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INTRODUCCIÓN

¿Qué es el “storytelling” o el contar historias y por qué es 
importante?

El “storytelling”, o el arte de contar historias, es una técnica 
que se refiere al proceso de compartir historias que son 
ficciones efectivas y narraciones útiles. Su relevancia ha sido 
señalada por autores como, entre otros, Carville y Begala 
(2003; 12), quienes afirmaron que "si no comunicas con 
historias, no comunicas". 

Se trata de una técnica extremadamente eficaz, ya que se ha 
demostrado que los seres humanos tratan la información de 
forma narrativa. Desde la noche de los tiempos, la humanidad 
ha transmitido sus experiencias y creencias a través de 
historias y relatos que han incluido héroes, heroínas, dioses, 
mitos, personajes imaginarios y acontecimientos increíbles. 
Pueblos, tribus y comunidades de todos los tiempos, lugares 
y sociedades han construido su identidad a partir de las 
historias que explican sus orígenes. Historias comunes y 
narraciones individuales de quienes han destacado por sus 
hazañas (Cobley, 2013).

Algunos autores consideran al ser humano un "animal 
cuentacuentos" un "homo fictus" u hombre ficción y ven las 
ficciones y las historias como herramientas que nos hacen 
humanos porque somos adictos a ellas (Gottschall, 2012).

¿Cuándo apareció y cómo evolucionó?

Contar historias ha sido considerado por autores como 
Barthes (1966) como una de las grandes categorías de 
conocimiento que ha servido para comprender y ordenar el 
mundo esclareciendo la experiencia de la humanidad desde 
sus inicios. Sin embargo, no fue hasta finales de la década 
de 1960, que se introdujo una nueva disciplina llamada 
"narratología" o la ciencia de las historias (Todorov, 1969) 
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como una disciplina para explicar cómo las historias podrían 
ser una poderosa herramienta para crear la realidad. 

Al principio estaba restringido al mundo infantil y a su uso 
en el tiempo de ocio. Sin embargo, fue evolucionando y 
extendiéndose a un contexto más amplio: la cultura, la política, 
los negocios y el deporte. Su principio clave es que todos 
los mensajes, para ser eficaces, deben adoptar una forma 
narrativa. A mediados de la década de 1980, se identificó 
el nacimiento de una nueva era en la comunicación: la "era 
narrativa" (Fisher, 1984).

¿En qué contextos y cómo se ha utilizado?

Desde sus inicios, se ha utilizado prácticamente en todas 
partes de formas cada vez más sofisticadas. El mundo de la 
gestión y el marketing, así como el de la política, son claros 
ejemplos de usos generalizados del uso de historias. Se está 
extendiendo a terrenos insospechados. Es una forma de 
discurso que se está imponiendo en todos los sectores de la 
sociedad. La realidad está ahora envuelta en una red narrativa 
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que filtra las percepciones y estimula las emociones útiles. Por 
ejemplo, en el caso de la educación, la narración se utiliza para 
desarrollar habilidades emocionales, sociales y académicas en 
todo el plan de estudios de primaria (Fox, 2006). Este autor 
refuerza la importancia de las historias y la narración, así 
como el papel de los niños como narradores que pueden crear 
historias únicas que fomenten las habilidades de pensamiento, 
la reflexión y la alfabetización emocional. 

La narración de historias tiene aplicaciones muy diferentes, 
desde la narración oral practicada por cuentacuentos hasta la 
narración digital que practica la inmersión virtual en universos 
multisensoriales y conlleva una puesta en escena muy 
elaborada. Se trata de historias convincentes y cautivadoras 
que ofrecen explicaciones plausibles. La narración de 
historias establece vías narrativas que llevan a los individuos a 
identificarse con modelos y adherirse a protocolos. El discurso 
formal apela a las emociones más que a las opiniones, con 
ilustraciones narrativas que hablan al corazón del oyente más 
que a la razón. Las anécdotas han sustituido a las estadísticas 
del discurso. Y la ficción del narrador sustituye a la realidad.

¿Con qué fin?

Puede utilizarse para educar y formar a las personas, pero 
también como técnica de comunicación, control y poder. 
Lo utilizan los educadores como método de enseñanza y los 
psicólogos como herramienta de curación de traumas. Es una 
respuesta a la crisis de significado en las organizaciones, una 
herramienta de propaganda, un mecanismo de inmersión, 
una herramienta para elaborar perfiles de personas, una 
tecnología para visualizar información y una terrorífica arma 
de desinformación.

Como afirmó Si (2016, p. 224): "La narrativa siempre ha sido 
una parte importante de la comunicación humana. Contamos 
historias no solo para entretenernos, sino también para 
compartir información e influir en los demás". 

¿Por qué tiene éxito?

¿Cómo puede explicarse este impacto del uso de historias 
y por qué se considera que es el nuevo paradigma de la 
comunicación? En general, hay tres tipos de razones: La 
primera es la naturaleza emocional del individuo, la segunda 
es el talento del líder, y la tercera atribuye este cambio a la 
"psique moderna" que llamamos postmoderna. Un pequeño 
espejismo narrativo que muestra el valor de la legitimidad y la 
feroz competencia de valores.

La narrativa se ha considerado esencial para que las personas 
comprendan y organicen sus experiencias, sus recuerdos de 
lo sucedido, sus conocimientos y la sucesión del tiempo. Las 
cosas se hacen más comprensibles, memorables y cercanas a 
la persona cuando se comparten utilizando relatos (Bruner, 
1991).

NARRACIÓN Y DEPORTE

El uso de la narración de cuentos en el deporte y la educación 
física ya fue sugerido por Sparkes (2002), quien defendió el 
potencial de los cuentos en la comprensión y aceptación del 
deporte y la actividad física. Este autor sugirió el uso de la 
narración de cuentos como un proceso de descubrimiento, 
comprensión y análisis para difundir mejor la investigación en 
el área. 

De hecho, como afirma Rinehart (2005, p. 507) "El deporte 
es una actividad que se presta fácilmente a la narrativa de 
la experiencia personal". Este autor identificó varios tipos 
de narrativas que incluyen el cuerpo, la cultura del dolor, la 
discapacidad/incapacidad, la mayoría de edad y los modos 
personales ficticios. Autores como Smith y Sparkes (2012, p. 
80) afirmaron que "nadamos en un mar de historias y relatos 
deportivos que oímos o leemos o escuchamos o vemos". 
Además, Kretchmar (2017, p. 56) vio importantes similitudes 
semánticas, estructurales y culturales entre la ficción y el 
deporte, ya que "el deporte suele ser el tema de la ficción". 

Para una revisión exhaustiva sobre el uso de la investigación 
narrativa en la educación física y el deporte, véase Pérez et 
al. (2011) y Devis (2017), quienes enfatizaron la necesidad 
de estudios en los que las voces y experiencias de individuos 
y grupos, sus vivencias y las implicaciones de las historias 
para quienes las comparten tengan que adquirir una mejor 
comprensión de este campo.  

En cuanto al deporte profesional, Denison (1996) exploró las 
distintas etapas del proceso de retirada de los deportistas que 
habían representado a su país en los Juegos Olímpicos o en 
los campeonatos del mundo. El autor presentó relatos breves 
que reflejaban su comprensión de las experiencias de retirada 
deportiva de estos deportistas de alto nivel. En un estudio 
sobre el deporte de alto rendimiento, Tsang (2000) escribió 
sobre las experiencias de identidad incluyendo tanto voces 
académicas como atléticas para mostrar cómo se cuentan 
historias diferentes y reflejar la ambigüedad de la identidad.

Douglas & Carless (2006) estudiaron las narrativas entre 
las mujeres golfistas de torneos profesionales. Llegaron a 
la conclusión de que las mujeres utilizan ciertas narrativas 
para dar sentido a sus experiencias en el deporte de élite 
que incluyen alternativas a la narrativa dominante del 
rendimiento existente en el deporte profesional. Estas 
narrativas son las del descubrimiento y las relacionales, que 
tienen implicaciones considerables para todos los implicados. 
Estos autores también investigaron el uso de historias 
como herramienta pedagógica eficaz en la formación de 
entrenadores (Douglas & Carless, 2008). Los entrenadores 
de un seminario de desarrollo respondieron cuestionando, 
resumiendo e incorporando las historias proporcionadas por 
los investigadores. Se llegó a la conclusión de que las historias 
podían estimular la práctica reflexiva, aumentar el desarrollo 
profesional y facilitar los enfoques centrados en la persona 
con los deportistas. Proporcionaron una división práctica 
de las historias en rendimiento, descubrimiento y relacional 
según los puntos de vista de los entrenadores. En este 
contexto, Gilbert (2008, p. 51) creía que "el enfoque narrativo 
complementa y amplía enfoques similares en la formación de 
entrenadores, como los escenarios de entrenamiento y los 
incidentes críticos". De hecho, el mismo autor afirmó que "los 
grandes entrenadores son, de hecho, grandes narradores de 
historias". Entendía que esta técnica se utiliza plenamente 
cuando ayuda al alumno a reflexionar y dar sentido a su propia 
experiencia de entrenamiento. Por último, Douglas y Carless 
(2015) presentaron las historias de la vida de atletas de élite 
reales junto con un cuidadoso análisis e interpretación de 
esas historias para comprender mejor la experiencia de vivir 
en el deporte.

En el caso de deportistas con lesión medular, Perrier et al. 
(2015) examinaron cómo respondían sus mentores a las 
narraciones de los alumnos sobre su participación en el 
deporte enmarcadas con historias de diversas discapacidades. 
Se llegó a la conclusión de que los compañeros y mentores 
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de los deportistas respondieron a la descripción de la 
discapacidad por parte de los alumnos y les proporcionaron 
diversos recursos e información deportiva. Estas historias 
pueden apoyar y validar las experiencias de estos alumnos y 
aumentar sus posibilidades de probar el deporte. Sin embargo, 
expresaron dificultades para responder a las narrativas 
altamente desafiantes, y se sugirió que la formación de 
mentores de futuros atletas podría diseñarse para ayudarles 
practicando métodos de comunicación con individuos que 
comparten narrativas desafiantes. 

En el caso de deportistas lesionados, Williams (2020) destacó 
la importancia de las historias y los relatos para dar forma a la 
interpretación de la experiencia de la enfermedad y la lesión. 
Consideró que los deportistas pueden utilizar las historias 
para poner orden y proporcionar un sentido de identidad en 
un escenario estresante, perturbador y confuso como el de 
una lesión. Pueden utilizar las narraciones adecuadas para 
comprender la salud, el rendimiento y para enmarcar recursos 
poderosos que les ayuden en su proceso de recuperación.  

La analítica visual y la narrativa explicativa para el análisis 
avanzado de los deportes de equipo fue explorada por Stein 
et al. (2018), quienes propusieron un método para identificar 
y explicar estrategias en un deporte de equipo. Sugirieron 
la clasificación, especificación, explicación y alteración 
de situaciones de partido mediante el uso de narraciones 
descriptivas. Concluyeron que su método era útil, ya que 
mejoraba la comprensión y favorecía un uso más eficaz del 
análisis de datos.

En el contexto del deporte femenino, autores como Evans 
y Pfister (2021) realizaron una revisión narrativa sobre las 
mujeres en el liderazgo deportivo y llegaron a la conclusión 
de que las mujeres seguían estando infrarrepresentadas en 
los puestos de liderazgo. Los autores sugirieron la necesidad 
de comprender los procedimientos electorales vigentes y 
las experiencias de las mujeres que renuncian o no fueron 
nombradas para diferentes cargos. Además, Moyer (2022) 
ha reflexionado sobre la narrativa de quién constituye 
una "mujer" en el deporte analizando las narrativas trans-
excluyentes en el activismo deportivo femenino. 

En el caso de la gestión deportiva, autores como Rinehart 
(2005) abogaron por el uso de una narrativa personal y la 
narración de historias personales para que los gestores 
deportivos comprendan cómo su trabajo afecta a las personas 
y cómo interactúan con los demás. El uso de historias también 
fue explorado por Si (2016) para facilitar el conocimiento 
mediante un agente automatizado que actuó como narrador 
de la red de conocimiento aplicada a los Juegos Olímpicos 
de verano de 2008 en Pekín. Un aspecto relevante es el 
de la gestión de crisis, DiSanza et al. (2018) destacaron la 
importancia de incorporar técnicas de gestión narrativa en la 
fase de adaptación de la comunicación de crisis mediante la 
evaluación de las amenazas a la reputación para determinar las 
respuestas adecuadas. En primer lugar, sugirieron identificar 
un tipo de crisis en función de varios factores que conforman 
los atributos de las partes interesadas y, a continuación, elegir 
las estrategias de respuesta adecuadas para ese tipo de crisis. 
Sugirieron que los profesionales podrían beneficiarse de las 
historias en situaciones de crisis.

Stride et al. (2017) analizaron el uso del enfoque narrativo 
en la gestión deportiva. Utilizaron relatos no ficticios para 
presentar las principales conclusiones de un estudio que 
realizaron con la Asociación de Fútbol. Llegaron a la conclusión 
de que la investigación narrativa es una herramienta eficaz 

para examinar las relaciones entre las cuestiones sociales y la 
gestión del deporte. En este contexto, Gajic (2020) estudió el 
uso de la narración como herramienta de comunicación para 
crear una cultura organizativa en una organización deportiva 
centrada en la innovación y el cambio. Se llegó a la conclusión 
de que las historias pueden transmitir conocimientos en 
las organizaciones deportivas compartiendo situaciones 
experienciales (es decir, estudios de casos, juegos de roles, 
etc.), haciendo referencia a fuentes valiosas o accediendo 
a imágenes, objetos o situaciones valiosas. Por lo tanto, la 
narración de historias utilizada por líderes y miembros de 
la organización puede ser una herramienta para generar 
cambios en contextos deportivos.

En cuanto a la narración digital, Matsiola, et al (2022) 
analizaron el uso de la narración digital en las narraciones 
deportivas con el uso de herramientas audiovisuales en un 
curso de periodismo deportivo. Los autores consideraron 
que la creación de historias digitales (es decir, el uso de 
vídeos para mostrar deportes) podría ayudar al proceso 
de aprendizaje de los estudiantes y facilitar la adquisición 
de conocimientos. El uso de herramientas digitales para la 
creación y presentación de relatos fue muy bien acogido y los 
participantes consideraron que contribuía a la adquisición de 
competencias y a la mejora de su proceso educativo. 

Las ciencias del deporte, como la psicología del deporte y 
del ejercicio, también han analizado el uso de la narración. 
Smith y Sparkes (2009) afirmaron que los psicólogos del 
deporte pueden explorar el significado y la experiencia de 
los deportistas a través de las narraciones que cuentan y 
promulgan. Las historias ayudarán a que surjan aspectos 
personales y sociales de las vidas individuales mostrando 
su complejidad y proporcionando una comprensión de las 
vidas de diversas maneras. En este contexto, las historias 
personales del deporte, la actividad física y la salud mental 
dentro de un enfoque narrativo de la investigación de la salud 
mental y la actividad física fueron exploradas por Carless 
y Douglas (2010) para reconstruir la identidad a través del 
deporte y la actividad física. Por otra parte, la forma en que 
los psicólogos del deporte se comunican con sus atletas a 
través de la narración fue revisada por Waumsley (2015), 
quien destacó la importancia de utilizar historias con un 
significado aparente para los atletas al afirmar que: "El arte de 
la buena narración está en el proceso de la entrega no sólo en 
el contenido de la historia, casi lo mismo, de hecho, como es el 
proceso de construcción de la relación" (p. 100).

En el ámbito del entrenamiento deportivo, se ha hecho 
hincapié en la aplicación de un enfoque narrativo a través de 
historias para articular y desarrollar la filosofía del entrenador. 
En este contexto, se ha afirmado que la narración de historias 
es una herramienta adecuada para ayudar a "clarificar los 
valores, articular una filosofía y alinear las acciones con los 
valores" (Jenkins, 2010, p. 237). 

Además, Carless y Douglas (2011) analizaron el papel de 
las historias como estrategias que los entrenadores pueden 
utilizar para articular sus filosofías personales, ya que parten 
de experiencias personales encarnadas que incluyen factores 
sociales y culturales y ofrecen la oportunidad de recrear 
aspectos significativos cuyo significado podría explorarse 
y reconsiderarse. Propusieron el uso de la narración de 
historias como filosofía y como forma alternativa de ejercicio 
reflexivo, sugiriendo a los entrenadores que identifiquen los 
acontecimientos que recuerdan con claridad y creen historias 
en torno a ellos que puedan aportar ideas valiosas. 
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El uso de la narrativa en la formación de entrenadores y su 
efecto en la práctica a corto y largo plazo fue explorado por 
McMahon (2013), quien examinó cómo la narración de historias 
puede desafiar la forma de pensar y actuar de los entrenadores. 
Este autor afirmó que la narración ofrece nuevas formas 
de ver el mundo al permitirnos reflexionar sobre nuestras 
experiencias mientras observamos nuevas formas de ser. En 
este estudio, a los entrenadores se les presentaron historias 
de atletas para proporcionar perspectivas alternativas que 
desafiaran las prácticas de entrenamiento actuales y a largo 
plazo. Este proceso proporcionó un espacio importante para 
que los entrenadores fueran más conscientes de lo que hacían 
o decían a sus deportistas. Como resultado, se fomentó un 
enfoque más holístico de la empatía y el entrenamiento. Se 
llegó a la conclusión de que los relatos de los atletas en forma 
narrativa pueden servir como una poderosa herramienta 
para cuestionar las prácticas de coaching, desarrollando así 
prácticas más sensibles desde el punto de vista social. 

EL ARTE DE CONTAR HISTORIAS Y EL TENIS 

La relación entre la narración y el tenis, aunque no lo parezca, 
se remonta a los orígenes del juego. Es bien sabido que 
la historia del tenis está llena de leyendas sobre grandes 
campeones, torneos memorables, sucesos mágicos y partidos 
irrepetibles (Clerici, 1975). Muchas de estas grandes historias 
se basan en la idea de una hazaña o un logro admirables. En 
todas ellas aparecen las ideas que están intrínsecamente 
asociadas a nuestro deporte: grandeza, esfuerzo, respeto, 
carisma, gracia, estilo. Estos son los pilares sobre los que se 
ha edificado la construcción narrativa del tenis a lo largo de 
los siglos.

Durante mucho tiempo, el tenis, más que un deporte 
practicado en un entorno escénico como sugiere Huizinga 
(2014), ha representado un "horizonte narrativo", magnificado 

por las imágenes de campeones y torneos, que ofrecía a todo 
el mundo. Nuestro juego ha sido explorado como técnica 
literaria (Carver, 2022) en el sentido de cómo el tenis se 
convierte en ficción con referencias, por ejemplo, a Infinite 
Jest de David Foster Wallace y Lolita de Vladimir Nabokov. 
Además, el juego ha sido mencionado por autores como 
Shakespeare, Chaucer, o Irwin Shaw entre otros, por citar 
algunos ejemplos en la literatura inglesa (para una revisión 
ver Segrave, 2019).

En las siguientes secciones, se presentan varias propuestas 
prácticas sobre cómo utilizar eficazmente la narración de 
historias como herramienta adecuada para comercializar el 
juego. Estas propuestas se centran tanto en el contexto del 
marketing como en el del entrenamiento, ya que parecen 
ser los más susceptibles de beneficiarse del uso de este 
instrumento en las operaciones cotidianas que pueden darse 
en el ecosistema del tenis.

Al establecer diferentes objetivos y utilizar historias 
atractivas, basadas en palabras clave significativas que 
actúen como motor catalizador, los responsables de las 
organizaciones, los entrenadores y demás implicados pueden 
generar los entornos adecuados para comunicar su visión y 
sus ideas.

Los líderes del tenis, tanto dentro como fuera de la cancha, 
pueden utilizar las historias para articular claramente sus 
propias filosofías de liderazgo con el fin de apoyar los objetivos 
y ambiciones personales y organizativos por el bien del juego. 

Contar historias y marketing del tenis

La Tabla 1 ofrece algunos ejemplos prácticos sobre cómo 
las partes interesadas en el tenis pueden crear y mantener 
una cultura en la que todos prosperen para aumentar la 
participación en todos los niveles del juego.

Tabla 1
Ejemplos prácticos de posibles historias que pueden utilizarse para transmitir determinados objetivos de marketing.

Contexto Objetivo 
principal Historia Palabras clave

Marketing

Futuro del 
juego - Recién 
llegados

"Esta es la historia de la próxima generación de jugadores. 
Las historias individuales de cada uno de ellos para llegar 
a la cima, sus caminos, sus trayectorias, los retos y las 
oportunidades a las que se enfrentan. Empecemos con el 
jugador X."

Generación, juventud, 
energía

Igualdad de 
género - cambio 
social

"El tenis es un deporte igualitario. Es un deporte en el que 
las mujeres son reconocidas en todos los niveles de juego. 
Esta es la historia de las pioneras de este movimiento y de 
cómo allanaron el camino para llegar a donde está ahora el 
juego..."

Inclusión, derechos, 
campeones

Deporte 
para todos - 
participación

"No importa tu edad, nivel de habilidad, sexo, capacidad 
física o condición, el tenis es tu juego... Esta es la historia de 
Y, que tiene 90 años y juega al tenis dos veces por semana. 
Y empezó a jugar..."

Más gente, más 
a menudo, más 
diversión

Salud, 
beneficios 
psicosociales

"¿Te has preguntado alguna vez cuántas calorías quemas 
cuando juegas al tenis? ¿Cómo mejora el juego tu velocidad 
de reacción? ¿De qué manera puede el tenis reforzar tu 
confianza? He aquí algunas historias de personas que 
comparten con nosotros los beneficios que han obtenido 
del juego a distintos niveles..."

Bienestar, cuidados, 
calidad de vida
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Tabla 2
Ejemplos prácticos de posibles historias que pueden utilizarse para transmitir determinados objetivos de entrenamiento.

Contexto Objetivo principal Historia Palabras clave

Entrenamiento

Táctica: 
consistencia

"Esta es la historia de un jugador que no disfrutaba del juego 
porque corría muchos riesgos cuando jugaba a los puntos. Un 
día le preguntó a su entrenador..."

Pelota dentro, 
sin errores, balón 
extra

Técnica - cambio de 
empuñadura

"Había una vez una jugadora que sabía que tenía que cambiar 
la empuñadura de su saque, pero no quería hacerlo porque le 
daba miedo el proceso...".

Siéntelo, suave, 
suelto

Mental - 
concentración

"Este jugador de élite tenía dificultades para controlar su 
atención principalmente entre puntos. Buscó el consejo de 
un psicólogo deportivo...".

Enfoque, aquí, 
ahora

Acondicionamiento 
- velocidad

"Una vez, una jugadora se sentía muy lenta cuando corría 
para devolver los balones anchos. ¿Qué crees que hizo? Ella..."

Anticipación, 
posicionamiento, 
lectura

Contar historias y entrenamiento de tenis 

Desde una perspectiva de investigación, Kavanagh (2010) 
exploró el uso de la narrativa por parte de jugadores de tenis 
que se convirtieron en entrenadores. Intentó comprender 
las experiencias de transición a la jubilación de los jugadores 
y, más concretamente, determinar qué caminos conducen 
a adaptaciones exitosas. Las historias se presentaron 
como estudios de casos que mostraron que la transición 
de deportista a entrenador es un proceso complejo que 
se caracteriza por tener muchas facetas y depender de la 
idiosincrasia de los individuos y que se comprende mejor caso 
por caso. 

La narrativa de las entrenadoras de tenis fue estudiada por 
Jones et al. (2022). Descubrieron que el éxito de la carrera de 
las entrenadoras se consideraba según la narrativa dominante 
existente, que exigía una orientación al rendimiento basada 
en una dedicación plena al entrenamiento. Este escenario 
generó conflicto y tensión entre algunos entrenadores que 
tuvieron que enfrentarse a la resistencia de las normas 
culturales y siguieron narrativas menos dominantes. Se 
llegó a la conclusión de que el éxito profesional en como 
entrenadoras de tenis es un concepto multidimensional y que 

debería haber más narrativas alternativas disponibles para 
producir mayores niveles de atracción, retención y progresión 
de las entrenadoras.

Desde una perspectiva aplicada, en la práctica del 
entrenamiento, la capacidad de estructurar una visión del 
tenis y su enseñanza contando historias puede convertirse 
en la clave para seducir y motivar a los jugadores. ¿Cómo 
pueden hacerlo los entrenadores? El entrenador puede basar 
cada sesión en torno a una historia de clase. Esta historia 
inserta ciertas palabras o frases que enfatizan el mensaje que 
se quiere transmitir. Se trata de definir un guión para cada 
lección. 

Hay varios ingredientes clave para una buena historia. La 
narración debe contarla con pasión, emoción, humor, ternura 
y calidez. La historia debe ser congruente y adecuada al 
objetivo. Debe comenzar con una frase que conecte a la 
persona con la historia y capte su atención: "Seguro que ya 
te has encontrado en esta situación que voy a compartir 
contigo...", "Déjame que te cuente algo interesante que me 
ha pasado hace un minuto...", "Aquí tienes una historia que 
creo que te gustaría escuchar...". El Cuadro 2 ofrece algunos 
ejemplos prácticos.

CONCLUSIÓN

El propósito de este artículo ha sido reflexionar sobre la 
importancia de utilizar historias en el contexto del tenis para 
transmitir un mensaje que permita a los demás (es decir, 
jugadores, entrenadores, aficionados, padres, voluntarios, 
administradores, medios de comunicación, socios, etc.) 
identificarse con la trama, los personajes o el entorno. Si 
la gente puede dar un significado personal a la historia 
reflejando la acción en ella con algo que han experimentado o 
en lo que creen, entonces será más fácil motivarles, "comprar" 
el mensaje y comprometerse con lo que significa para ellos.

Este artículo es también una llamada a la acción, pues es 
bien sabido que todo el mundo es capaz de contar buenas 
historias que hagan pensar, sentir, comprender y actuar a los 
demás. Contar historias es una herramienta poderosa para 
cambiar comportamientos, motivar a las personas y construir 
relaciones a través de la empatía y la reflexión.

¿Está preparado para contar su historia?
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