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Introducción

La condición de discapacidad, en adelante, atletas
con capacidad diferente, en el deporte presenta diver-
sas barreras (Alcaraz-Rodríguez et al., 2019; Vieira et
al., 2021) como las barreras personales (discapacidad,
salud y falta de energía) y las barreras ambientales (fal-
ta de posibilidades, falta de accesibilidad y transporte)
(Allan, et al., 2020; Jaarsma, et al., 2014; Luis del Campo
et al., 2021; Valle-Ramírez et al., 2022). La práctica
deportiva en esta población es denominada deporte
adaptado, término que se emplea para designar depor-
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tes que se adecuan a personas con capacidades sensoria-
les, ambulatorias e intelectuales diferentes (Bosma &
Van, 2020; De Pauw & Gavron, 2005; Duarte &Culver,
2014). Así, la creación del deporte para deportistas con
capacidad diferente ha dado lugar a una adaptación del
mismo, de su contenido, planificación, recursos mate-
riales y humanos para que estos puedan practicar las
distintas modalidades deportivas (Rendón et al., 2018).

Además, el Comité Paralímpico Internacional cuenta
con un sistema de clasificación que reconoce esta diver-
sidad y tiene como objetivo garantizar la equidad com-
petitiva, permitiendo a los atletas con diferentes capa-
cidades, pero con una función física similar, competir
entre sí (Blumenstein & Orbach, 2015; De Pauw &
Gavron, 2005; Martin, 2016).

Numerosos investigadores han realizado trabajos re-
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Resumen. La condición de capacidad diferente en el deporte presenta diversas barreras como las barreras personales
(discapacidad, salud y falta de energía) y las barreras ambientales (falta de posibilidades, falta de accesibilidad y transporte)
(Allan et al, 2020). Numerosos investigadores han realizado trabajos relacionados a la evaluación de características psicológicas
en deportistas (Chang et al., 2020; Galindo-Rodríguez & Arbinaga, 2018; Kristjánsdóttir et al., 2018; Markati et al., 2019). Sin
embargo, investigaciones en deportistas con capacidad diferente en el contexto deportivo son mínimas si se comparan con
deportes convencionales (Ferreira et al., 2015; Gomez-Marcos & Sanchez-Sanchez, 2019; Ma& Martin Ginis, 2018). Por
ello, el objetivo de este estudio es describir el bienestar psicológico, la fortaleza mental y la vitalidad subjetiva en una muestra
de deportistas de alto rendimiento con y sin capacidad diferente y observar si existen diferencias entre ambos grupos. Los
resultados nos indican que la variable «tener o no capacidad diferente « no tiene influencia en los constructos estudiados en
esta muestra. Ya que no existen diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos; y solamente en el grupo de
deportistas con capacidad diferente se verifica que a mayor años de práctica deportiva, mayor fortaleza mental.
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Abstract. The condition of disability in sport presents various barriers such as personal barriers (disability, health and lack of
energy) and environmental barriers (lack of possibilities, lack of accessibility and transportation) (Allan, et al., 2020). Numerous
researchers have carried out studies related to the evaluation of psychological characteristics in athletes (Chang et al., 2020;
Galindo-Rodríguez & Arbinaga, 2018; Kristjánsdóttir, et al., 2018; Markati et al., 2019). However, research on athletes with
disabilities in the sports context is minimal compared to conventional sports. (Ferreira et al., 2015; Gomez-Marcos &
Sanchez-Sanchez, 2019; Ma& Martin Ginis, 2018). Therefore, the objective of this study is to describe the psychological well-
being, mental toughness and subjective vitality in a sample of high-performance athletes with and without disabilities and to
observe if there are differences between both groups.The results indicate that the variable «to have or not to have a disability»
does not influence the constructs studied in this sample. Since there are no statistically significant differences between both
groups; and only in the group of athletes with disabilities is it found that the more years of sports practice, the greater the
mental toughness.
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lacionados a la evaluación de características psicológicas
en deportistas (Chang et al., 2020; Galindo-Rodríguez
& Arbinaga, 2018; Kristjánsdóttir et al., 2018; Markati
et al., 2019). Sin embargo, investigaciones en deportis-
tas con capacidad diferente en el contexto deportivo
son mínimas si se comparan con deportes convenciona-
les (Ferreira et al., 2015; Gomez-Marcos & Sanchez-
Sanchez, 2019; Hernández-Roldan et al., 2021; Ma&
Martin Ginis, 2018; Radziejowski et al., 2022). Incluso,
cuando el deporte ha sido reconocido como un facilita-
dor para el bienestar y efectivo para la adaptación social
de las personas con capacidad diferente (Ma& Martin
Ginis, 2018; McKay et al, 2015; Solera et al., 2021;
World Health Organization, 2018), además del impac-
to en políticas públicas y recomendaciones a nivel na-
cional (Cruz-Velandia& Hernández-Jaramillo, 2008) e
internacional (De Pauw & Doll-Tepper, 2000; Grech &
Soldatic, 2016; Vos et al., 2016) con el objetivo de me-
jorar la calidad de vida de las personas con capacidad
diferente (Pérez-Contreras et al., 2022).

El deporte sirve como catalizador, generando opor-
tunidades a los deportistas con capacidad diferente para
vencer las adversidades asociadas a los estereotipos de
la capacidad diferente (Bundon & Hurd Clarke, 2015;
Felipe-Rello et al., 2019; Swartz et al, 2018).

Al comparar atletas con y sin capacidad diferente
encontramos que existen semejanzas en algunas carac-
terísticas psicológicas (Gómez-Marcos et al., 2019) re-
lacionadas con el rendimiento deportivo como el con-
trol del estrés o las habilidades mentales (Gomez-Mar-
cos & Sanchez-Sanchez, 2019). Sin embargo, también
observamos diferencias (Hall-López et al., 2022) en
colectivos como los jugadores de baloncesto en sillas de
ruedas, los cuales tuvieron mayor incide de lesiones en
comparación con el resto (Kasitinon et al., 2020; Martin,
2017). En definitiva, los estudios indican que los depor-
tistas con capacidad diferente posen sus propias caracte-
rísticas que requieren una intervención propia y no una
simple adaptación de un programa de intervención psi-
cológica. No obstante, estos esquemas de intervención
requieren de mayor investigación, ya que el trabajo psi-
cológico con deportistas con capacidad diferente es re-
lativamente novedoso (Hanrahan, 2015). Se ha conside-
rado que algunas características psicológicas como la de
motivación, autohabla negativa, autoconfianza, depre-
sión, concentración, afrontamiento al estrés y ansiedad,
afectan en mayor medida el rendimiento deportivo en
esta población (Larsen, 2014; Martin, 1999, 2016, 2017;
Urrea & Guillén, 2016).

En este sentido, debido a la escasez de producción

científica en deportistas con capacidad diferente se ha
planteado un estudio comparativo de las variables bien-
estar psicológico, fortaleza mental y vitalidad subjetiva
entre deportistas con y sin capacidad diferente.

El bienestar psicológico es un constructo
multidimensional que hace referencia a la evaluación
subjetiva que realizan las personas sobre distintas áreas
de su vida, la satisfacción general respecto de su vida;
con dimensiones como la auto aceptación (reconocimien-
to de cualidades positivas y negativas), los vínculos o
relaciones positivas con otros individuos (relaciones so-
ciales estables en las que poder confiar), capacidad de
autonomía e independencia (las personas con autono-
mía son capaces de resistir en mayor medida la presión
social y auto-regulan mejor su comportamiento (Ryff
& Singer, 2002), control del entorno/adaptación al am-
biente con habilidades para el manejo de situaciones
tanto internas como externas (habilidad personal para
elegir o crear entornos favorables para satisfacer los
deseos y necesidades propias), proyectos o propósito de
vida, y el crecimiento personal (desarrollar sus poten-
cialidades, por seguir creciendo como persona y llevar
al máximo sus capacidades) (Riff,1989, 2014).

Así, en los deportistas con capacidad diferente se ha
encontrado que la práctica de actividad física y deporte,
especialmente competitiva, repercute en un mayor bien-
estar psicológico en personas con capacidad diferente
(Escajadillo et al., 2019; Hernández et al., 2021; Medina
et al., 2013; Recio, 2013).

Dentro de los aportes científicos de la psicología
positiva, encontramos el estudio del bienestar psicoló-
gico y de las fortalezas humanas (Seligman et al., 2005).
Estas intervenciones están dirigidas a cultivar la pre-
sencia de sentimientos positivos, cogniciones y com-
portamientos que promuevan el bienestar humano (Sin
& Lyubomirsky, 2009). En esta línea, en el contexto
deportivo se encuentra el constructo de fortaleza men-
tal (Stamatis et al., 2022).

El constructo de fortaleza mental se conforma por
las siguientes características psicológicas: autoconfianza,
control atencional, resiliencia, mentalidad de éxito, pen-
samiento optimista, conciencia y regulación emocional,
manejo de desafíos, e inteligencia de contexto, entre
otros (Gucciardi, 2011); sentimientos de reto,
autoconfianza, compromiso y manejo de uno mismo en
su propósito (Clough & Strycharczyk, 2012), siendo fun-
damental para el rendimiento exitoso en el deporte
(Cowden, 2016; Butt et al., 2010).

Así, la fortaleza mental podría ser un constructo fun-
damental en deportistas con capacidad diferente ya que
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representa la capacidad psicológica para que el depor-
tista rinda a su máximo nivel a pesar de las diferentes
situaciones adversas (Gucciardi et al., 2015). Es la habi-
lidad que refleja en los deportistas la tendencia de su
rendimiento y es importante para prosperar bajo situa-
ciones estresantes, superar fracasos rápidamente y man-
tener un alto nivel de funcionamiento con respecto a
futuros desafíos (Gucciardi et al., 2012), características
situacionales habituales en el deporte adaptado.

La fortaleza mental no debe ser vista como un re-
sultado, sino como un proceso dinámico donde se mani-
fiestan respuestas de todos los problemas existenciales,
deportivos y no deportivos, de las personas, haciendo
referencia a una serie de recursos internos y externos
que la persona considera que dispone (Rosado et al.,
2013), estando directamente relacionado con el
constructo de bienestar psicológico.

Diversos estudios como el de Urrea (2015) y Urrea
and Guillén (2016) ponen de manifiesto la necesidad de
crear programas centrados en la mejora de la fortaleza
mental de deportistas con capacidad diferente debido a
la importancia que este constructo tiene para afrontar
las situaciones deportivas como retos y no como ame-
nazas, influenciando directamente en el bienestar psi-
cológico de los mismos.

Otro de los indicadores del bienestar psicológico
positivo es la vitalidad subjetiva (Balaguer et al., 2005;
Castillo et al., 2017). La vitalidad subjetiva se ha defini-
do como la experiencia consciente de poseer energía y
vitalidad. Es decir, refleja el sentimiento personal de
poseer energía disponible por uno mismo (Ryan&
Frederick, 1997).

Durante las últimas décadas se ha utilizado amplia-
mente en el ámbito del deporte ya que, se espera que
las personas que hacen deporte reflejen un estado de
funcionamiento pleno tanto a nivel físico como psicoló-
gico (Castillo et al., 2017). La escala de Vitalidad Subje-
tiva se creó para medir este estado y ha sido amplia-
mente utilizada en diferentes poblaciones, estudiantes
universitarios, fumadores adultos, pacientes con artri-
tis y en diferentes contextos culturales como Estados
Unidos, Francia, Gran Bretaña y Portugal, entre otros
demostrando buena fiabilidad interna y validez (Bostic
et al., 2000; Fayad&Kazarian, 2013; Moutão, Alves &
Cid, 2013; Rouse et al., 2015; Ryan&Frederick, 1997;
Salama-Younes, 2011; Taylor &Lonsdale, 2010). En el
ámbito deportivo, esta escala también ha demostrado
una buena fiabilidad interna y validez (Adie et al., 2012;
Balaguer et al., 2012; Gagné, 2003). Sin embargo, no
ha sido utilizada en la población de deportistas con capa-

cidad diferente.
Diversos estudios han asociado la vitalidad con la

práctica regular de actividad física (Reinboth et al.,
2004), así como con la autoestima (Molina-García et
al., 2007), y la satisfacción con la vida (Ryan& Frederick,
1997). La percepción de vitalidad es crítica para el fun-
cionamiento físico y psicológico, y para el bienestar de
los deportistas. La vitalidad subjetiva tiene una alta re-
lación con la autorrealización, las emociones positivas y
la motivación autónoma, todas sumamente importan-
tes para los deportistas (Ryan&Deci, 2000b).

Las investigaciones en el ámbito del deporte y de la
actividad física indican que existe una alta correlación
entre vitalidad subjetiva y bienestar psicológico (Casti-
llo et al., 2017), lo que sugiere que los deportistas que
poseen energía, entusiasmo y vitalidad experimentan
un alto nivel de bienestar psicológico (López-Walle et
al., 2012; Moutão et al., 2013; Salama-Younes, 2011;
Uysal et al., 2014). Asimismo, diferentes estudios indi-
can que la vitalidad subjetiva se relaciona negativamen-
te con sentimientos de malestar como la depresión, afec-
to negativo y agotamiento físico y emocional en los de-
portistas (Adie et al., 2012, Balaguer et al., 2012; Mack
et al., 2011). Por ello, se considera importante estudiar
esta variable en una muestra de deportistas con capaci-
dad diferente.

El objetivo de este estudio es describir los tres
constructos comentados (bienestar psicológico, fortale-
za mental y vitalidad subjetiva) en una muestra de de-
portistas de alto rendimiento con y sin capacidad dife-
rente y observar si existen diferencias entre ambos gru-
pos. Entre las hipótesis, se han definido tres: (I) en el
grupo de deportistas sin capacidad diferente se espera
que la fortaleza mental prediga el bienestar psicológico
y que la vitalidad subjetiva prediga el bienestar psicoló-
gico; (II) en el grupo de deportistas con capacidad dife-
rente se espera que la fortaleza mental prediga el bien-
estar psicológico y que vitalidad subjetiva prediga el
bienestar psicológico; y (III) se espera que a más años de
práctica, mayor fortaleza mental.

Método

Participantes
 Este estudio fue constituido por atletas pertene-

cientes a la Dirección de Deporte Competitivo del
Consejo Estatal para el Fomento del Deporte (CODE)
de México. La muestra total se compuso con 65 atletas
mexicanos con edades comprendidas entre 18 y 24 años,
una media de 19.71 años y una 1.95 desviación típica de
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años. Se distribuyó la muestra en dos grupos mediante
el criterio de tener una capacidad diferente (y practicar
deporte adaptado). Por ese motivo, 31 deportistas prac-
tican deporte convencional en comparación con 34 que
practican deporte adaptado. Estos últimos presentan
capacidades motoras, psíquicas o sensoriales diferentes.

Instrumentos
Se aplicó un cuestionario elaborado ad hoc donde se

preguntaban datos sociodemográficos (edad, sexo), gra-
do de capacidad diferente y datos deportivos (experien-
cia deportiva). Además, se administraron los siguientes
instrumentos:

El bienestar psicológico se evaluó con la Escala de
Bienestar Psicológico para (BIEPS; Casullo & Solano,
2000) basada en el Modelo Multidimensional de Ryff.
Adaptado al contexto mexicano por Figuerola-Escoto
et al. (2021). Comprende 13 reactivos con tres opcio-
nes de respuesta con un puntaje de 1 (En desacuerdo) a
3 (De acuerdo). Tiene una puntuación general de bien-
estar emocional, que es el total de las puntuaciones. Se
compone de cuatro factores, control de la situación: sen-
sación de dominio del entorno y autocompetencia (cua-
tro reactivos; fiabilidad de .40); vínculos psicosociales:
capacidad para establecer adecuadas relaciones sociales
(tres reactivos; fiabilidad de .25); proyectos: presencia
de objetivos y metas en la vida (tres reactivos; fiabili-
dad de .62); aceptación: conformidad con los aspectos
buenos y malos de uno mismo (tres reactivos; fiabilidad
de .24). Tiene una fiabilidad de .59 similar al estudio
original de la escala (Casullo & Castro, 2000). Aunque
es cierto que la puntuación de fiabilidad es baja en este
instrumento, hemos visto apropiado utilizarlo porque
se aproxima a los valores originales y es una variable
muy importante que resultados novedosos.

La fortaleza mental con el instrumento Mental
Toughness Inventory (MTI, Gucciardi et al., 2015), fue
traducido como Inventario de Fortaleza Mental (IFM).
Es una escala con 8 ítems tipo Likert de 7 puntos, en la
que 1 significa que es totalmente falso, y 7 que es total-
mente verdadero dentro de lo que normalmente pien-
san, sienten y se comportan, siendo su fiabilidad de .85.
Un ejemplo de ítem es «Soy capaz de regular mi aten-
ción al realizar tareas». La versión en inglés del MTI se
tradujo al español siguiendo el procedimiento de tra-
ducción inversa. Este instrumento fue adaptado al con-
texto mexicano por Stamatis et al. (2022).

Por último, la vitalidad subjetiva se evaluó con la
versión castellana de Balaguer et al. (2005), adaptada al
contexto mexicano por López-Walle et al. (2012) de la

Escala de Vitalidad Subjetiva de Ryan& Frederick (1997).
La escala está compuesta por seis ítems que mide los
sentimientos subjetivos de energía y viveza. En las ins-
trucciones se les solicita a los deportistas que indiquen
el grado en que, por lo general, una serie de afirmacio-
nes son verdaderas para ellos. Un ejemplo de ítem es
«Me siento vivo/a y vital». Las respuestas se recogen
en una escala tipo Likert de siete puntos, que oscila
desde no es verdad (1) hasta verdadero (7). Investiga-
ciones previas han confirmado la fiabilidad y validez de
este instrumento (Ryan& Frederick, 1997; Balaguer et
al., 2005; López-Walle et al., 2012). Según nuestros
datos, su fiabilidad es del .74.

Procedimiento
Para la elaboración de este estudio se solicitó los

permisos a la Dirección de Deporte Competitivo del
Consejo Estatal para el Fomento del Deporte (CODE)
del Estado de Jalisco, así como el consentimiento infor-
mado a los padres o representante legal de cada atleta.
El proceso de reclutamiento se realizó mediante llama-
mientos a los equipos que presentaban los criterios de
inclusión (atletas de alto rendimiento mayores de 18
años y que practican deportes individuales), un total de
67 sujetos se presentaron voluntarios. Los cuestionarios
sociodemográficos y la batería de test se entregaron de
manera grupal por un equipo de psicólogos del deporte
que aseguraron la adecuada aplicación, así como la com-
prensión de todos los ítems.

Una vez terminada la recopilación de datos, 2 indi-
viduos fueron descartados por no cumplimentar correc-
tamente los tests. Por tanto, 65 atletas establecen la
muestra total, distribuidos en dos grupos mediante el
criterio de tener capacidad diferente (ver participan-
tes).

Análisis de datos
En este estudio se ha realizado las siguientes técni-

cas estadísticas: análisis descriptivo para la describir la
muestra, análisis t de Student de las variables entre el
grupo con y sin capacidad diferente y análisis de regre-
sión entre las variables con los diferentes subgrupos.
Los datos fueron analizados con el paquete estadístico
SPSS versión 24.0.

Resultados

Una vez recopilados los datos, se observo las pun-
tuaciones directas y su interpretación de los cuestiona-
rios utilizados (Tabla 1 y 2). La Fortaleza Mental tiene
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una media de 47.82 (d.t. 6.36), Bienestar Psicológico
tiene una media de 35.29 (d.t. 2.74) y Vitalidad tiene
una media de 32 (d.t. 6.50). Con respecto a su inter-
pretación, se debe de destacar que en todas las variables
tienen una puntuación alta aproximadamente un 35%
de los participantes.

En relación con la variable capacidad diferente, se
analizó si dicha variable tiene influencia en la Fortaleza
Mental, Vitalidad o Bienestar Psicológico. Como se pue-
de observar en la Tabla 3, no se observaron diferencias
estadísticamente significativas. Además, se analizó la
variable edad y años practicando el deporte y se obtuvo
el mismo resultado (sin diferencias estadísticamente
significativas).

Para observar las diferencias entre las variables con
la capacidad diferente también se observaron las rela-
ciones entre las variables. En la Figura 1 se representa
un modelo de regresión lineal con entre las variables
Fortaleza Mental y Vitalidad con Bienestar psicológico.
Como se puede observar, la Fortaleza Mental predice
el Bienestar Psicológico (F(1,29)=8.290, p=.007, R2=
.195) con un tamaño de efecto bajo y la Vitalidad predi-
ce la misma variable (F(1,29)=7.941, p=.009, R2=.188)
con un tamaño del efecto bajo según los criterios Cohen
(1988). Sin embargo, el mismo análisis con los atletas

con capacidad diferente se observo un aumento del ta-
maño del efecto en la Fortaleza Mental (F(1,32)=10.709,
p=.003, R2=.227) y la ausencia de diferencias
estadísticamente significativas en la variable Vitalidad
con Bienestar Psicológico (F(1,32)=10.709, p=.003,
R2=.227).

Finalmente, se pretendío estudiar la relación que
existe entre la variable años practicando el deporte y la
fortaleza mental. En el grupo con capacidad diferente
se observó que existe diferencias estadísticamente sig-
nificativas (F(1,32)=4.818, p=.036, R2=.104) y en el
grupo sin capacidad diferente no existe diferencias
(F(1,29)=.182, p=.673).

Discusión

El objetivo del presente estudio es conocer el nivel
de bienestar psicológico, fortaleza mental y vitalidad
subjetiva en una muestra de deportistas de alto rendi-
miento con (n=34) y sin (n=31) capacidad diferente y
observar si existen diferencias entre ambos grupos. Tal
y como se observa en la tabla 3, la variable «tener o no
capacidad diferente « no tiene influencia en los
constructos estudiados en esta muestra. Ya que no exis-
ten diferencias estadísticamente significativas entre
ambos grupos.

Por tanto, tal y como se observa en los resultados de
esta muestra (n=65), un 78.5% de los deportistas (con
y sin capacidad diferente) presentan una puntuación por
encima del punto de corte establecido para la variable
bienestar psicológico, siendo un 21.5% los deportistas
que presentaron un bajo bienestar psicológico suscepti-
ble de intervención. Pueden ser deportistas inseguros
en sus cualidades personales, con dificultad para esta-
blecer vínculos con los demás, falta de autonomía y/o
proyecto de vida.

Si observamos la variable fortaleza mental, un 67.7%
de los deportistas (con y sin capacidad diferente) pre-
sentan una puntuación por encima del punto de corte
establecido, siendo un 32.3% los deportistas que pre-
sentaron una baja fortaleza mental susceptible de inter-
vención. Es fundamental realizar programas de desa-
rrollo de fortaleza mental en el deporte ya que provee
al deportista la habilidad para regular sus creencias po-
sitivas y emociones, autoconfianza y concentración para
evitar distracciones cognitivas, así como un marco
organizativo para recursos personales, que son funda-
mentales para la superación de agentes estresores in-
ternos y externos (Gucciardi et al.,2009; Gucciardi et
al., 2015).

Tabla 1
Descripción de las variables.

Mínimo Máximo Media DT
Fortaleza Mental 29 56 47.82 6.36
Bienestar Psicológico 28 39 35.29 2.74
Vitalidad 14 42 32 6.50
Practicando (años) 1 17 5.88 3.88

Tabla 2 
Interpretación de las variables

Bajo Moderado Alta
Fortaleza Mental 21 (32.3%) 21 (32.3%) 23 (35.4%)
Bienestar Psicológico 14 (21.5%) 26 (40%) 25 (38.5%)
Vitalidad 19 (29.2%) 23 (35.4%) 23 (35.4%)

Tabla 3
Diferencias en la muestra según la variable capacidad diferente

Atleta sin capacidad 
diferente

Atleta con capacidad 
diferente

t p

Edad 19.37 (1.74) 20.03 (2.14) -1.362 .178
Fortaleza Mental 49.03 (5.19) 46.71 (7.16) 1.486 .142

Bienestar Psicológico 35.71 (2.40) 34.91 (3.01) 1.175 .244
Vitalidad 33 (6.30) 31.09 (6.65) 1.187 .240

Practicando 6.80 (3.23) 5.03 (4.26) 1.881 .065

Fortaleza Mental

Bienestar 
psicológico

Vitalidad

.471*

.464*

Fortaleza Mental

Bienestar 
psicológico

Vitalidad

.501*

.206

Figura 1. Modelo de regresión en personas sin capacidad diferente. *p<.05

Figura 2 Modelo de regresión en personas con capacidad diferente. *p<.05
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Tal y como se observa en los resultados, un 70.8%
de los deportistas (con y sin capacidad diferente) pre-
sentan una puntuación por encima del punto de corte
establecido para la variable vitalidad subjetiva, siendo
un 29.2% los deportistas que presentaron un bajo vita-
lidad subjetiva susceptible de intervención. La vitalidad
subjetiva se ha considerado un indicador del bienestar
psicológico positivo (Balaguer et al., 2005; Castillo et
al., 2017) y diversos estudios han asociado la vitalidad
con la autoestima (Molina-García, et al., 2007), y la
satisfacción con la vida (Ryan& Frederick, 1997). De
ahí que la percepción de vitalidad sea crítica para el
funcionamiento físico y psicológico, y para el bienestar
de los deportistas.

Si nos centramos en las hipótesis, nuestra primera
hipótesis sugiere que en el grupo de deportistas sin ca-
pacidad diferente se espera que la fortaleza mental pre-
diga el bienestar psicológico y que la vitalidad subjetiva
prediga el bienestar psicológico. Esta hipótesis se verifi-
ca observando la figura 1. La Fortaleza Mental predice
el Bienestar Psicológico con un tamaño de efecto bajo y
la Vitalidad predice la misma variable con un tamaño
del efecto bajo según los criterios Cohen (1988). Estos
resultados van en la línea de otros trabajos (Castillo et
al., 2017; López-Walle et al., 2012; Moutão et al., 2013;
Salama-Younes, 2011; Uysal et al., 2014).

La segunda hipótesis sugiere que en el grupo de de-
portistas con capacidad diferente se espera que la forta-
leza mental prediga el bienestar psicológico y que vita-
lidad subjetiva prediga el bienestar psicológico. Esta hi-
pótesis se verifica parcialmente observando la figura 2,
ya que la fortaleza mental sí predice el bienestar psico-
lógico y además con un aumento del tamaño del efecto
con respecto al grupo de deportistas sin capacidad dife-
rente, en línea con otros trabajos como Jiménez (2020),
Candelo-Arroyo (2019) y Véliz, Moreno, Soto y Álvarez
(2020). Sin embargo, la vitalidad subjetiva no predice
el bienestar psicológico en este grupo ya que hay ausen-
cia de diferencias estadísticamente significativas en la
variable Vitalidad con Bienestar Psicológico. Por tanto,
ambos tipos de deportistas presentan el mismo nivel de
vitalidad, pero los deportistas con capacidad diferente
parece que necesitan mayor percepción de la misma
para sentirla, aunque sí presenten fortaleza mental. Una
posible explicación es que para sentirse vivos y entu-
siasmados, los deportistas con capacidad diferente ne-
cesitan unos niveles superiores de vitalidad en compa-
ración con los deportistas sin capacidad diferente.

Por último, la tercera hipótesis sugiere que a más
años de práctica deportiva, mayor fortaleza mental. Esta

hipótesis se verifica parcialmente ya que en el grupo de
deportistas con capacidad diferente se observó que exis-
ten diferencias estadísticamente significativas, mientras
que en el grupo de deportistas sin capacidad diferente
no existen tales diferencias. Una explicación tentativa
de estos resultados puede ser que los deportistas con
capacidad diferente necesitan ser más fuertes mental-
mente para poder continuar practicando en deporte
adaptado, debido a las barreras que presenta este tipo
de deporte (Allan et al., 2020; Jaarsma et al., 2014;
Luis del Campo et al., 2021), es decir, debido a sus
características personales, estos atletas requieren de
mayor fortaleza mental para la práctica del deporte.

Con estos resultados, parece importante el desa-
rrollo de programas de intervención a deportistas con
y sin capacidad diferente para la adquisición de habilida-
des centradas en la variable vitalidad subjetiva y forta-
leza mental, como la autoconfianza, resiliencia (Rome-
ro et al., 2022), pensamiento optimismo y regulación
emocional, entre otros, para disponer de un mayor bien-
estar psicológico y para afrontar las situaciones adversas
que se encuentran en el contexto de la competición,
fundamentalmente en el deporte adaptado (García-Coll
et al., 2021).

Como propuesta de futuro se debe considerar conti-
nuar con el estudio de estas tres variables, así como con
sus posibles relaciones en deportistas con capacidad di-
ferente debido a la escasez de literatura científica en el
deporte adaptado (Hernández-Roldan, 2021). Futuros
estudios deben de seguir profundizando en la fortaleza
mental de estos atletas, si bien no hemos podido inda-
gar entre las diferentes capacidades y variables relacio-
nadas como la falta de estudio autonomía. Por consi-
guiente, consideremos que una de las limitaciones de
este estudio no haber estudiado diferentes tipos de ca-
pacidades y la difícil generalización de los resultados, ya
que es un estudio observacional en un momento con-
creto con una muestra concreta.

Conclusiones

Aunque en el anterior apartado se han destacado las
ideas más importantes sobre el tema abordado, como
conclusiones podemos señalar lo siguiente:

Ï% La variable «tener o no capacidad diferente « no
tiene influencia en los constructos estudiados en esta
muestra. Ya que no existen diferencias estadísticamente
significativas entre ambos grupos.

Ï% Con respecto a la variable bienestar psicológico
nos encontramos con que el 78.5% de los deportistas
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de la muestra presentan una puntuación por encima del
punto de corte establecido.

Ï% Con respecto a la variable fortaleza mental, un
67.7% de los deportistas (con y sin capacidad diferente)
presentan una puntuación por encima del punto de cor-
te establecido.

Ï% Con respecto a la variable vitalidad subjetiva un
70.8% de los deportistas (con y sin capacidad diferente)
presentan una puntuación por encima del punto de cor-
te establecido.

Ï% En el grupo de deportistas sin capacidad diferen-
te la fortaleza mental predice el bienestar psicológico y
la vitalidad subjetiva predice el bienestar psicológico.

Ï% En el grupo de deportistas con capacidad dife-
rente la fortaleza mental predice el bienestar psicoló-
gico pero la vitalidad subjetiva no predice el bienestar
psicológico.

Ï% Únicamente el grupo de deportistas con capaci-
dad diferente se ha podido comprobar que a mayor años
de práctica deportiva puntúan más en Fortaleza Men-
tal.

Ï% Parece importante el desarrollo de programas
de intervención a deportistas con y sin capacidad dife-
rente para la adquisición de habilidades centradas en la
variable vitalidad subjetiva y fortaleza mental, para dis-
poner de un mayor bienestar psicológico y para afron-
tar las situaciones adversas que se encuentran en el con-
texto de la competición, fundamentalmente en el de-
porte adaptado.
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