filmados en la lucha se les presento el video de la lucha con 

el cuestionario. A los participantes del grupo control se tomaron de la Universidad Federal de Pará, fue 

libre para cualquier persona que quisiera participar, invitándoseles al laboratorio de Neurociencia y 

Comportamiento, donde vieron el video y completaron el cuestionario para posteriormente, hacer la 

prueba go no-go y el cuestionario IDATE. La prueba go no-go fue presentada en el computador y se 

hizo filmación de las respuestas de la persona para posterior calificación (Figura 1).  

Con respecto a la toma de decisiones. El cuestionario fue construido por dos cinturones negros 

de judo. Se usaron dos parámetros para escoger el instante en que la decisión fueron tomados (Miarka 

et al., 2016: Tabben et al., 2018). El primero se denominó momento de decisión (Tabben et al., 2018), 

que es el momento idóneo que tiene el luchador para realizar una acción. El segundo fue las posibles 

decisiones que podría tomar el luchador, la base para estas decisiones fue tomada de Miarka et al (2016). 

Los jueces decidieron que las características a observar en cada momento de decisión serian 4: (1) 

ataque, que significa que el luchador realizaría un ataque, (2) defensa, que seria que el luchador haría 

un movimiento de defensa, (3) finta, que hace referencia a que el luchador va a realizar un amague, o 

tratar de engañar haciendo un movimiento cuando realmente no lo hace, y (4) el luchador no va a hacer 

nada. Estos fueron los tipos de respuesta ofrecidos en cada momento de decisión en el cuestionario a los 

luchadores que vieron el video. Del mismo modo, en cada lucha filmada se seleccionaron los momentos 

de decisión y se extrajo la decisión de acuerdo a las mismas características. 
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Figura 1. Infográfico. El grafico muestra los pasos ejecutados en la ejecución del proyecto. Al grupo 

luchadores filmados se les grabo la lucha, mientras que al grupo luchadores cuestionario y el grupo 

control se les presento un video de una lucha y se les dio el cuestionario. 

 

5. Resultados 

Los análisis estadísticos fueron realizados el software R y los códigos están reportados en los 

anexos. Se usó para codificar el RStudio. 

Con el fin de saber si los grupos presentaban una organización paramétrica de los datos fue 

utilizado la prueba de normalidad Shapiro Wilks que es sugerida al tener muestras menores de 50 

participantes (Mishra et al., 2019). Los datos presentaron una distribución no paramétrica. Se uso el 

ANOVA siendo una medida robusta al incumplimiento de normalidad siempre y cuando las muestras 

tengan el mismo tamaño tanto en ansiedad como en impulsividad (Vasey & Thayer, 1987: Berkovits, et 

al., 2000: Pagano, 2010: Salkind, 2010, Luepsen, 2018), por ser una buena medida tanto para datos 

paramétricos como no paramétricos. Y se usó el chi cuadrado para contrastar las decisiones tomadas en 

la lucha con el cuestionario realizado.  

 

La filmación de la prueba de impulsividad go no go se usó para sacar la cantidad de errores 

cometidos por los participantes usándose el puntaje total como el score de errores totales. Para comparar 

los puntajes de los tres grupos, control, luchadores y los que observaron el video se usó el ANOVA 

Firma Consentimiento informado

- Grabación de la lucha

- Ver video y llenar cuestionario 

Questionario IDATE

Prueba Go No-go
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(también se usó el Kruskal Wallis P = 0,1363) confirmando lo sugerido (Figura 2). Que sugiere que no 

hay diferencias significativas entre los grupos (F (2, 42) =1,285, p = 0,287). 

 

Figura 2. Gráfico de violín de los grupos y puntaje en la prueba go no-go. No se encuentra diferencia con respecto 

al puntaje de impulsividad dado por la prueba go no-go entre los tres grupos luchadores filmados, luchadores que 

respondieron el cuestionario y grupo control.  

 

Con respecto a ansiedad, el cuestionario usado fue el IDATE que arroja un puntaje total siendo 

a mayor puntaje, mayor ansiedad presente, la comparación entre los luchadores y los no luchadores se 

hizo usando el test t de student. Se encontró diferencia significativa presentando los luchadores niveles 

más altos de ansiedad que los no luchadores t (26.055) =-4,1095, p=0,0003492. (Figura 3) 
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Figura 3. Boxplot de puntajes de ansiedad entre luchadores y controles. El grupo control muestra puntaje más 

bajo de ansiedad que el grupo de luchadores. Es decir, se encuentran niveles de ansiedad más altos en los 

luchadores que en el grupo control.  

 

 La transcripción de las luchas se realizó usando el programa Filmes e TV de Microsoft por su 

facilidad al reproducir las grabaciones.mp4. Se identificaron en cada una de las luchas los momentos de 

decisión, descritos anteriormente, y se marcó la acción realizada: ataque, defenso, finta, la lucha 

continua. 

Para analizar las diferencias entre las decisiones realizadas en la lucha y las decisiones 

observadas en el video se usó chi cuadrado, donde se encontraron diferencias principalmente habiendo 

una proporción mayor de los luchadores que se filmaron de momentos en los que podían haber realizado 

un movimiento, pero no se hizo nada y la lucha continuo. Mientras que los que vieron el video tuvieron 

una proporción significativamente menor al seleccionar esta opción en el cuestionario observándolo en 

el video de la lucha (X² = 8,845. p = 0,031413054). Se realizaron dos diagramas de torta para ilustrar 

las frecuencias de las decisiones realizadas observando el video y las que se hicieron en la lucha (Figura 

4). 
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Figura 4 Decisiones tomadas en la lucha. Se observa que existen diferencias en los dos grupos de luchadores, el 

grupo que vio el video y respondió el cuestionario decidió una menor proporción de veces el no realizar un 

movimiento, mientras que el luchador que está luchando se encuentra en mayor proporción con momentos en los 

cuales decide no hacer determinado movimiento.  Esto es cuando el luchador tiene los agarres para realizar una 

acción, no obstante, no se realiza un movimiento. 

Para observar la relación entre toma de decisiones e impulsividad se realizado un ANOVA de dos vías. 

Se transformaron las acciones realizadas y predichas por los luchadores en actividad energética usada 

generándose una variable numérica, teniendo ataque y defensa valor de 3, la finta 2, y no hacer nada 1. 

Así se realiza un porcentaje de la energía usada en las decisiones sumándose los valores de las decisiones 

y promediándose de acuerdo al número de decisiones. De esta forma se genera el promedio de energía 

usado por el luchador en el momento de la lucha, observado por los luchadores y no luchadores que 

vieron el video.  

Para conocer la relación entre toma de decisiones e impulsividad, se realizó un ANOVA de dos vías 

para conocer la interacción entre la impulsividad, los grupos y el promedio de energía usado -toma de 

decisiones-. Se encontró diferencia significativa en la interacción entre los factores impulsividad y los 

grupos (F (7,29) = 2.681, p = 0,0283) (Figura 5.). Posteriormente para identificar donde fueron estas 

diferencias se realizó el test estadístico Pos Hoc Tukey HSD identificándose que hay diferencias 

significativas en los luchadores que fueron filmados en sus decisiones con los controles (Tukey HSD; p 

= 0,0457) y los luchadores observaron las luchas contra los controles (Tukey HSD; p = 0,00645). 

 

Observado

Ataque Defensa Finta Nada

Lucha

Ataque Defensa Finta Nada
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Figura 5. Gráfico de puntos de Impulsividad y toma de decisiones.  Se encontró que hay una relación 

entre el promedio de energía usado en las decisiones y la impulsividad, como se puede observar en la 

figura. Encontrándose las diferencias entre los luchadores filmados y los controles, y los luchadores que 

vieron el video y los controles.   

También para ver la relación entre la ansiedad y toma de decisiones se realizó un ANOVA de dos vías 

de ansiedad, los grupos y el promedio de energía -toma de decisiones-. Donde no se encontraron 

relaciones significativas entre las variables F (6, 702) =0,914; p = 0,5130. 

  

 

 

 

 

 

 

6. Discusión 



24 
 

 El presente estudio presente estudio no encontró diferencias entre los grupos de en cuanto a 

impulsividad medido por la prueba go no-go, ni presento diferencias en los puntajes de ansiedad entre 

luchadores y no luchadores. Por otro lado, hubo diferencias en cuanto a lo que los luchadores decían 

que decidían los luchadores y los que los luchadores decidían en el momento del combate, mostrándose 

diferencias en lo que se dice y lo que se hace, especialmente a la hora de ejecutar o no movimientos 

específicos. 

Con respecto a la impulsividad la literatura sugiere que los entrenamientos de artes marciales en 

general (Harwood-Gross et al., 2021) y específicos como el taekwondo mejoran el control de impulsos 

(Kauri et al., 2019) y la atención (Ng-Kinich et al., 2022), Sin embargo, es menester considerar que 

estos estudios fueron realizados en poblaciones de jóvenes vulnerables y en niños. En otro estudio se 

observó que el practicar o haber practicado artes marciales presenta mejoras a nivel económico, se 

relaciona con mejoras en el comportamiento consumidor impulsivo (Prasetyo, D. & Mari-Beffa., P, 

2019). 

Sin embargo, también se ha encontrado que atletas de elite la impulsividad aumenta al realizar 

tareas que tienen un componente afectivo comparado con tareas que tienen un componente neutro 

(Holfelder, B., Klotzbier T., & Schott, N., 2020). Aquí es importante considerar que la muestra de este 

estudio fue de judocas profesionales siendo una limitación del estudio el no tener comparación con un 

grupo control. Por otro lado, también se ha encontrado la diferencia en impulsividad entre atletas y no 

atletas también puede ser especifico de la disciplina practicada (Nakamoto, H. & Mori, 2008).  

Se propone que para explicar lo presentado en este estudio y la literatura, siendo la mejora en 

control de impulsos puede ser especifica a la actividad física realizada y no extendida a otras áreas y/o 

disciplinas, y lo encontrado en la literatura va a estar vinculado siempre a alguna condición especifica y 

no personas o luchadores saludables. Por otro lado, no se mejoría o afectación en el control de impulsos 

entre luchadores y no luchadores pudiendo esto relacionarse a una afectación especifica en el arte 

marcial practicado y no en tareas ajenas a la lucha. 

Y por supuesto el estado afectivo del individuo va a afectar tanto su control de impulsos como 

sus decisiones. Se ha visto que aumento en la actividad emocional del cuerpo genera cambios a la hora 

de tomar decisiones que requieren pensar más a tomarse de forma más automática (Margittai et al., 

2016). Por eso también se consideró estudiar mediante el cuestionario IDATE un puntaje de ansiedad 

de los participantes, sin encontrarse diferencias entre el grupo de luchadores y no luchadores. 

Los datos encontrados en cuanto ansiedad, siendo esta más alta en los artistas marciales que en 

los controles, es similar a los encontrado en otro estudio (Páez, López & Gouveia, 2020), donde se 

consigue relacionar la ansiedad con el temperamento de los sujetos, habiendo una predisponían a actuar 

en los momentos de estrés. También se han visto en las personas que realizan deportes, haciendo que el 

ejercicio físico disminuya la ansiedad (Canan & Ataoğlu, 2010). Y no solo la ansiedad se ve mejorada, 
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sino que también hay datos que muestran que programas de artes marciales mixtas ayudan con el 

aumento de la autoestima (Bird, McCarthy & O’Sullivan, 2019). E inclusive, la practica tiene una 

relación significativa con la disminución de la ansiedad y la percepción del bienestar (Knight, W., 2021).  

Aunque hay muchos estudios que estudian impulsividad son pocos los que lo estudian con toma 

de decisiones, específicamente con decisiones motoras, observándose que se logra conseguir una mayor 

velocidad de respuesta, pero habiendo una disminución de la efectividad (Heyes et al., 2012). Con 

respecto a la toma de decisiones y la ansiedad en el contexto de las luchas han sido poco estudias juntas. 

Pese a ello se ha encontrado que los niveles de ansiedad al momento de luchar son una variable 

determinante entre el ganar y perder en el Judo (Páez, 2017) 

Los resultados de este estudio en cuanto a las decisiones que se toman comparadas con las que 

se hacen son coherentes con los estudios de toma de decisiones realizados en otros contextos, 

específicamente cuando se estudian decisiones tomadas de forma deliberada contra decisiones de forma 

automática. 

Las decisiones que toman los participantes terminan siendo decisiones automáticas, hábitos, que 

no consiguen ser pensando antes de ejercitarse. Esto es las decisiones en el combate son las acciones 

que el luchador tiene incorporadas en su repertorio de respuestas y que ha entrenado constantemente, 

por esto la diferencia con las decisiones al ver el video, donde el luchador puede decidir qué es lo que 

haría deliberadamente. Hay otro componente importante a tener en cuenta a la hora en que se tomaron 

las decisiones en combate y es el estrés. Al tomar una decisión en la lucha el estrés va a disminuir la 

ventana atencional del luchador, limitando los estímulos que puede procesar y responder. Además, entre 

mayor cantidad de pistas o estímulos, que sirven de información, mayor será la posibilidad de responder 

con una buena decisión. Así, una decisión tomada observando un video va a ser diferente de la tomada 

en la lucha puesto que el que observa el video va a tener mucha más información que el luchador en el 

combate. 

La relación entre las decisiones e impulsividad en los grupos de luchadores puede ser producto 

la necesidad de que los luchadores tengan mayor accesibilidad a una respuesta en cuanto tiempo de 

reacción. Esto también seria coherente con las diferencias entre luchadores y controles en cuanto a 

ansiedad, siendo este último corroborado previamente en judocas (Páez, López & Gouveia,2020) 

Esta información puede ser aprovechada para programas de entrenamiento para competencia 

donde se enfoque en el automatizar los movimientos que van a ejecutarse una vez vista una señal 

detonante. No se sugiere que el pensamiento deliberado al momento del combate deba ser descartado, 

sino que se sugiere hacer foco en la automaticidad a la hora de dar una respuesta motora basada en una 

decisión. 
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7. Conclusión 

El presente trabajo muestra las diferencias entre la ejecución de la toma de decisiones de los judocas, 

mostrando que una cosa es lo que él hace al momento de la lucha y otra lo que piensa que haría en el 
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momento de la lucha. Esto permite pensar cómo deben enfocarse programas de entrenamiento y 

preparación de los luchadores, con el objetivo de conseguir enfocarse en automatizar las decisiones que 

se realizaran en la competencia. Además, el trabajo brinda una la apertura a estudiar la cognición en 

luchadores, trabajos que ya se venía revisando desde el mismo laboratorio (Laboratorio de Neurociencia 

y Comportamiento). Usando técnicas clásicas del trabajo de etología, es posible observar, analizar y 

comparar comportamientos en contextos específicos como lo es el Judo. Por otro lado, los hallazgos en 

decisiones, impulsividad y ansiedad promueven el seguir buscando variables que permitan modelar para 

entender el comportamiento de los luchadores en medio del combate, y también en su preparación. 

Una importante limitación para el estudio fue que en su desarrollo inicio la Pandemia del Coronavirus. 

Donde las cuarentenas afectaron su desarrollo especialmente en la disminución de la muestra. Además, 

los entrenamientos y competiciones de Judo en el estado se vieron suspendidos de manera oficial. 

Este estudio es una buena base para que futuros estudios puedan explorar la cognición e los luchadores 

y, además, estudiar el papel de los neuroquímicos (hormonas y neurotransmisores) en las artes marciales 
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