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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo analizar el rol de las condiciones proximales 

del flow en la relación entre la pasión y el bienestar de atletas pertenecientes a deportes en 

equipo. Para ello, se evaluó a 156 deportistas formales y semi-formales de ambos sexos, 

cuyas edades oscilaron entre los 18 y 59 años (M=23.72, DE=5.83). Con tal propósito, se 

administró la escala de Florecimiento y de Experiencia Positiva y Negativa (SPANE) 

(Diener et al., 2010), la Escala de Pasión hacia el deporte (Vallerand et al., 2003) y la 

Escala de Flow Estado (Jackson y Marsh, 1996) de forma presencial y en un solo momento. 

Los resultados evidenciaron asociaciones positivas muy significativas entre florecimiento, 

afectos positivos, pasión armoniosa y las condiciones proximales del flow. No obstante, 

contrario a lo que se esperaba, se encontraron relaciones directas de pasión obsesiva con 

florecimiento y afectos positivos, aunque fueron pequeñas. Asimismo, se realizaron 

modelos de regresión para cada componente de bienestar, encontrando que la pasión 

armoniosa y las metas claras explican el 39% de la variabilidad de florecimiento del 

deportista. Mientras que, la pasión armoniosa y el sexo explicaron el 23% de afectos 

positivos. En el caso de afectos negativos, no se detectó un modelo significativo. 

Finalmente, se observaron diferencias significativas en las variables en función a ciertas 

características demográficas de los participantes y de la práctica deportiva. Aquellos 

hallazgos confirman el rol adaptativo que cumple la pasión armoniosa en el contexto 

deportivo, pero también invita a cuestionar el papel de la pasión obsesiva, ya que en el 

presente estudio muestra resultados adaptativos, contrario a lo que la literatura sobre el 

“Modelo Dualista de la Pasión” expone.  

Palabras clave: Pasión, flow, deporte en equipo, florecimiento 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

The present study aims to analyze the role of flow conditions in the relationship between 

passion and the well-being of athletes from team sports. For this, 156 formal and semi-

formal sports players of both sexes, whose ages ranges from 18 y 59 years (M=23.72, 

DE=5.83) were evaluated. For that purpose, the Flourishing and Positive and Negative 

Experience (SPANE) (Diener et al., 2010), the Passion Scale towards sport (Vallerand et 

al., 2003) and the Flow State Scale (Jackson and Marsh, 1996) were administered in person 

and in a single moment. The results showed highly significant positive relationship 

between flourishing, positive affects, harmonious passion and proximal conditions of flow. 

Nevertheless, contrary to what was expected, direct relationship of obsessive passion with 

flourishing and positive affects were found, although they were small. In addition, 

regression models were performed for each component of wellbeing, finding that 

harmonious passion and clear goals explain 39% of the variability of flourishing. While 

harmonious passion and sex explained 23% of positive affects.  In the case of negative 

affects, a significant model was not found. Finally, significant differences were observed 

in the variables according to certain demographic characteristic of the participants and of 

sport practice. These finding confirm the adaptive role played by harmonious passion in 

the sports context but also invites to question the role of obsessive passion, since the present 

study shows adaptive outcomes, contrary to what the literature of “Dualistic Model of 

Passion” exposes 

Keywords: Passion, flow, team sports, flourishing 
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Introducción 
El deporte es un fenómeno que progresivamente ha ido adquiriendo mayor 

importancia dentro de las sociedades a causa del gran impacto positivo que tiene en la salud 

de las personas (Ciccolo et al., 2019). Esto debido a que contribuye al desarrollo de las 

potencialidades de los seres humanos al permitir el reconocimiento y el crecimiento de 

habilidades y capacidades físicas, mentales y sociales; así como el alcance de un óptimo 

bienestar y calidad de vida (Institute for Human Rights and Business, 2018; Instituto 

Peruano del Deporte, s/f). Por todo ello, en la Carta Internacional de la Educación Física y 

el Deporte de 1978, se concibe como derecho fundamental el acceso a la educación física 

y al deporte (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura [UNESCO], 2012). 

La definición anterior concibe al deporte de manera amplia; no obstante, hay que 

resaltar que existe una diferencia conceptual entre actividad física, ejercicio y deporte. La 

actividad física alude a cualquier movimiento de los músculos que genera un gasto 

energético mayor al de reposo y que, en su mayor parte, es voluntario y autónomo; variando 

en duración, modalidad, frecuencia e intensidad (OMS, 2010; Asociación de Medicina del 

Deporte de Colombia, 2002). Algunas modalidades de actividad física son el ejercicio 

físico y el deporte, los cuales son deliberados, planificados, estructurados y repetitivos 

(Shephard, 1995). Mientras que, el ejercicio tiene como objetivo el mejoramiento de la 

salud y condición física (Caspersen et al., 1985); el deporte involucra además competición, 

entrenamiento, sujeción de normas y amparo de organizaciones que regulan su práctica 

(Cantón, 2001; Real Academia Española [RAE], 2014).  

La realización regular de práctica físico-deportiva ha evidenciado tener relación 

con distintos beneficios en el individuo, como mayores niveles de felicidad (Downward y 

Rasciute, 2011; García et al., 2015; Huang y Humphreys, 2012; Wang et al., 2012), mayor 

bienestar psicológico (Eime et al, 2013; Medina et al, 2013; Netz et al., 2005), menor 

depresión y ansiedad (Ensari et al., 2015; Hassmen et al., 2000; Herring et al., 2010; 

Josefsson et al., 2014; Kvam et al., 2016; Rebar et al., 2015; Taliaferro et al., 2009). 

Adicionalmente, tiene un potencial socializador y se considera como un promotor de 

valores sociales y personales (Gutiérrez del Pozo, 2011; Ramírez et al., 2004). Por todo 

ello, se ha vinculado la práctica de deporte con el incremento en el bienestar (Caddick y 

Smith, 2014; Cervelló et al., 2014; Goñi y Infante, 2010). 
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El bienestar se entiende como un constructo multidimensional que abarca aspectos 

psicológicos, físicos y sociales, puesto que refiere a la evaluación que efectúa la persona 

sobre su óptimo funcionamiento psíquico, social y somático (Deci y Ryan, 2008a). Ha sido 

estudiado desde miradas distintas, estando entre las más populares la hedónica y 

eudaimónica, siendo paradigmas filosóficos que entienden de diferente forma la naturaleza 

humana y lo que constituye el buen vivir (Ryan y Deci, 2001). Por un lado, la perspectiva 

hedónica asocia al bienestar con la vivencia de estados placenteros y al grado de 

satisfacción con la vida (Diener, 1984, 2000). Por otro lado, la perspectiva eudaimónica 

entiende al bienestar como la realización de las potencialidades humanas y la búsqueda de 

propósito de la existencia (Ryan y Deci, 2001). Sin embargo, ambas se consideran miradas 

complementarias del bienestar (Deci y Ryan, 2008a; Disabato et al., 2016; Ryan y Deci, 

2001) 

En la actualidad, existen varias medidas para abordar este constructo, tales como el 

bienestar subjetivo (Diener, 1984) y psicológico (Ryff, 1989), las cuales evalúan facetas 

distintas de un bienestar general; no obstante, se encuentran altamente relacionadas (Keyes 

et al., 2002). A partir de ello, Diener y colegas (2010) plantean diversas mediciones para 

el bienestar que puede incluir dos aspectos. El primero refiere a la experimentación de 

afectos positivos (AP) y negativos (AN). Mientras que el segundo alude al florecimiento 

(flourishing), el cual determina el nivel de funcionamiento psicosocial de un individuo 

mediante la evaluación de la presencia de sentido de propósito, sentimientos de 

competencia, optimismo y relaciones interpersonales positivas (Diener et al., 2010). 

Diversas investigaciones han demostrado la importancia del estudio del bienestar, 

en vista de que se asocia a diferentes aspectos positivos, tales como buena salud, mayor 

longevidad (Howell et al., 2007; Ryff, 2014), mayores niveles de creatividad, cooperación 

y comportamientos sociales (De Neve et al., 2013; Fanchini et al., 2019). Además, se 

vincula con la vitalidad y satisfacción con la vida (Diener, 1984; Huta y Ryan, 2010).  

Asimismo, se ha encontrado que características como la edad y el sexo se 

relacionan con este, sin embargo, los resultados no son concluyentes. Respecto a la edad, 

algunos estudios han observado la existencia de una relación en forma de “U”, donde la 

felicidad decrece con la edad y luego aumenta; entonces, los más jóvenes y mayores serían 

más felices que las personas de edad media (Blanchflower y Oswald, 2008; Ruseski et al., 

2014). Pero, en otros análisis, como en el de Stone et al. (2010), se ha visto que la edad 

juega un rol mínimo en el bienestar. Por último, respecto al sexo, Diener y Ryan (2009) 
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mencionan que mujeres y hombres no difieren sustancialmente en la medida general de 

bienestar subjetivo (Diener, 1984; Huppert y So, 2009; Joshi, 2010; Shmotkin, 1990).  Sin 

embargo, otros estudios han hallado que las mujeres presentan mayores niveles de 

bienestar (Howell y Buro, 2015; Schotanus-Dijkstra et al., 2016), felicidad, optimismo y 

satisfacción con los estudios (Quevedo et al., 2014). 

Si bien la práctica físico-deportiva puede conllevar a múltiples beneficios, en 

especial en el bienestar, estos pueden verse afectados según el involucramiento del 

deportista. Dentro de la concepción del deporte existen diversas clasificaciones, resaltando 

la de Cagigal (1945) quien realiza una clasificación con base a la formalidad de la práctica 

deportiva, variando cualitativamente según la intensidad, la frecuencia, el rol del juego y 

la competición. En un extremo se encuentran los deportistas formales que compiten 

constantemente, entrenan hasta 30 horas semanales y se enfocan en el rendimiento. En el 

otro, están los informales, que son practicantes regulares de un deporte, teniendo como 

objetivo el disfrute y juego. En el medio, se encuentran los semi-formales, los cuales 

combinan la competencia menos intensa con el disfrute (Pérez, 2015a, 2015b). Asimismo, 

Durand (1986) clasifica los deportes en 4 grupos: individuales, grupales, de combate y en 

la naturaleza. 

Entonces, es en los deportistas formales en quienes los efectos positivos pueden 

verse puestos en juego a raíz de la exacerbación de la competencia y el enfoque en los 

resultados, aumentando la intensidad y frecuencia de la práctica deportiva (Pérez, 2015a, 

2015b). Por ello, el deporte formal es una actividad que podría ser inherentemente 

estresante al involucrar diversas demandas físicas, contextuales y psicológicas, dado que 

el objetivo central es el óptimo desempeño de los atletas dentro de un ambiente altamente 

competitivo (Isoard-Gautheur et al., 2013; Mellalieu et al., 2009). Junto a ello, la modalidad 

deportiva -grupal o individual- a la que pertenezca el atleta, podría afectar su bienestar, 

pues cada una requiere de un conjunto de diversas demandas y características físicas, 

psicológicas, sociales y de personalidad (García, 2016; González et al., 2014). A modo de 

ejemplo, se ha visto que los que practican un deporte individual puntúan más alto en 

autonomía, consciencia, autoeficacia, autoestima; mientras que los de deportes en equipo 

reportan mayores niveles en agradabilidad, sociotropía, mayor preocupación ante los 

errores, mayor legitimación del uso de la agresión en competencia, entre otros (Gucciardi 

et al., 2012; Laborde et al., 2016; Maxwell et al., 2009; Nia y Besharat, 2010). 
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Este panorama puede comprometer la salud mental y física de los atletas (Rice et 

al., 2016), exponiéndolos a efectos detrimentales como burnout (Gustafsson et al., 2017), 

desórdenes mentales (Gulliver et al., 2015) y lesiones (Moen et al., 2017). Adicionalmente, 

características como el sexo del deportista, duración, intensidad y tipo de deporte podrían 

poner en mayor vulnerabilidad al atleta, aunque hace falta mayor evidencia. Respecto a 

esto, hallazgos muestran que una práctica más intensa y duradera se relaciona con 

alteraciones en el ánimo y lesiones (Lundqvist y Sandin, 2014; Peluso y Andrade, 2005); 

las mujeres deportistas suelen tener más desórdenes alimenticios (Fortes et al., 2014), y los 

deportes de contacto como el fútbol, balonmano, básquetbol y fútbol americano son los 

principales causantes de lesiones (Darrow et al., 2009; Junge et al. 2009). Esto es 

preocupante, ya que su bienestar podría estar siendo mermado, afectando variables 

relacionadas a este, tales como la esperanza, visión positiva hacia el futuro, alta 

autoeficacia, alta autoestima, altos niveles de salud mental y emocional, las cuales son 

cruciales para un desempeño óptimo en ambientes con mucha presión, siendo el deporte 

formal uno de estos (Lundqvist, 2011; Lundqvist y Sandin, 2014; Ridnour y 

Hammermeister, 2008). 

Así, los deportistas formales podrían verse expuestos a consecuencias perjudiciales 

en su bienestar debido a algunas características de su práctica; empero, en los últimos años 

se ha visto que la forma en cómo el atleta se implica en su deporte puede ser uno de los 

principales factores en esta relación. A causa de ello, un constructo que ha ido cobrando 

mayor relevancia en cuanto al nivel de implicancia y compromiso del atleta es la pasión 

(Vallerand, 2012; Verner-Filion et al, 2017).  

Acerca de la pasión, Vallerand (2010) menciona que esta implica una fuerte 

inclinación hacia una actividad auto-definitoria que a la persona le gusta, encuentra 

importante y en la cual invierte una cantidad significativa de tiempo y energía. Por ende, 

la actividad se convierte en un aspecto central de la identidad de la persona (Vallerand, et 

al., 2003). Desde el “Modelo Dualista de la Pasión” se propone la existencia de 2 tipos de 

pasiones que conllevan a diferentes resultados en la persona: armoniosa y obsesiva 

(Vallerand, 2010; Vallerand et al., 2003).  

Vallerand (2010, 2012) expone que estos 2 tipos de pasiones derivan de la forma 

en cómo ha sido internalizada la actividad en la identidad de uno mismo. La pasión 

obsesiva (PO) resulta de una internalización controlada, la cual tiene su origen en algún 

tipo de presión intrapersonal y/o interpersonal, dado que existen ciertos efectos implicados 



Pasión, condiciones proximales del flow y bienestar en deportistas                                 5 

 

en la actividad, tales como sentimientos de aceptación social, autoestima, presiones 

sociales del ambiente, entre otras (Deci y Ryan, 2008b; Koestner y Losier, 2002; Mageau 

et al., 2009). En esta línea, la actividad es llevada a cabo para reafirmar la autovalía 

(Hodgins y Knee, 2002). Por lo tanto, esta forma de internalización provocaría que se 

experimente un deseo incontrolable de implicarse en la actividad y que se tenga poca 

regulación de este. Esto lleva a las personas a presentar una persistencia rígida hacia la 

actividad, lo cual podría ocasionar conflictos con otros aspectos de su vida.  

En contraste, la pasión armoniosa (PA) resulta de una internalización autónoma de 

la actividad en la propia identidad, lo cual produce que el deseo de involucrarse en ella sea 

fuerte, pero controlable. Esto debido a que la persona ha decidido libremente 

comprometerse con la actividad, es decir, la importancia de esta no deviene de las 

consecuencias que podrían suceder (Deci y Ryan, 2008b; Koestner y Losier, 2002; Mageau 

et al., 2009). Por consiguiente, la internalización autónoma permite que el individuo 

experimente una sensación de volición para continuar con la actividad (Ryan y Deci, 2017). 

Asimismo, la persona es capaz de controlar sus deseos por realizarla, por lo que este 

aspecto se encontraría en armonía con otros de su vida.  

Específicamente en el contexto deportivo, se ha visto que la pasión hacia el deporte, 

hace posible que los atletas persistan en la práctica a pesar de los obstáculos que se 

presentan en el proceso para alcanzar niveles profesionales (García y Luján, 2019; 

Vallerand, 2008) y que desarrollen habilidades psicológicas necesarias para la competencia 

y su bienestar (Birrer y Morgan, 2010). Esto se puede observar en el estudio realizado por 

Mageau y colegas (2009), en el cual compararon grupos de atletas profesionales y novatos, 

hallando principalmente que en el primer grupo todos reportan ser apasionados hacia su 

deporte y poseer mayores niveles de los tipos de pasión, evidenciando que esta variable es 

esencial para alcanzar niveles competitivos más altos. No obstante, hay que tomar en 

cuenta que los tipos de pasión impactan de una manera distinta en el bienestar, pues se ha 

encontrado que en general PO tiene un efecto menos saludable en la persona en 

comparación con PA (Curran et al., 2015). 

De acuerdo con lo dicho, diferentes estudios han detectado una relación positiva 

entre la pasión armoniosa, satisfacción y vitalidad en el deporte (Vallerand et al., 2006); 

afectos positivos (Vallerand et al., 2003; Verner-Filion y Vallerand, 2018), mayores 

niveles autoestima (Stenseng y Dalskau, 2010) y el empleo de metas de maestría 

(Bonneville-Roussy et al., 2011). En cambio, los atletas con más pasión obsesiva hacia su 
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deporte reportan mayor uso de conductas agresivas en el desarrollo de la actividad 

(Donahue et al., 2009), mayores conflictos intrapersonales (Stenseng, 2008) y mayores 

niveles de burnout (Gustafsson et al., 2011). También, muestran más probabilidad de 

desarrollar dependencia hacia el deporte (Stenseng et al., 2015) y persistencia hacia la 

actividad aun así vaya en contra de su salud (Akehurst y Oliver, 2014; Rip et al., 2006). 

A través de estos efectos más adaptativos o desadaptativos en función del tipo de 

pasión predominante que posee el atleta, se ha tratado de establecer qué procesos podrían 

estar participando en la relación entre pasión y bienestar en el deporte (Vallerand, 2010). 

En este sentido, se ha observado que el flow podría ser uno de esos procesos, puesto que 

se relaciona con mayores niveles de bienestar en el ámbito deportivo (Csikszentmihalyi, 

2014; Jackson y Csikszentmihalyi, 1999) y se asocia de forma positiva y negativa con la 

pasión armoniosa y obsesiva, respectivamente (Forest et al., 2011; Kelecek y Aşçi, 2018; 

Vallerand et al. 2003).  

Al aproximarnos al estudio del flow, este se debe entender como un estado 

psicológico óptimo y holístico que se experimenta cuando una persona está totalmente 

inmersa en la actividad ejecutada, y la experiencia resulta intrínsecamente satisfactoria 

(Csikszentmihalyi, 2014). Según Nakamura y Csikszentmihalyi (2014), todas las personas 

son capaces de experimentar flow sin importar el sexo, clase social, bagaje cultural, edad 

o tipo de actividad, pues este emerge de la interacción entre la persona y la tarea que está 

llevando a cabo. No obstante, hay algunas actividades que facilitan su experimentación, 

como el deporte, ya que su práctica está asociada a desafíos constantes y el desarrollo de 

capacidades (Jackson y Csikszentmihalyi, 1999; Jackson y Marsh, 1996). A su vez, se 

considera al flow una variable importante en el ámbito deportivo, dado que parece 

favorecer a que el atleta alcance su máximo rendimiento (Fernández et al., 2015; Jackson 

y Csikszentmihalyi, 1999). Esto debido a que, conforme la persona se vaya involucrando 

en mayor medida en la actividad, va dominando retos y desarrollando sus habilidades; por 

lo que de forma progresiva va buscando retos más complejos (Nakamura y 

Csikszentmihalyi, 2014).  

Para Csikszentmihalyi (1990), existen 6 elementos que caracterizan la experiencia 

subjetiva durante el estado de flow: concentración en la tarea actual, fusión de la acción y 

consciencia, pérdida de la autoconsciencia, sentido de control, la transformación del 

tiempo y la experiencia autotélica. Junto a ello, postula 3 condiciones proximales que 

deben ser satisfechas para lograr un estado de Flow. Estas son equilibrio entre habilidad y 
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desafío, metas claras y retroalimentación. En cuanto a esto, Engeser (2012) resalta que el 

equilibrio entre habilidad y desafío es un factor central para el Flow, sin embargo, por sí 

solo no es suficiente. De hecho, estudios recientes reportan que tener metas claras (Fong 

et al., 2014) y una retroalimentación inmediata también son requisitos para el flow (Keller 

y Landhäußer, 2012). Una posible explicación acerca de la interrelación de estos pre-

requisitos se centra en que, para realizar una evaluación de las habilidades y demandas de 

la tarea, es indispensable comprender la estructura y naturaleza de esta -metas claras-; así 

como la posibilidad de ser conscientes sobre cómo se está realizando la tarea, si de manera 

satisfactoria o no –retroalimentación- (Keller y Landhäußer, 2012).  

Si bien las condiciones proximales del flow no han sido ampliamente estudiadas de 

forma independiente del este, algunas investigaciones detectaron que tanto el equilibrio 

entre habilidad-reto, las metas claras y la retroalimentación actúan como facilitadores de 

este estado cuando la persona posee altos niveles (Jackson, 1995; Swann et al., 2012). No 

obstante, cuando se encuentra bajos niveles de las 3 condiciones pueden prevenir el entrar 

en flow (Jackson, 1995; Swann et al., 2012). Asimismo, se ha visto que es posible controlar 

y entrenar estas variables (Kawabata y Harimoto, 2018; McEwan et al., 2016; Randell et 

al. 2011). Por lo que su análisis, podría revelar nuevos caminos para el diseño de 

intervenciones que tengan la finalidad de incrementar los estados de flow y el bienestar de 

los deportistas.  

La dimensión equilibrio habilidad-desafío, más allá de la realidad objetiva, alude a 

la percepción que la persona tiene de la situación. Además, este balance es dinámico; 

puesto que, a medida que las habilidades se desarrollan, el individuo debe buscar 

actividades más desafiantes (Engeser y Rheinberg, 2008; Hektner y Csikszentmihalyi, 

1996). Cantor y Sanderson (1999) mencionan que los retos representan nuevas 

oportunidades en las cuales las personas crean nuevas metas significativas que les permite 

seguir esforzándose y experimentar bienestar en diferentes formas. Aunado a ello, cuando 

existe este balance, suele acrecentar el involucramiento y disfrute de la actividad (Keller 

et al., 2011). Estos efectos pueden verse aumentados cuando los atletas son apasionados 

hacia su deporte, ya que la pasión promueve la persistencia en los entrenamientos (García 

y Luján, 2019), logrando que adquirieran y/o mejoren sus habilidades y sentimientos de 

competencia (Verner-Filion et al., 2017). 

Respecto a las metas claras, las personas deben tener establecidos los objetivos de 

la acción y reglas de la actividad para poder actuar sin cuestionar qué hacer y saber hacia 
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qué se esfuerza (Csikszentmihalyi, 2014). Pues, el tener metas específicas y retadoras 

fomenta la participación, perseverancia, esfuerzo, motivación y la concentración de la 

persona en la tarea que está ejecutando (Kleingeld et al., 2011). Además, la habilidad de 

establecer metas a corto plazo y poder modificarlas en el proceso, podría mejorar el 

desempeño de los atletas, dado que los deportes en equipo como el básquet, son de una 

naturaleza dinámica y cambiante (Gobinder, 2013). Este proceso se puede ver facilitado al 

tener una pasión armoniosa, puesto que permite implicarse en la actividad de forma 

flexible, adaptándose a las circunstancias (Vallerand, 2012).  

A su vez, el establecimiento de metas provee puntos de referencia para la 

retroalimentación, la cual debe ser inmediata y clara, en vista de que permite informar al 

individuo sobre su progreso hacia el logro de sus metas y qué ajustes debe realizar 

(Csikszentmihalyi, 2014). Particularmente, el tener una retroalimentación positiva de 

calidad se asocia a una motivación autónoma, auto-confianza, autoestima, menores niveles 

de afecto negativo y la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas (Carpentier y 

Mageau, 2013, 2016; Mouratidis et al., 2008). Empero, estos efectos positivos podrían 

verse condicionados al tipo de pasión porque una persona con pasión obsesiva lleva a cabo 

la actividad para reafirmar su autovalía (Hodgins y Knee, 2002), por lo que, una 

retroalimentación que ponga en juego su rendimiento, podría minar su autoestima 

(Bélanger et al., 2013). 

Diversas investigaciones han estudiado estos tres elementos de forma separada o 

en conjunto, hallando el rol esencial que cumplen para facilitar los estados de flow, puesto 

que fomentan la atención en el presente, una alta auto-confianza y una actuación 

automática, lo cual se asemeja a las dimensiones subjetivas del flow (Kawabata y Mallett, 

2011; Lambert y Csikszentmihalyi, 2019). Esto cobra relevancia al comprender los efectos 

positivos del flow en los atletas. Por ejemplo, Swann y colegas (2016), al analizar los 

estados psicológicos que subyacen al desempeño óptimo en 26 atletas, hallaron que luego 

de un estado de flow, los participantes reportaron sentimientos como disfrute, orgullo y 

satisfacción. A su vez, mencionan tener motivación intrínseca para alcanzar sus metas; así 

como sensación de logro, confianza y aumento en sus niveles de energía. Swann et al. 

(2015) encontraron patrones similares en golfistas de élite. En concordancia con ello, otros 

estudios han visto que el flow se asocia con un alto autoconcepto (Jackson et al., 2001) y 

la experimentación de afectos positivos (Rogatko, 2009). Por ende, se presume que el flow 
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podría estar fuertemente relacionado con altos niveles de bienestar (Chen et al., 2010; 

Peterson et al., 2005). 

En estos estudios, el flow ha sido caracterizado como un fenómeno individual, 

empero, se sugiere que en entornos sociales de alta interdependencia (e.g., deportes en 

equipo), la experimentación del flow es más intensa y placentera (Walker, 2010). En estos 

contextos, las condiciones que facilitan el flow siguen siendo el balance entre habilidad y 

reto, metas claras y una retroalimentación inmediata (Aubé et al., 2014; Bakker, 2005; 

Bakker et al., 2011). De hecho, Van den Hout y colegas (2016) mencionan que, 

específicamente en el fenómeno del flow en equipos, es necesario el establecimiento de 

metas comunes entre todos los miembros, el balance entre las habilidades de los integrantes 

para enfrentar el reto y la capacidad de proveer retroalimentación acerca del desempeño de 

los miembros y el equipo mediante una comunicación abierta y clara.  

Como se puede ver, existe evidencia teórica y empírica que permite entrever las 

vinculaciones entre el “Modelo Dualista de la Pasión”, las condiciones proximales del 

flow y el bienestar en deportistas. En ese sentido, es importante brindar mayor evidencia, 

ya que ello ayudaría al psicólogo del deporte a tener más herramientas para lograr la 

preparación psicológica del atleta al trabajar su crecimiento, bienestar y desarrollo 

humano; para que sean capaces de enfrentar con éxito los diferentes estresores de su 

carrera. En esta línea, las condiciones proximales del flow podrían ser variables 

determinantes para propuestas de intervención y lograr mayores vínculos de bienestar en 

atletas, ya que son variables psicológicas que se puede entrenar (McEwan et al., 2016; 

Randell, et al. 2011).  

Para esto, la presente investigación se traza como propósito analizar las relaciones 

entre los tipos de pasión, las condiciones proximales y el bienestar en atletas formales y 

semi-formales de deportes en equipo. Junto a ello, se brindará modelos predictivos para 

los componentes de bienestar. Además, se pretende explorar si existen diferencias 

relevantes respecto a variables asociadas a la práctica del deporte (frecuencia, duración e 

intensidad de entrenamientos a la semana, el tiempo que lleva practicando el deporte y tipo 

de deporte); así como, variables sociodemográficas (sexo, edad, trabajo, estudio y 

migración).  

De acuerdo a lo mencioando, como hipótesis 1, se espera que la pasión armoniosa 

se relacione positivamente con el florecimiento y AP, y de forma negativa con AN. En 

cuanto a la hipótesis 2, se presume que la pasión obsesiva se asociará de forma inversa con 
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el florecimiento y AP, y de forma positiva con AN. Como hipótesis 3, se espera que las 

condiciones proximales se relacionen de manera positiva con el florecimiento y AP, pero 

negativamente con AN. Respecto a la hipótesis 4, es esperable que la pasión armoniosa se 

asocie de manera positiva con las 3 condiciones proximales del flow; en cambio, es 

probable que la pasión obsesiva no tenga relación con estas. Finalmente, como hipótesis 5, 

se espera que las condiciones proximales del Flow y los tipos de pasión sean variables 

predictoras de los componentes de bienestar. 

Para tal objetivo, se emplearán instrumentos en un único momento, de manera 

individual y voluntaria a los deportistas que pertenezcan a una selección de deporte 

colectivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

Método 
 

Participantes  
El presente estudio contó con un grupo de 156 deportistas formales y semi-formales 

con ciertas características sociodemográficas y de la práctica deportiva resumidas en el 

Apéndice A. Así, el grupo estuvo conformado por 44 (28.20%) mujeres y 112 (71.80%) 

hombres; con edades que van desde 18 hasta 59 años (M=23.72; DE=5.83). Todos ellos 

practican un deporte colectivo, básquetbol (N=22, 14.10%), rugby (N=48, 30.80%), fútbol 

(N=46, 29.50%), voleibol (N=29, 18.60%) o fútsal (N=11, 7.10%); desde hace 97.01 

(DE=65.56) meses en promedio. Asimismo, la mayoría menciona practicar a nivel de club 

(N=69; 44.20%) y haber participado en al menos 1 competencia (N=151; 96.80%). 

Adicionalmente, reportan entrenar 4.06 (DE=1.48) días y 2.41 (DE=.74) horas en 

promedio a la semana. Más aún, 76 (48.70%) atletas consideran que entrenan de forma 

intensa y 48 (30.80%), altamente intensa. 

Por otra parte, 87 (55.80%) trabajan un promedio de 39.40 (DE=15.26) horas por 

semana y 100 (64.10%) estudian aproximadamente 16.31 (DE=10.53) horas a la semana. 

Finalmente, la mayoría de los atletas nació en Lima (N=122; 78.20%). 

 Cabe señalar que los atletas fueron contactados mediante sus entrenadores y 

evaluados en su entorno de práctica con el permiso del mismo. Además, todos fueron 

informados acerca del propósito de la investigación; así como de las condiciones de 

voluntariedad y anonimato de su participación por medio de un consentimiento informado 

(Apéndice B). Junto a ello, se les hizo entrega de una ficha de datos (Apéndice C), con el 

fin de recoger información acerca de las características sociodemográficas de los 

participantes y sobre la práctica deportiva.  

 

Medición 
Para evaluar el bienestar se emplearon las escalas de Florecimiento y de 

Experiencia Positiva y Negativa (SPANE) de Diener y colaboradores (2010), en su versión 

traducida y adaptada al contexto peruano por Cassaretto y Martínez (2017). El objetivo de 

la escala de Florecimiento es medir la percepción de logro del evaluado en cuanto a
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propósito, autoestima, optimismo y relaciones. La escala SPANE busca medir sentimientos 

placenteros y no placenteros. 

La escala de Florecimiento posee 8 ítems, cada uno con 7 opciones de respuestas 

tipo Likert, que van de “totalmente en desacuerdo” a “totalmente de acuerdo”. Por otro 

lado, la SPANE consta de 12 ítems que miden los sentimientos subjetivos de bienestar y 

malestar, 6 de afecto positivo (SPANE-P) y 6 de afecto negativo (SPANE-N). Las 

respuestas son de tipo Likert con 5 alternativas, donde 1 significa “casi nunca o nunca” y 

5 “muy seguido o siempre”.  

Para la validación de la escala de Florecimiento, Diener et al. (2010) evaluaron a 

689 estudiantes de 6 universidades de Estados Unidos y Singapur. En la confiabilidad, se 

evidenció un adecuado funcionamiento con un índice de consistencia interna de .87 y un 

coeficiente test-retest de .71. Asimismo, el análisis factorial exploratorio (AFE) mostró un 

solo factor que explicaba el 53% de la varianza de la prueba. Para la validez convergente, 

se realizó un análisis con la Escala de Bienestar Psicológico de Riff y Singer (2008), la 

Escala de Satisfacción con la Vida de Diener, Emmos, Larsen y Griffin (1985), la Escala 

de Satisfacción de Necesidades (BNS) de Deci y Ryan (2000), la Escala de Cantril (1965) 

y la Escala de Optimismo Revisada (LOT-R) de Scheier, Carver y Bridges (1994). Se 

encontraron correlaciones significativas, fuertes y positivas con las escalas (Diener et al., 

2010).  

En el mismo estudio, se evaluó la escala SPANE, hallando un funcionamiento 

satisfactorio con índices de consistencia interna de .87 y .81 para la SPANE-P y la SPANE-

N, respectivamente. En el AFE se evaluó de forma separada cada uno de los componentes, 

encontrando un factor en la SPANE-P que explicaba el 61% de la varianza. Igualmente, la 

SPANE-N evidenció un solo factor con 53% de la varianza. La correlación encontrada 

entre ambas pruebas fue de -.60. Por otro lado, la validez convergente se realizó con las 

escalas PANAS de Watson y colegas (1988), el ítem de medición de la felicidad de Fordyce 

(1988) y la Escala de Felicidad (SHS) de Lyubomirsky y Lepper (1999), en donde se 

encontró correlaciones significativas y fuertes las escalas (Diener et al., 2010). 

A nivel internacional, estas escalas han sido validadas en diversas poblaciones y 

culturas: en Portugal (Silva y Caetano, 2013), Canadá (Howell y Buro, 2015), Nueva 

Zelanda (Hone et al., 2014), China (Tang et al., 2016), Japón (Sumi, 2014), Francia 

(Villieux et al, 2016), India (Singh et al., 2016) y Perú (Cassaretto y Martínez, 2017). En 
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todas se hallaron resultados de confiabilidad y validez convergente similares y coherentes 

a la investigación llevada a cabo por Diener et al., (2010).  

La traducción y adaptación de la prueba en Perú fue hecha por Cassaretto y 

Martínez (2017), según las pautas de la International Test Commission (ITC). Para la 

validación, se realizaron 2 estudios. El primero evaluó a 656 estudiantes de una universidad 

privada de Lima, evidenciando un alfa de .89, .91 y .87 para Florecimiento, SPANE-P Y 

SPANE-N respectivamente. Además, se encontró correlaciones ítem-test superiores a .50. 

En el AFE de todas las escalas, se halló cargas factoriales en los respectivos factores 

superiores a .60 en todos los casos. Asimismo, se observó que el Florecimiento contaba 

con un solo factor que explicaba el 56.82% (KMO=.91; p<.01) de la varianza total; para la 

SPANE-P se encontró un factor con 69.49% (KMO=.91; p<.01) de varianza y para la 

SPANE-N (KMO=.89; p<.01) un factor con 61.56% de la varianza explicada. 

En el segundo estudio se evaluó la validez convergente y divergente con 201 

estudiantes de una universidad privada de Lima. Para ello, se empleó la Escala de 

Optimismo (LOT-R), la Escala de Afectividad Positiva y Negativa (PANAS), la Escala de 

Satisfacción con la Vida (SWLS) y la Escala de Bienestar Psicológico (BIEPS-A), 

encontrando correlaciones significativas y coherentes. Además, se halló un alfa .86 para 

Florecimiento, .85 para SPANE-P y .79 para SPANE-N. En el análisis confirmatorio por 

medio del índice de ajuste corregido Satorra-Bentler, se observaron índices adecuados para 

cada modelo: cargas factoriales significativas entre 0.31 y 0.89 para la SPANE 

[χ²(53)=64.42; RMSEA=.03; SRMR=.05; CFI=1] y, .61 y .79 para la escala de florecimiento 

[χ²(20)=49.24; RMSEA=.09; SRMR=.06; CFI=.98].  

En el presente estudio, las escalas evidenciaron niveles adecuados de confiabilidad 

por consistencia interna con un alfa de .88 para Florecimiento, .84 para SPANE-P y .75 

para SPANE-N (Apéndice D). 

Para analizar la pasión hacia el deporte, se usó la Escala de Pasión construida por 

Vallerand y colegas (2003), traducida y adaptada al contexto deportivo español por 

Pedrosa, García-Cueto, Torrado y Arce (2017). El objetivo de la escala es evaluar el tipo 

de involucramiento del deportista con su deporte. 

La escala consiste de 2 sub-escalas de 7 ítems cada una, que evalúan la pasión 

armónica (PA) y pasión obsesiva (PO). Cada ítem se puntúa mediante una escala Likert de 

5 puntos, que va desde 1 (Totalmente en desacuerdo) a 5 (Totalmente de acuerdo). 
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La validación fue llevada a cabo por Vallerand et al. (2003), con la participación de 539 

estudiantes universitarios canadienses. Se halló un alfa de Cronbach de .89 para PA y .79 

para PO. Para la validez factorial, se dividió aleatoriamente al grupo total en 2 sub-grupos; 

uno de ellos de 284 participantes, con los cuales se realizó un AFE. Se encontró un modelo 

con 2 factores que explicaban el 54.7% de la varianza total. Posteriormente, con el otro 

sub-grupo de 235 participantes se ejecutó un análisis factorial confirmatorio (AFC). Los 

resultados revelaron un buen ajuste de la data: χ²(76) =171.70, p <.001; RMSEA=.07; 

NNFI=.91; CFI=.93  

Alrededor de 20 estudios han proporcionado evidencia acerca de la estructura 

bifactorial y una adecuada consistencia interna de la Escala de Pasión en diversas muestras 

(Chamarro et al., 2015; Marsh et al., 2013; Méndez-Giménez et al., 2016; Parastatidou et 

al., 2012; Peixoto et al., 2019; Zhao et al., 2015; Zito y Colombo, 2017) 

Específicamente en el contexto deportivo español, Pedrosa et al. (2017) se 

encargaron de traducir y adaptar la Escala de Pasión. La traducción se efectuó mediante un 

proceso de retro-traducción, con el apoyo de especialistas en el ámbito psicométrico y 

deportivo, y traductores profesionales. Seguidamente, se llevaron a cabo 2 estudios. En el 

primero, se contó con 146 deportistas federados con edades de 13 a 26 años. Se ejecutó un 

AFE, en donde se evidenció la existencia de dos factores correlacionados (.53); a su vez, 

estos explicaban el 42.25% de la varianza total. Asimismo, los resultados revelaron un 

buen ajuste de la data: χ²(64)=85.05, p=.04; CFI=.94; GFI=.98; TLI=.92; RMSEA=0.048; 

RMSR=0.054. Además, se halló un índice de alfa de Cronbach de .80 y .81 para la PO y 

PA respectivamente. 

En el segundo estudio, participaron 336 atletas con edades entre 11 y 40 años, la 

mayoría competía a nivel local o regional. En el AFC se obtuvo un modelo de 2 

dimensiones con índices de ajuste adecuados: χ²(67)=183.41, p<.001; CFI=.95; TLI=.93; 

RMSEA=.056-.079, NC=90%; WRMR=.94. Además, se realizó un análisis de validez 

convergente con el cuestionario de Clima en el Deporte (Balaguer, Castillo, Duda, y 

Tomás, 2009), la Escala de Motivación Deportiva (SMS; Balaguer, Castillo, y Duda, 

2007), el PANAS (Positive and Negative Affect Schedule; Robles y Páez, 2003). Todas 

las correlaciones fueron significativas y coherentes. Finalmente, se alcanzaron buenos 

índices de alfa de Cronbach, .81 para ambas dimensiones (Pedrosa et al., 2017).  

El presente estudio, halló niveles adecuados de consistencia interna con un alfa de 

Cronbach de .83 para PO y .78 para PA (Apéndice E).
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Por último, se utilizó la Escala de Flow Estado (EFE) elaborada por Jackson y 

Marsh (1996) y, traducida y adaptada al contexto peruano por Acha y Matos (2014). El 

flow pretende medir la experiencia subjetiva implicada durante la realización de una 

actividad. La escala posee una estructura factorial jerárquica compuesta por un factor 

general que mide el flow y 9 factores de segundo orden, los cuales aluden a cada una de las 

dimensiones del flow. La EFE consta de 36 ítems en total, 4 ítems para cada factor, los 

cuales se puntúan en una escala Likert que va del 1 (Completamente falso) al 7 

(Completamente verdadero). Estos factores se denominan equilibrio entre la habilidad y el 

desafío, combinación de acción y conciencia, metas claras, retroalimentación, 

concentración en la tarea actual, el sentido de control, pérdida de la autoconciencia, 

transformación del tiempo y experiencia autotélica.  

Jackson y Marsh (1996) validaron la escala en una población de 394 atletas 

estadounidenses y australianos con edades que de 14 a 50 años. En el análisis de fiabilidad, 

se encontró un alfa de .83 para el flow. Además, se obtuvo puntajes alfa que fluctuaron 

entre los valores de .80 y .86 para las 9 dimensiones del flow. Se llevó a cabo un AFC, en 

el cual se obtuvo un modelo con un factor general de flow y con 9 factores de segundo 

orden con buen ajuste (McDonald y Marsh, 1990): χ²(585)=1.12, p<01; RMSEA=.05; 

NNFI=.90; RNI=.91. 

Este instrumento ha sido validado en poblaciones similares de diversos países y que 

realizan distintos tipos de actividad física. En esta línea, se han realizado investigaciones 

con competidores de los World Masters Games de 1994 (Marsh y Jackson, 1999), con 

universitarios mexicanos pertenecientes a la selección nacional de su deporte (Torres y 

Bermúdez, 2017) y con practicantes españoles de actividad física de entre 14 y 19 años de 

edad (Calvo et al., 2008). 

En el contexto peruano, la adaptación y validación fue realizada por Acha y Matos 

(2014) en una muestra de 194 estudiantes de la facultad de arte de una universidad de Lima. 

Para la prueba total se encontró un alfa de Cronbach de .93. Asimismo, se halló índices de 

consistencia interna entre .75 y .88 para cada dimensión. Por otro lado, se llevó a cabo un 

AFC, en el que se evidenció un modelo factorial jerárquico, con un factor general y 9 

factores de segundo orden, alcanzando adecuados índices de ajuste: RMSEA=.06; CFI=.98 

y SRMR= .09. 
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En el presente estudio, se hizo uso de 3 dimensiones del Flow, encontrando niveles 

adecuados de consistencia interna con un alfa de Cronbach de .82 para Equilibrio entre 

habilidad y reto, .87 para Metas claras y .88 para Retroalimentación (Apéndice F). 

 

Procedimiento 
En primer lugar, se elaboró una lista de clubes, universidades y selecciones 

nacionales que cuentan con deportes de equipo. Posteriormente, se contactó con los 

entrenadores de cada selección, a los cuales se les explicó el objetivo del estudio. 

Seguidamente, se les solicitó ceder un tiempo y espacio antes y/o después de 

entrenamientos para conversar con los atletas y preguntar si desean participar. A los que 

aceptaron voluntariamente, se les entregó el consentimiento informado, el cual 

proporcionó una breve explicación acerca del objetivo de la investigación, se recalcó que 

su participación podía finalizar cuando lo dispongan y que los datos recogidos son 

anónimos. Junto a ello, se hizo entrega de una ficha de datos y batería de pruebas. La 

aplicación de los cuestionarios se llevó a cabo en un solo momento y duró 

aproximadamente entre 20 minutos. 

 

Análisis de los datos 
Se seleccionaron los protocolos que cumplieron con los criterios del estudio. 

Seguidamente, se empleó la versión 24 del programa Statistical Package for the Social 

Sciences [SPSS] para procesar los datos. Primero, se llevó a cabo los análisis de 

confiabilidad para cada dimensión, mediante el coeficiente alfa de Cronbach. 

Posteriormente, se examinó la distribución de la muestra a través de la prueba de 

normalidad Kolmogorov-Smirnov, la cual arrojó una distribución no normal de los datos; 

sin embargo, al tomar en consideración los coeficientes de asimetría y curtosis cuyos 

puntos de corte son 3 y 7, en valor absoluto, respectivamente (Apéndice G), se concluyó 

que era adecuado el uso de estadísticos paramétricos (Kline, 2011). A continuación, se 

ejecutó un análisis con estadísticos descriptivos de las variables del estudio. 

Luego, se realizó un análisis correlacional entre las diversas variables y las 

características sociodemográficas y de la práctica deportiva. Para ello, se usó el coeficiente 

de correlación de Pearson del, dado que las distribuciones fueron normales; y se empleó el 
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criterio de Cohen para analizar el tamaño de las correlaciones significativas en valores 

absolutos. Seguido de ello, se llevaron a cabo análisis de regresión para cada componente 

de bienestar. En el caso de florecimiento, se introdujeron como variables predictoras 

aquellas con las que mostró relaciones significativas: tipos de pasión, condiciones 

proximales flow, sexo, edad e intensidad con la que entrena. Respecto a afectos positivos, 

solo se incluyeron los tipos de pasión, las condiciones proximales del flow, sexo y edad. 

Por último, para afectos negativos, se insertaron únicamente equilibrio entre habilidad-reto 

y retroalimentación.  

Finalmente, para comparar las variables de estudio según las características 

sociodemográficas, se realizaron contrastes de medias con el estadístico t de Student y 

ANOVA –en caso se tuviera más de 2 categorías-, y dada la homogeneidad de las 

varianzas, se utilizó la prueba post hoc de Scheffé. 
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Resultados 
A continuación, se detallan los resultados de la investigación.  En primer lugar, 

para responder al propósito principal del estudio, se exponen las correlaciones entre las 

variables, así como los modelos de regresión para los componentes de bienestar y el 

modelo de mediación. Seguidamente, para los objetivos específicos, se analizan las 

diferencias en las variables de estudio según características sociodemográficas y otras 

asociadas a la práctica deportiva. 

En la Tabla 1, las variables muestran múltiples relaciones coherentes entre sí. Cabe 

resaltar que existen asociaciones directas y muy significantes entre Florecimiento y AP –

variables de bienestar- con las dimensiones de pasión y las condiciones proximales del 

Flow. Sin embargo, AN presenta vínculos inversos con equilibrio entre habilidad-reto y 

retroalimentación. Adicionalmente, se evidenció relaciones directas y medianas de PA con 

todas las dimensiones de las condiciones proximales del flow.   

En cuanto a las asociaciones entre las variables de estudio con las características 

sociodemográficas (Apéndice H), solo se encontró vinculaciones directas y pequeñas con 

edad; así como, diferencias significativas respecto al sexo y si estudia actualmente (Tabla 

2). En el caso de AP, se obtuvo una correlación positiva con edad (r=.21; p<.01), y se vio 

que tanto los hombres como los que no estudian actualmente poseen mayores puntajes. De 

igual forma, el florecimiento mostró una relación directa con la edad (r=.17; p<.05) y 

niveles más altos en hombres. En cambio, AN presentó puntajes más altos en las mujeres. 

Respecto a los 2 tipos de pasión, PO evidenció mayores niveles en los hombres; y tanto en 

PO como en PA los que no estudian tuvieron más puntaje. 
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Tabla 1. Medias, desviaciones estándar y correlaciones entre las variables de estudio 

  
M DE 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Afectos Positivos 24.48 3.39 -        

2 Afectos Negativos 11.95 3.52 -.43** -       

3 Florecimiento 48.30 5.72 .51** -.35** -       

4 Pasión Obsesiva 3.46 0.81 .26** .04 .24** -     

5 Pasión Armoniosa 4.35 0.46 .40** -.11 .57** .46** -     

6 Equilibrio entre habilidad-reto 5.86 0.94 .24** -17* .43** .13 .44** -   

7 Metas claras 6.14 0.88 .29** -.12 .52** .11 .49** .75** -   

8 Retroalimentación 5.81 0.95 .30** -.18* .40** .13 .40** .76** .72** - 

N= 156; *p<.05; **p<.01 
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Con respecto a las condiciones de la práctica deportiva, se examinaron con todas las 

variables, evidenciando únicamente relaciones positivas y pequeñas con meses practicando 

deporte, días de entrenamiento a la semana e intensidad con la que entrena (Apéndice H). 

Además, se detectó diferencias significativas según la formalidad del deportista, tipo de deporte 

y nivel competitivo. En el caso de florecimiento, se observó una correlación directa con 

intensidad con la que se entrena (r=.17; p<.05); así como diferencias en cuanto al nivel 

competitivo (Levene=1.72; p=.17; 𝐹𝐹(3)=4.06; p<.01), en donde los deportistas que compiten a 

nivel de club presentan mayores puntajes que los atletas universitarios (Tabla 3). También se 

halló diferencias en el caso de AN (Levene=1.19; p=.32; 𝐹𝐹(3)=4.49; p<.01), siendo que los de 

nivel de internacional demuestran menores niveles que los de universidad (Tabla 3). 

 

 

 

Tabla 2. Comparación de medias según sexo, estudios y formalidad 
      M DE t p d 

Sexo 

Florecimiento Mujer  46.48 6.45 -2.54 .01 0.43 Hombre 49.02 5.27 

Afectos positivos Mujer  22.77 3.70 -4.15 .00 0.71 Hombre 25.15 3.02 

Afectos negativos Mujer  12.98 3.42 2.32 .02 0.42 Hombre 11.54 3.50 

Pasión obsesiva Mujer  3.09 .84 -3.64 .00 0.64 Hombre 3.60 .76 

Estudios 

Afectos positivos Sí 23.97 3.63 -2.56 .01 0.45 No 25.39 2.71 

Pasión obsesiva Sí 3.36 .85 -2.06 .04 0.36 No 3.64 .71 

Pasión armoniosa Sí 4.29 .49 -2.49 .01 0.41 No 4.47 .38 

Formalidad Metas claras Formal 6.27 .77 2.15 .03 0.35 Semi-formal 5.96 .99 

Tabla 3. Comparación de medias mediante un ANOVA para el nivel competitivo 
 Nivel competitivo 

 Universitario Club Internacional  
  M DE M DE M DE p 
Florecimiento 46.50 5.80 49.36 5.14   .04 
Afectos negativos 12.80 2.99     9.22 3.19 .04 
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En cuanto a las dimensiones de pasión, mientras que PA se asocia con intensidad con 

la que entrena (r=.19; p<.05); PO se relaciona con meses practicando el deporte (r=.24; p<.01), 

y los que practican fútbol poseen más puntaje en PO que los que juegan voleibol (Levene=-91; 

p=.46; 𝐹𝐹(4)=5.12; p<.01) (Tabla 4). En relación a las condiciones proximales del flow, en 

equilibrio entre habilidad-reto se halló una correlación positiva con meses practicando el 

deporte (r=.19; p<.05), días de entrenamiento (r=.18; p<.05) e intensidad con la que entrena 

(r=.24; p<.01); asimismo, los que practican fútbol tienen puntajes más altos que los de rugby 

(Levene=1.96; p=.10; 𝐹𝐹(4)=3.59; p<.01) (Tabla 4). En cuanto a metas claras, se obtuvo que a 

diferencia de los deportistas semi-formales, los formales muestran niveles más altos (t=2.15; 

p<.03). Finalmente, se encontró que retroalimentación se asocia directamente con meses 

practicando el deporte (r=.16; p<.05), días de entrenamiento (r=.17; p<.05) e intensidad con la 

que se entrena (r=.18; p<.05).  

 

Tabla 4. Comparación de medias mediante un ANOVA para tipo de deporte 
 Tipo de deporte 

 Fútbol Voleibol Rugby  
  M DE M DE M DE p 
Pasión obsesiva 3.80 .66 3.00 .88   .00 
Equilibrio entre habilidad-reto 6.16 .77   5.57 1.08 .05 

 

Con el fin de corroborar el poder predictivo de las variables respecto a los componentes 

del bienestar, se introdujeron como predictores todas aquellas variables que se asociaron 

significativamente en los análisis previos. Así, en cuanto a los análisis de regresión para AP y 

florecimiento, en la tabla 5 se puede observar que para el primero, únicamente PA y sexo 

conforman el modelo, explicando el 23% de la varianza total. Mientras que, para el segundo, 

se identificó que el 39% de la varianza total fue explicado por PA y metas claras. Por otro lado, 

no se encontró un modelo significativo para AN. 
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Tabla 5. Modelos de regresión para los componentes de bienestar 

Predictores B SE β β t Sig. 
(Coeficientes) 

MODELO PARA AFECTO POSITIVO (𝑅𝑅2 ajustado=.23***) 
Pasión obsesiva .13 .35 .03 .38 .70 
Pasión armoniosa 2.12 .67 .29 3.16 .00 
Equilibrio entre 
habilidad-reto -.32 .44 -.09 -72 .47 

Metas claras .15 .45 .04 .34 .73 
Retroalimentación  .68 .41 .19 1.66 .09 
Sexo 1.74 57 .23 3.07 .00 
Edad .07 .04 .12 1.62 .11 

MODELO PARA AFECTO NEGATIVO (𝑅𝑅2 ajustado=.02) 
Equilibrio entre 
habilidad-reto -.32 .46 -.09 -.70 .49 

Retroalimentación  -.41 .46 -.11 -.90 .37 
MODELO PARA FLORECIMIENTO (𝑅𝑅2 ajustado=.39***) 

Pasión obsesiva -.17 .52 -.02 -.32 .75 
Pasión armoniosa 4.99 1.02 .40 4.88 .00 
Equilibrio entre 
habilidad-reto .10 .67 .02 .15 .88 

Metas claras 1.76 .69 .27 2.56 .01 
Retroalimentación  .11 .62 .02 .18 .86 
Sexo 1.46 .86 .12 1.71 .09 
Edad .07 .07 .07 1.08 .28 
Intensidad .30 .51 .04 .59 .56 
Nota: ***p<.001 
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Discusión 
 

Los atletas formales se desenvuelven en un contexto sumamente competitivo que exige 

un alto grado de compromiso e involucramiento con el deporte, lo que implica la inversión de 

una considerable cantidad de horas y días a la práctica deliberada (Poucher et al., 2021). En 

este entorno, ser apasionado hacia su deporte es de suma importancia, ya que pareciera que la 

pasión conlleva a que los atletas tengan la intención de continuar practicando el deporte a pesar 

de los obstáculos (Navarrón et al., 2017) y que continúen desarrollando nuevas habilidades que 

permitan un desempeño óptimo. En este proceso, los atletas se ven expuestos a diversas 

demandas que pueden afectar su bienestar (Bauman, 2016; Carson y Collins, 2016). Por ello, 

el trabajo de los psicólogos del deporte cumple un rol esencial, al velar por el máximo 

rendimiento deportivo, así como por la salud y el bienestar del atleta (Carson y Collins, 2016). 

Algunas variables que pueden potenciar dicho bienestar son la pasión y las condiciones 

proximales del flow. Siendo por ello, importante analizar la relación entre estas variables. 

Por esta razón, la presente investigación plantea como objetivo principal estudiar las 

relaciones entre las variables y analizar el rol predictor de las condiciones proximales del flow 

y los tipos de pasión sobre los componentes del bienestar. En concordancia con las hipótesis 

planteadas, se halló la existencia de diversas relaciones entre las tres variables. Como se 

esperaba, las variables relacionadas con resultados positivos en la salud, tales como la pasión 

armoniosa, las condiciones proximales del Flow, el florecimiento y los AP presentaron 

asociaciones directas entre ellas. En cambio, contrario a lo hipotetizado, se encontraron 

vinculaciones positivas entre la pasión obsesiva con los afectos positivos y el florecimiento. 

En línea con la hipótesis 1, la cual planteaba que la PA se asociaría de forma positiva 

con el florecimiento y AP, y negativamente con AN, efectivamente, se exhiben relaciones 

positivas muy significativas de PA con AP y florecimiento, lo cual es ampliamente respaldado 

por el estudio realizado por Vallerand y colegas (2006) y el metaanálisis de Curran y 

colaboradores (2015). Esto puede deberse a que PA surge de una internalización autónoma de 

la actividad en la identidad de la persona, permitiendo una mayor flexibilidad respecto al 

involucramiento del atleta con el deporte, en aras de mantener un equilibrio con los demás 

ámbitos de su vida (Vallerand, 2010). Específicamente, poseer más niveles de PA posibilita la 

experimentación de AP durante y luego de la actividad realizada; más aún, parece que podría
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conllevar a incrementos en los niveles de AP incluso cuando la persona no está directamente 

involucrada en la actividad (Vallerand et al., 2003). De tal manera que el atleta experimentará 

emociones como alegría, entusiasmo, satisfacción, entre otras, que impactan de forma positiva 

en su rendimiento al potenciar los niveles de motivación, atención y toma de decisiones (Løvoll 

et al., 2017). A su vez, el poseer más AP fomenta el disfrute, interés y gusto por la actividad 

(Løvoll et al., 2017); todos ellos, elementos en común con PA. Por tanto, a más AP, mayor será 

la PA de los deportistas.  

Es preciso mencionar que, la pasión armoniosa evidencia un mayor impacto en el 

florecimiento, ello podría ser porque ambas variables parecen guardar una estrecha relación en 

aspectos comunes como son el desarrollo de un fuerte sentido de competencia, buenas 

relaciones interpersonales positivas y un mayor sentido de propósito. En cuanto al sentido de 

competencia, se ha visto que PA predice positivamente la satisfacción de la necesidad 

psicológica básica de competencia (Verner-Filion et al., 2017); así, a mayor PA, la competencia 

del atleta se verá aumentada. Estas variables parecen estar conectadas, ya que los atletas 

apasionados desarrollan y perfeccionan constantemente sus habilidades al invertir una cantidad 

significativa de tiempo, energía en el deporte y persistir en el entrenamiento a pesar de 

obstáculos (García y Luján, 2019; Vallerand, 2008; Vallerand, 2010), lo cual hace posible que 

el atleta posea sentimientos de dominio y se sienta eficaz. Aquella relación, puede verse 

incrementada por la asociación directa encontrada de PA con intensidad con la que se entrena. 

Pues como se mencionó, los atletas con mayores niveles de pasión muestran más compromiso 

e implicancia con el deporte (Mageau et al., 2009). En ese sentido, el participar de forma más 

intensa y constante en el deporte puede conllevar a una mejora en el sentido de competencia. 

De igual manera, PA se relacionaría con el florecimiento por su dimensión vincular. 

Existen estudios que muestran que PA predice positivamente la calidad de las relaciones 

interpersonales (Philippe et al., 2010), por lo que los atletas con mayor PA tendrían relaciones 

sociales más enriquecedoras, satisfactorias y de confianza. Ello podría darse en vista de que 

PA propicia una apertura hacia la experiencia con una forma más auténtica de vincularse 

(Hodgins y Knee 2002); todo esto, componentes necesarios para establecer relaciones 

duraderas, cálidas y seguras (Barnes et al. 2007). A su vez, el que los deportistas sostengan 

relaciones interpersonales de calidad es de suma importancia en el contexto deportivo, ya que 

permiten un alto desempeño y promueven una adaptación adecuada en entornos de mucho 

estrés (Burns et al., 2019). 
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Finalmente, otro aspecto en común entre ambas variables es el sentido de propósito, 

puesto que el ser apasionado implica una fuerte inclinación hacia una actividad auto-definitoria, 

la cual se convierte en un aspecto central de la identidad de la persona (Vallerand y Verner‐

Filion, 2020), pudiendo dar un sentido de propósito a la vida. Es así que los atletas no se refieren 

a sí mismos como jugadores de básquetbol, sino como basquetbolistas. En ese sentido, a más 

PA, los deportistas mostrarán mayor sentido de propósito, el cual promueve buena salud, 

persistencia hacia el logro de la meta y la vivencia de emociones positivas (Öztekin y Tezer, 

2009). 

Contrario a lo esperado, se rechaza la hipótesis 2 que hacía referencia a la existencia de 

relaciones inversas de PO con florecimiento y AP, y de forma positiva con AN. Esto debido a 

que PO demostró asociaciones positivas con AP y florecimiento, aunque estas fueron pequeñas; 

por lo tanto, a mayor PO, los atletas poseen más AP y florecimiento, experimentando más 

alegría, disfrute, orgullo y bienestar. Una posible explicación radica en que si bien PO implica 

llevar a cabo la actividad para reafirmar la autovalía (Deci y Ryan, 2008b; Koestner y Losier, 

2002), es probable que, en situaciones donde se experimenta éxito, como el ganar un 

campeonato deportivo, PO genere una sensación de bienestar. Esto porque las condiciones de 

alto éxito como esta deberían llevar a un sentido de autovalidación (Vallerand, 2010).  

Otra posible explicación es que PO deviene de una internalización controlada que 

conlleva a presentar una persistencia rígida, lo cual ocasiona conflictos; sin embargo, Deci y 

Ryan (1985) postulan la existencia de un continuo de motivación según el nivel de autonomía. 

Por lo que, la pasión obsesiva de estos deportistas podría ser resultado de una internalización 

identificada caracterizada por ser más autónoma, pues se adopta conscientemente valores y 

conductas que encajan con sus propias metas; sin llegar a estar totalmente integrada.  

Finalmente, hay que recordar que, desde la teoría dualista de la pasión se postula que 

las personas pueden mantener ambos tipos pasiones hacia una actividad (Vallerand y Verner‐

Filion, 2020). Así, los efectos menos adaptativos resultantes de PO podrían verse 

contrarrestados por la presencia de mayores niveles de PA. Esto concuerda con el hallazgo de 

que PO y PA se vinculan de manera positiva en la presente investigación. Asociación que 

quizás ocurra por los componentes en común, ya que en ambos existe una inclinación hacia 

una actividad auto-definitoria que a la persona le gusta, encuentra importante, y en la cual 

invierte una cantidad significativa de tiempo y energía (Vallerand et al., 2003).  
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Con respecto a la hipótesis 3, la cual proponía vinculaciones directas entre las 

condiciones proximales, el florecimiento y AP, e inversas con AN, es confirmada parcialmente, 

ya que todas las condiciones proximales se relacionaron de forma positiva con florecimiento y 

AP, pero solo dos sostienen una asociación negativa con AN. En términos generales, quizás 

estas vinculaciones se deban a que, cuando los atletas muestran niveles más altos en las 

condiciones proximales, tienden a sentirse más competentes, involucrarse en la actividad de 

forma más volitiva, experimentar más felicidad, satisfacción con el deporte y entrar en más 

estados de flow (Csikszentmihalyi y Hunter, 2014; Kawabata y Harimoto, 2018; Mouratidis et 

al., 2008). Por lo tanto, mientras las condiciones proximales sean más altas, mayor será el 

bienestar vivenciado por el deportista. 

Ahora bien, se logra confirmar la hipótesis 4, la cual esperaba que las condiciones 

proximales se relacionen de forma positiva con PA, pero no muestren vinculación con PO. De 

hecho, se encontró que las 3 condiciones proximales se asocian positiva e importantemente con 

PA y ninguna se relaciona con PO. Esto podría ocurrir gracias a que PA fomenta que el atleta 

experimente la actividad de manera genuina al no temer el fracaso; lo cual le permite ser más 

consciente de sus habilidades y su desempeño; así como, establecer metas alcanzables y 

realistas (Vallerand, 2015).  

Específicamente en equilibrio entre habilidad-reto, se encontró vinculaciones con 

florecimiento y AP, probablemente porque el alcanzar los retos y mostrar dominio de sus 

habilidades son experiencias de maestría que son fuentes de autoconfianza (Kingston et al. 

2010), lo que resulta en más emociones positivas y bienestar. Asimismo, se halló una relación 

negativa con AN, lo cual posiblemente se deba a que a medida que los jugadores van teniendo 

éxito en los desafíos, su autoeficacia y autoestima se van acrecentando y volviendo más 

estables, protegiéndolos de AN que puedan surgir a raíz de esto. Por lo tanto, a más equilibrio 

entre habilidad-reto, menor AN.  

Además, se detectó una relación directa con PA, dado que esta fomenta una mayor 

implicancia en la actividad que posibilita la optimización de competencias en el deporte. Así, 

según se van desarrollando estas habilidades, se van buscando retos más desafiantes, 

manteniendo el balance entre la habilidad y los retos (Engeser y Rheinberg, 2008; Hektner y 

Csikszentmihalyi, 1996). Al lograr este balance, los atletas manifiestan sentimientos de 

disfrute, orgullo, mayor motivación (Fong et al., 2014). También se halló correlaciones 

positivas con meses practicando el deporte, días de entrenamiento e intensidad con la que se 
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entrena. Esto parece reforzar la idea de que un mayor involucramiento en el deporte, influye 

en el rendimiento y desarrollo de capacidades del atleta (Macnamara et al., 2014). Así, mayor 

compromiso y dedicación hacia el deporte conlleva a más equilibrio entre habilidad-reto.  

La asociación entre retroalimentación con florecimiento y AP, quizás se deba a que un 

feedback positivo se asocia a una motivación autónoma, auto-confianza, autoestima y la 

satisfacción de las necesidades psicológicas básicas (Carpentier y Mageau, 2013, 2016), por lo 

que, a más feedback, mayor será el florecimiento y la experimentación de AP en los atletas. 

Más aún, en línea con el hallazgo de una relación negativa entre retroalimentación y AN, 

pareciera que el poder tener una retroalimentación ejerce una función protectora ante los AN, 

ya que, a mayor retroalimentación, menor AN. Esto se podría deber a que el tener feedback 

permite al deportista monitorear su progreso hacia su meta, por lo que es posible regular y 

corregir sus acciones, así como trazar planes para mejorar.  

Igualmente, se halló una asociación positiva entre PA y retroalimentación, pudiendo 

deberse a que PA permite que los atletas establezcan relaciones con los integrantes del equipo 

basadas en el compañerismo, respeto y honestidad (Bennie y O’Connor, 2012), lo cual podría 

promover una comunicación abierta y clara que permita proveer mayor retroalimentación 

acerca del desempeño del equipo. Así, a mayor PA, más retroalimentación. Además, se 

descubrió relaciones positivas entre retroalimentación con meses practicando el deporte, días 

de entrenamiento e intensidad con la que entrena, por lo que mientras mayor sea el 

involucramiento del deportista con el deporte, el feedback sobre su desempeño aumenta. Ello 

puede explicarse a que cuanto más tiempo le dediqué al deporte, tendrá mayor interacción con 

los miembros del equipo (Chen et al., 2010), los cuales poseen la capacidad de darles 

recomendaciones para mejorar su juego.  

En cuanto a metas claras, se detectó vinculaciones positivas con florecimiento y AP, 

quizás porque las metas que tienen un enfoque intrínseco y en la tarea, se asocian con un mayor 

bienestar, pues se centran en lo aprendido y desarrollado durante el camino hacia la meta, en 

vez del resultado obtenido (Gunnell et al., 2014). Aunado a esto, el logro de las metas faculta 

que el atleta se sienta seguro, tenga confianza en sus habilidades y experimente orgullo y 

satisfacción. Por lo que, mientras que el deportista establezca metas más claras, mayor será su 

bienestar.  

Asimismo, se descubrió que las metas claras mantienen una relación positiva con PA, 

tal vez ello ocurra porque los atletas con más PA tienden a realizar una evaluación previa de la 
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concordancia de la actividad con sus propios valores, sueños y principios, por lo que es más 

consciente de sus propias habilidades y aptitudes (St-Louis et al., 2018). Esto haría factible que 

el atleta establezca metas realistas según sus posibilidades, lo cual es un principio en la teoría 

de establecimiento de metas (Weinberg y Butt, 2014). Así, a medida que el atleta tenga más 

PA, será más capaz de plantear metas claras.  

A partir de las correlaciones expuestas, se calcularon modelos de regresión según la 

hipótesis 5 para evaluar el valor predictivo que tienen los tipos de pasión, las condiciones 

proximales y ciertas variables sociodemográficas en cada uno de los indicadores de bienestar.  

En primer lugar, si bien se supuso que tanto PA como las condiciones proximales serían 

predictores negativos y PO un predictor positivo de AN, no se halló un modelo significativo. 

Ello resulta interesante dado que contrasta con lo hallado en la literatura acerca de la pasión 

armoniosa (Curran et al., 2015; Vallerand y Verner‐Filion, 2020). Sin embargo, dicho resultado 

tiene sentido al observar que estas variables no presentan correlaciones. Posiblemente aquello 

esté relacionado con la intensidad emocional. Estudios que han detectado relaciones 

significativas entre las variables expuestas, típicamente han empleado escalas que miden 

afectos de alta carga emocional, tales como angustia, culpa, vergüenza, entre otras (Philippe et 

al., 2010; Vallerand et al., 2003). En cambio, en la presente investigación, se utilizó una escala 

compuesta por ítems que reflejan afectos de baja y moderada intensidad (Diener et al., 2010). 

Pues en comparación con el PANAS, el SPANE captura un rango más amplio y general de AN, 

logrando reflejar mayor variabilidad de estos (Janović, 2015). Es así que, probablemente, tanto 

PO como PA y las condiciones proximales tengan injerencia en los AN cuando estos son de 

alta activación, lo que hace necesario desplegar ciertas estrategias de regulación emocional que 

requieren de mayores recursos cognitivos (Dixon et al., 2015; Silvers et al., 2015).  

Otra posible explicación radica en que participar en deportes, principalmente en altos 

niveles competitivos, promueve el desarrollo de características psicológicas como la 

resiliencia, fortalecimiento de la autoestima, sentimientos de pertenencia, habilidades sociales, 

entre otras variables positivas (Malm et al., 2019) que se configuran como factores protectores 

ante los afectos negativos. Ello podría estar generando menor heterogeneidad de respuestas de 

afectos negativos; es decir, los atletas pueden estar experimentando un rango muy limitado de 

afectos negativos lo que dificulta detectar alguna tendencia. Para próximos análisis, convendría 

explorar dichas hipótesis. 
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A pesar de rechazar parcialmente la hipótesis 5, conviene subrayar que PA cumple un 

papel esencial como promotor de altos niveles de bienestar, al ser el principal predictor de AP 

y florecimiento. A lo mejor, esto se debe a las correlaciones encontradas anteriormente, en vista 

de que PA permite una participación flexible con el deporte, fomenta el establecimiento de 

lazos amicales auténticos, abiertos y seguros; así como sentido de competencia y propósito más 

estable (Philippe et al., 2010; Vallerand et al., 2003; Verner-Filion et al., 2017). Asimismo, hay 

que recalcar que, si bien PO tuvo una correlación positiva con ambos componentes del 

bienestar, en la regresión no tuvo un rol significativo, ello podría reforzar la idea que los efectos 

de PO se diluyen ante la presencia de mayores niveles de PA, ya que la teoría dualista de la 

pasión postula que las personas pueden mantener ambos tipos pasiones hacia una actividad 

(Vallerand y Verner‐Filion, 2020). Es así que, el resultado principal del presente estudio 

posiciona a la pasión armoniosa como una variable clave para la promoción del bienestar. 

En el modelo de AP cabe subrayar que, el sexo fue otra variable que aportó 

significativamente a la variabilidad de este. Probablemente la causa radica en la diferencia con 

un efecto grande que se detectó en hombres y mujeres, donde los primeros demuestran mayor 

puntaje. En cuanto a ello, Whittle y colegas (2011) encontraron que los hombres son más 

reactivos a nivel cerebral –lóbulo frontal y amígdala- ante los estímulos positivos, pudiendo 

vivenciar más AP. Además, es importante tener en cuenta el contexto en el que se desenvuelven 

los participantes, pues es posible que, en entornos deportivos, los hombres reporten 

experimentar con mayor frecuencia e intensidad la emoción de orgullo en contraste con las 

mujeres (Sabiston et al., 2020). Este factor podría estar impactando en la mayor vivencia de 

afectos positivos por parte de los hombres. Sin embargo, se requieren mayores estudios para 

confirmar que dichos resultados son consistentes en los distintos deportes. Adicionalmente, 

quizá los hombres internalicen el deporte de una manera más controlada a partir de las 

presiones de género por participar en un deporte que involucre contacto o “muestras de 

masculinidad” (Hidalgo, 2020).  Empero, el sexo no aporta para el modelo de florecimiento 

quizás porque este abarca aspectos multidimensionales más allá de los afectos inmediatos; en 

ese sentido, el sentir que pertenecen a un equipo unido y poder desarrollar competencias que 

se traduzcan en mayor autoestima (Bailey et al., 2007) podrían estar diluyendo el efecto del 

sexo en favor de los hombres. En esta misma línea, podría ser que las condiciones proximales 

no representen un papel importante en este modelo, puesto que pareciera que sus efectos 

positivos no son en el momento, sino que se van procesando en la medida en la que el atleta va 
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aumentando su habilidad en el deporte, se establece metas y forma vínculos amicales con sus 

compañeros de equipo.  

Por otra parte, que solo las metas claras contribuyan al florecimiento, resulta coherente 

con la literatura. El que un atleta tenga metas claras implica comprender la estructura, 

naturaleza y objetivos de la actividad llevada a cabo, ello conlleva a que puedan realizar una 

evaluación de sus habilidades y demandas de la tarea, así como la posibilidad de ser conscientes 

sobre cómo se está realizando la tarea, si de manera satisfactoria o no (Keller y Landhäußer, 

2012). Gracias a ello, los atletas son capaces de analizar su desempeño y la posibilidad de 

lograr su meta, en caso se presenten obstáculos en aquel objetivo, los atletas tendrán la 

capacidad de pensar en otras alternativas, lo cual resulta en emociones placenteras, tales como 

esperanza, felicidad o alivio, debido a que se tiene un nuevo plan (Nicholls et al., 2016). 

Además, el establecerse metas permite que los atletas con altos niveles de miedo al fracaso 

puedan continuar su camino hacia niveles superiores y convertirse en jugadores de élite 

(Wikman et al., 2014). Todo esto hace posible que el logro de las metas se traduzca en mayor 

sentido de autoeficacia, autoestima y experimentación de orgullo y satisfacción por parte de 

los atletas, lo que podría estar posibilitando la vivencia de mayores niveles de bienestar (Ryan 

y Deci, 2017). 

Asimismo, es posible que el logro de estas metas se traduzca en mayor sentido de 

autoeficacia, autoestima, AP, satisfacción de las necesidades psicológicas básicas, lo que lleva 

a vivenciar más bienestar (Smith et al., 2011). Pero hay que enfatizar que se encontraron 

diferencias significativas en los puntajes de metas claras según la formalidad de los deportistas, 

a favor de los jugadores formales. Posiblemente, ello se deba a que realizar actividad física de 

forma sistemática y deliberada fomenta el desarrollo cognitivo (Tomporowski et al., 2015), 

facultando un mayor uso de estrategias de autorregulación y monitoreo de la propia acción para 

alcanzar metas (Alvarez et al., 2017). Esto se vuelve fundamental en un contexto basado en 

logros como el deporte competitivo, donde el planteamiento de objetivos y estrategias son 

vitales. De igual manera, podría ser que el nivel competitivo en el que se encuentran estos 

atletas esté diluyendo los efectos positivos del equilibrio entre habilidad-reto y la 

retroalimentación. Ello debido a que, en estos niveles superiores de competencia, se espera que 

los atletas tengan un cierto nivel de habilidad, pues vienen practicando su deporte desde años 

anteriores. Asimismo, el mismo contexto deportivo les permite encontrar desafíos constantes 

y refuerza la comunicación con los compañeros del equipo y entrenador. 
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Por último, luego de haber explorado el propósito general del estudio, se encontraron 

resultados específicos respecto a diferencias en las variables según algunas características 

sociodemográficas de la población y de la práctica deportiva. 

En relación a la edad, se halló vinculaciones directas con AP y florecimiento, pero estas 

fueron pequeñas, indicando que en general son estables durante el tiempo. Probablemente esto 

se debe a que, con el aumento de la edad, factores de la personalidad como el neuroticismo va 

disminuyendo (Lehman et al., 2013), otorgando mayor estabilidad emocional y posibilidad de 

vivenciar más emociones placenteras. Junto a ello, el factor amabilidad aumenta (Magee et al., 

2013; Wortman et al., 2012), facilitando el entablar y estrechar relaciones interpersonales, 

componente clave durante esta etapa de la vida porque los jóvenes adultos buscan formar 

amistades fuertes, estables y abiertas (Erikson, 1959). Todo ello, se ve potenciado por el 

contexto deportivo en el que los jugadores se encuentran, dado que el deporte que practican es 

colectivo, lo que fomenta el contacto con los demás. Es así que, a mayor edad, más 

experimentación de AP y florecimiento. 

Adicionalmente, se identificaron diferencias en los componentes de bienestar, pasión y 

equilibrio entre habilidad-reto según estudios, nivel competitivo y tipos de deporte. En primer 

lugar, los que estudian mostraron menores niveles de AP y los dos tipos de pasión, lo cual 

quizás se explique a partir de que la presión de los estudios podría estar generando estrés, 

ansiedad y emociones negativas que entran en conflicto con su desempeño en el deporte o en 

el tiempo que le pueden dedicar (Ebben y Brudzynski, 2008). Por lo que el estudio podría estar 

presentando una barrera para que el atleta se implique en mayor medida con el deporte. En 

segundo lugar, se detectó mayores niveles de AN y menores de florecimiento en los que 

compiten a nivel universitario en contraste con los que participan a nivel internacional y de 

club respectivamente. Una posible explicación radica en la intensidad del entrenamiento, ya 

que, en niveles competitivos más altos, las exigencias suelen ser mayores (Arnold et al., 2016), 

lo que fomenta el dominio de habilidades, mayor interacción con los compañeros, disfrute y el 

logro de metas. Así, a medida que el jugador vaya escalando a niveles competitivos más altos, 

podrá experimentar mayores niveles de bienestar. Justamente esto concuerda con los resultados 

vistos en el presente estudio, los cuales evidencian de forma sistemática que un mayor 

involucramiento con el deporte se asocia de forma positiva con los componentes de bienestar. 

Ejemplificado en la correlación positiva entre florecimiento e intensidad con la que se entrena.  
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Además, se observó que los que practican fútbol puntuaron más en PO y equilibrio entre 

habilidad-reto que los que entrenan vóleibol y rugby, respectivamente. Por un lado, en cuanto 

a las diferencias en PO, en el Perú, el fútbol es uno de los deportes más famosos que se atribuye 

a los hombres, por lo que es probable que muchos de los participantes se hayan implicado en 

este juego por presiones externas (Hidalgo, 2020). A raíz de ello, se podría decir que los 

jugadores de fútbol suelen involucrarse en el deporte por motivos externos. Por otro lado, tal 

vez la discrepancia en equilibrio entre habilidad-reto se deba a características de la dinámica 

interna de los entrenamientos, dado que los entrenadores deciden en qué enfocarse durante 

estos, puede ser en la táctica, técnica, juego en equipo, físico, entre otros aspectos.  

A modo de resumen, se halló que PA junto con sexo y metas claras predicen 

positivamente AP y florecimiento, respectivamente. De esta forma, la presente investigación 

finaliza resaltando la importancia de promover en los atletas una pasión mayormente armoniosa 

hacia el deporte que practican, ya que conlleva a consecuencias adaptativas, tales como 

mayores niveles de florecimiento y AP. Más aún, en esta relación, se identifica a las metas 

claras como un potenciador de vivencias de bienestar en el ámbito deportivo. Siendo su 

promoción muy importante, dado que fomenta el disfrute, mejor desempeño, mayor 

autoestima, entre otros aspectos necesarios en contextos estresantes y competitivos. Las 

diferencias y vinculaciones con características de la práctica deportiva, sexo y estudios nos 

invitan a seguir examinando el papel que cumplen en el bienestar de los deportistas.  

No obstante, este estudio presenta ciertas limitaciones que se deben tomar en cuenta 

para próximas investigaciones. En primer lugar, en ciertas ocasiones hubo una falta de 

coordinación entre las personas contactadas por la investigadora y los deportistas para 

concretar la aplicación de las escalas, ya que algunos no estaban enterados y tenían actividades 

planeadas, por lo que se tuvieron que retirar sin realizar las escalas. Asimismo, se encontraron 

pocos estudios acerca de las condiciones proximales del flow como componentes separados de 

este, lo que dificultó el establecimiento de las relaciones con bienestar. Finalmente, hay poca 

cantidad de mujeres deportistas evaluadas, lo que podría generar poca representatividad, así 

como poca diversidad de deportes en equipo incluidos en el estudio. 

Junto a ello, también se plantean algunas recomendaciones para ser tomadas en cuenta. 

Como primer punto, existen diversas clasificaciones para caracterizar a un atleta (Swann et al., 

2012), lo cual podría generar algunas confusiones. En ese sentido, se recomienda especificar 

el concepto y criterios de inclusión que van a ser empleados. 
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Por otro lado, sería muy enriquecedor aplicar la totalidad de la escala de flow para poder 

capturar los demás componentes de este estado, pero también sería necesario indagar si las 

condiciones proximales pueden ser tratadas de forma unidimensional. Por último, el 

componente metas claras mide, valga la redundancia, la claridad de estas, dejando de lado la 

exploración de los procesos motivacionales que las subyacen. Entonces, sería relevante estudiar 

dichas diferencias para tener un análisis más profundo; por ejemplo, las metas autónomas 

versus controladas o las metas enfocadas en la tarea versus las enfocadas en el rendimiento. 
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Apéndices 

Apéndice A: Características sociodemográficas 
Características sociodemográficas de los participantes 
    N=156 % 

Sexo Hombres 112 71.80% 
Mujeres 44 28.20% 

Lugar de  
procedencia 

Lima 122 78.20% 
Provincia 34 21.80% 

Trabajan  Sí 87 55.80% 
No 69 44.20% 

Estudian  Sí 100 64.10% 
No 56 35.90% 

Tipo de deporte 

Básquetbol 22 14.10% 
Rugby 48 30.80% 
Fútbol 46 29.50% 
Voleibol 29 18.60% 
Fútsal 11 7.10% 

Nivel de competencia 

Universitario 56 35.90% 
Club 69 44.20% 
Nacional 22 14.10% 
Internacional 9 5.80% 

Intensidad con la 
que entrena 

Nada intenso 0 0.00% 
Poco intenso 2 1.30% 
Neutro 30 10.20% 
Intenso 76 48.70% 
Altamente intenso 48 30.80% 

Participación en alguna 
competencia 

Sí 151 96.80% 
No 5 3.20% 

Cantidad de años practicando 
deporte 

Menos de 3 años 26 16.70% 
De 3 a 5 años 43 27.60% 
De 5 a 10 años 46 29.50% 
Más de 10 años 41 26.30% 

  Mínimo Máximo Media (DE) 
Edad 18 59 23.72 (DE=5.83) 
Horas de trabajo a la semana 3 56 29.40 (DE=15.26) 
Horas de estudio a la semana 2 48 16.31 (DE=10.53) 
Cantidad de meses 
practicando el deporte 24 360 97.01 (DE=65.56) 

Duración del entrenamiento 
(horas) 1 6 2.41 (DE=.74) 

Cantidad de días de 
entrenamiento a la semana 2 7 4.06 (DE=1.48) 
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Apéndice B: Consentimiento informado  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Consentimiento informado para participantes 

Se le invita a participar en la presente investigación conducida por la estudiante 
Lorena Gamarra Hidalgo, del último ciclo de la carrera de psicología de la 
Universidad Católica del Perú. La meta de este estudio es investigar la relación 
existente entre ciertas variables psicológicas y su bienestar.  

Si usted accede a participar, se le solicitará responder un cuestionario sobre 
datos sociodemográficos y tres pruebas relacionadas al tema mencionado. Esto 
tomará aproximadamente 20 minutos de su tiempo. La participación es 
estrictamente voluntaria; por ello, puede dar por terminada su participación en 
el momento que lo desee. Asimismo, la información que se recoja será anónima 
y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación.  

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 
momento durante su participación en él. De igual manera, si luego de responder 
a los cuestionarios surge alguna pregunta, no dude en contactarse vía correo 
electrónico a: a20151171@pucp.pe o al de la asesora de tesis, la Mg. Mónica 
Cassaretto al mcassar@pucp.edu.pe , teléfono 6262000 anexo 4598. 

Desde ya le agradezco su participación.  

 

He recibido información acerca del estudio cuya meta es conocer la relación 
existente entre ciertas variables psicológicas y el bienestar del atleta. Entiendo 
que mi participación en el estudio es voluntaria y estoy de acuerdo con que la 
información recogida será confidencial y se utilizará solo con fines de la 
presente investigación. 

He tenido la posibilidad de discutir sobre el estudio y hacer preguntas. 
Comprendo que puedo finalizar mi participación en el estudio en cualquier 
momento, sin que esto me perjudique. 

Entiendo que la parte superior  de esta ficha de consentimiento me será 
entregada 

En función a lo leído: 

¿Desea participar en la investigación? SÍ ( ) NO ( ) 
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Apéndice C: Ficha de datos 
Ficha de datos sociodemográficos 

I. DATOS PERSONALES 

1. Sexo:  ☐ Hombre  

☐ Mujer  

2. Edad: ________ 

3. Lugar de Nacimiento: ________________________________ 

4. ¿Usted trabaja actualmente? 

☐ No  

☐ Sí    Número de horas promedio por semana que trabaja _______ 

5. ¿Usted estudia actualmente? 

☐ No    

☐ Sí   Número de horas promedio por semana que estudia _____________ 

 II. DATOS SOBRE PARTICIPACIÓN DEPORTIVA 
1. ¿Qué deporte practica?  _________________________________ 

2. ¿Hace cuánto tiempo practica este deporte? (meses) ____________ 

3. ¿En qué nivel competitivo participa? 

☐ Universitario  

☐ Club  

☐ Nacional  

☐ Internacional  

4. Aproximadamente, ¿cuántos días a la semana entrena? ___________ 

5. Aproximadamente, ¿cuántas horas dura el entrenamiento?________ 

6. Del 1 al 5, ¿con cuánta intensidad considera que entrena? (donde 1 es nada intenso y 5 es 

altamente intenso) ______________ 

7. ¿Ha participado en alguna competencia? 

☐ No  

☐  Sí 
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Apéndice D: Confiabilidad de la prueba de Bienestar 

Confiabilidad por consistencia interna y correlaciones Ítem-test 
corregida de la Escala de Florecimiento  

 Número del Ítem   Correlación Ítem-test 
corregida  

 Alfa si se elimina el 
elemento  

 Florecimiento α=.88  
 Ítem 1   .60   .87  
 Ítem 2   .58   .87  
 Ítem 3   .73   .86  
 Ítem 4   .61   .87  
 Ítem 5   .62   .87  
 Ítem 6   .73   .86  
 Ítem 7   .68   .86  
 Ítem 8   .63   .87  

 

 

Confiabilidad por consistencia interna y correlaciones Ítem-test 
corregida de Escala de Experiencia Positiva y Negativa (SPANE) 

Número del Ítem Correlación Ítem-test 
corregida 

Alfa si se elimina el 
elemento 

SPANE-P α=.84 
Ítem 1 .59 .81 
Ítem 3 .59 .81 
Ítem 5 .61 .81 
Ítem 7 .73 .78 
Ítem 10 .67 .80 
Ítem 12 .51 .84 

SPANE-N α=.75 
Ítem 2 .57 .70 
Ítem 4 .66 .68 
Ítem 6 .53 .71 
Ítem 8 .64 .67 
Ítem 9 .27 .78 
Ítem 11 .38 .75 
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Apéndice E: Confiabilidad de la prueba de Pasión 

Confiabilidad por consistencia interna y correlaciones Ítem-test 
corregida de la Escala de Pasión 

Número del Ítem Correlación Ítem-test 
corregida 

Alfa si se elimina el 
elemento 

Pasión obsesiva α=.83 
Ítem 1 .46 .83 
Ítem 3 .58 .81 
Ítem 5 .43 .83 
Ítem 7 .65 .80 
Ítem 9 .75 .78 
Ítem 11 .53 .82 
Ítem 13 .67 .80 

Pasión armoniosa α=.78 
Ítem 2 .49 .75 
Ítem 4 .50 .75 
Ítem 6 .62 .74 
Ítem 8 .58 .74 
Ítem 10 .59 .73 
Ítem 12 .39 .79 
Ítem 14 .47 .76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pasión, condiciones proximales del flow y bienestar en deportistas                                        61 
 

 

 

Apéndice F: Confiabilidad de las condiciones proximales del Flow 

Confiabilidad por consistencia interna y correlaciones Ítem-test 
corregida de las condiciones proximales del Flow 

Número del Ítem Correlación Ítem-test 
corregida 

Alfa si se elimina el 
elemento 

Equilibrio entre habilidad-reto α=.82 
Ítem 1 .62 .79 
Ítem 4 .56 .82 
Ítem 7 .70 .75 
Ítem 10 .71 .74 

Metas claras α=.87 
Ítem 2 .74 .83 
Ítem 5 .73 .83 
Ítem 8 .67 .86 
Ítem 11 .76 .82 

Retroalimentación α=.88 
Ítem 3 .71 .86 
Ítem 6 .81 .83 
Ítem 9 .77 .84 
Ítem 12 .72 .86 
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Apéndice G: Pruebas de normalidad de cada escala 
Prueba de normalidad 
  Kolmogorov-Smirnov   

   Estadístico gl Sig. Asimetría Curtosis 

Bienestar 
Afectos positivos .10 156 .00 -.59 .58 
Afectos negativos .09 156 .00 .75 .96 
Florecimiento .10 156 .00 -.97 1.23 

Pasión 
Pasión armoniosa .12 156 .00 -.55 .07 
Pasión obsesiva .06 156 .200* -.30 -.37 

Condiciones 
proximales 
del Flow 

Equilibrio entre habilidad-reto .14 156 .00 -.75 -.07 

Metas claras .18 156 .00 -1.01 .40 

Retroalimentación .11 156 .00 -.74 .23 
*.Esto es un límite inferior de la significación verdadera 
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Apéndice H: Correlaciones entre las dimensiones de pasión, bienestar y 
condiciones del Flow, y las características sociodemográficas y de la práctica 

deportiva de los participantes 
 

Tabla 6 
Correlaciones entre las variables de estudio y características sociodemográficas (N=156) 

  
Edad 

Horas 
de 

trabajo 

Horas 
de 

estudio 

Meses 
practicando 
el deporte 

Cantidad de días 
de 

entrenamiento 

Cantidad de 
horas de 

entrenamiento 

Intensidad 
con la que 

entrena 
1 Afectos Positivos .21** .00 -.12 .04 -.08 -.05 .02 
2 Afectos Negativos -13 .05 .06 .03 .02 -.04 -.02 
3 Florecimiento .17* .04 -.05 .15 .10 .04 .17* 
4 Pasión Obsesiva .07 -.00 -.02 .24** -.06 -.03 .04 
5 Pasión Armoniosa .09 .10 -.09 .15 .03 .01 .19* 

6 Equilibrio entre 
habilidad-reto .06 .02 -.06 .19* .18* .07 .24** 

7 Metas claras .11 .12 -01 .15 .22 .10 .13 
8 Retroalimentación .04 -.01 -02 .16* .17* .09 .18* 
*p<0.05; **p<0.01 
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