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Resumen. El crecimiento de la participación de deportistas con discapacidad en el deporte competitivo ha impulsado numerosas 
investigaciones emergentes sobre deportistas con discapacidad con el propósito de optimizar sus entornos de desarrollo, entrenamiento 
y rendimiento. Para contribuir a este objetivo 31 deportistas con discapacidad motora federados de Argentina, hombres y mujeres, 
completaron cuestionarios sobre “Competencia percibida”, la “Escala de Pasión” de Vallerand et al. (2003), la “Escala breve de flow” 
de Fernández et al. (2015), y la “Escala de intención de práctica futura”. Además, se complementaron los resultados con seis entrevistas. 
Según los resultados de esta investigación, los deportistas informaron sentir pasión por el deporte, principalmente de tipo armonioso, 
experimentar episodios frecuentes o profundos de flow, y tener una competencia deportiva percibida moderadamente alta. Su intención 
de continuar practicando deporte fue muy elevada y su intención de continuar compitiendo fue alta. Aprender lo que motiva a los 
atletas con discapacidad física para alcanzar el nivel de alta competencia podría proporcionar una comprensión más amplia de los factores 
que influyen en la participación, el desarrollo y la experiencia en el paradeporte. Las estrategias de intervención dirigidas a mejorar la 
participación y el rendimiento deportivo en el deporte adaptado deberían considerar la generación de entornos favorables para promo-
ver la pasión armoniosa y posibilitar experiencias positivas que impulsen la permanencia en la práctica deportiva y los beneficios deri-
vados de la misma. 
Palabras clave: Deporte para personas con discapacidad; Rendimiento Atlético; Flow; Paratletas. 
 
Abstract. The growth in the participation of athletes with disabilities in competitive sport has driven numerous emerging investigations 
on athletes with disabilities with the purpose of optimizing their development, training and performance environments. To contribute 
to this objective, 31 federated athletes with motor disabilities from Argentina, men and women, completed questionnaires on "Per-
ceived competence", the "Passion Scale" by Vallerand et al. (2003), the “Flow short scale” by Fernández et al. (2015), and the "Future 
practice intention scale". In addition, the results were complemented with six interviews. According to the results of this research, 
athletes reported feeling passion for sport, mainly of a harmonious type, experiencing frequent or deep episodes of flow, and having a 
moderately high perceived sport competence. Their intention to continue practicing sport was very high and their intention to continue 
competing was high. Learning what motivates athletes with physical disabilities to reach the level of high competence could provide a 
broader understanding of the factors that influence participation, development and experience in parasport. Intervention strategies 
aimed at improving participation and sports performance in adapted sport should consider creating favorable environments to promote 
harmonious passion and positive experiences that enable permanence in sports practice and the benefits derived from it. 
Keywords: Paralympic; People with disabilities; Athletic Performance; Flow; Parathletes. 
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Introducción 
 
Junto al número creciente de personas con discapacidad 

que participan regularmente en programas de actividades 
deportivas con fines recreativos, de inclusión social y de 
rehabilitación, así como con fines de alto rendimiento de-
portivo (Vancini et al., 2019), el deporte adaptado ha evo-
lucionado notablemente desde una estrategia terapéutica 
hasta convertirse en un movimiento competitivo de nivel 
mundial, implicando un número mayor de atletas y una di-
versidad cada vez más amplia de deportes para personas con 
discapacidad (Hernández Roldán et al., 2021; Navarrón Va-
llejo et al., 2018).  

Específicamente, el crecimiento de la participación de 
deportistas con discapacidad en el deporte competitivo, te-
niendo a los Juegos Paralímpicos como el máximo expo-
nente a nivel mundial, ha impulsado en las ciencias del de-
porte numerosas investigaciones emergentes sobre depor-
tistas con discapacidad con el propósito de optimizar sus en-
tornos de entrenamiento y lograr una comprensión más 
profunda de los factores que afectan el desarrollo y el 

rendimiento a lo largo del tiempo (Dehghansai et al., 2017; 
Gomez-Marcos & Sanchez-Sanchez, 2019; Trujillo Santana 
et al., 2022). 

El deporte competitivo se caracteriza por el nivel de 
rendimiento más elevado de realización deportiva, impli-
cando elevadas frecuencias e intensidades de entrenamiento 
y competencias, y un alto grado de compromiso personal, 
que se hacen necesarios para la obtención de los mejores re-
sultados deportivos (Raimundi et al., 2021). En este sen-
tido, las ciencias relacionadas al deporte se han preocupado 
tradicionalmente por conocer cuál es la motivación que 
lleva a los deportistas a su práctica, y fundamentalmente, a 
realizarlo a nivel competitivo (Torralba et al., 2017). 

Se ha mencionado que un conjunto de factores causales 
de la conducta, como elementos de la personalidad, y varia-
bles sociales y cognitivas, entran en juego cuando una per-
sona realiza una actividad donde es evaluada, entra en com-
petición con otros o intenta lograr cierto nivel de maestría 
(Zapata Huenullán et al., 2023), y podrían dar respuesta al 
porqué de un comportamiento. Por lo tanto, el estudio de 
la motivación permitiría conocer por qué algunas personas 
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eligen realizar ciertas actividades en lugar de otras, los fac-
tores que se encuentran relacionados con esta elección, y 
los que determinan que se permanezca en ellas o se abando-
nen (Gutiérrez-Sanmartín & Caus-Pertegáz, 2006; Martí-
nez Baena et al., 2012; Rodríguez-Martínez & Guillén, 
2017). 

A su vez, la participación en el deporte adaptado y la 
actividad física recreativa regular tiene el potencial de brin-
dar considerables beneficios físicos y psicosociales a las per-
sonas con discapacidad (Muraki et al., 2000). Debido a es-
tos numerosos beneficios, muchas investigaciones se han 
propuesto identificar factores facilitadores de la participa-
ción en el deporte adaptado (Vieira et al., 2021). Diaz et al. 
(2019) destacan en su revisión que la motivación para par-
ticipar en deportes adaptados fue uno de los facilitadores de 
participación más citados en la literatura. Muchos otros es-
tudios en el campo deportivo se han caracterizado por enfa-
tizar el análisis de conductas relacionadas con estados subje-
tivos positivos de las personas, y el importante efecto po-
tencial que variables como el afecto positivo o el optimismo 
representan en relación al bienestar físico y emocional. 
Dentro de este conjunto de variables, la pasión experimen-
tada hacia una actividad constituye uno de los principales 
aspectos a la hora de explicar el bienestar integral de la per-
sona (Pedrosa et al., 2017). Por su parte, el fenómeno de 
adherencia o permanencia es de gran importancia, ya que 
estos beneficios sólo se pueden conseguir si la participación 
en la actividad física es de forma regular (Márquez, 1995; 
Rosero-Duque, 2022). 

En relación a la experimentación de estados subjetivos 
positivos, las percepciones de competencia y la pasión que 
una persona puede desarrollar por la realización de una ac-
tividad determinada, existen pocos estudios que exploran 
sobre cómo se desarrolla la pasión de atletas paralímpicos a 
partir de la participación deportiva y la identidad como atle-
tas (Navarrón Vallejo et al., 2018). 

La pasión, definida como una fuerte inclinación de la per-
sona hacia una actividad que considera importante en su 
vida, que la autodefine, le gusta y a la cual dedica tiempo y 
energía, está ligada a la forma en que se practica una activi-
dad y cómo ésta es vivenciada por la persona, llegando a 
formar parte de su identidad (Pedrosa et al., 2017). Valle-
rand et al. (2008) afirman que la pasión por la realización 
de una actividad se convierte en una característica central 
de la identidad de la persona y la autodefine, al punto que, 
aquellos que tienen pasión por jugar al baloncesto o por na-
dar, por ejemplo, no solo juegan al baloncesto o nadan, son 
"jugadores de baloncesto" o "nadadores". 

Así mismo, los deportistas que muestran una motivación 
intrínseca para practicar el deporte, manifestando que dis-
frutan con la actividad deportiva y que la misma favorece la 
generación de experiencias positivas, presentan una pasión 
armoniosa. En contraposición, deportistas con una pasión 
obsesiva tienden a mostrar un afecto negativo con la activi-
dad, así como una sensación de exigencia externa para prac-
ticar el deporte, pudiendo llegar a generar conflictos con 
otras actividades de su vida cotidiana (Pedrosa et al., 2017). 

Ericsson et al. (1993) han propuesto que la práctica de-
liberada, definida como una actividad altamente estructu-
rada motivada por el objetivo explícito de la mejora, juega 
un papel importante en alcanzar niveles de rendimiento 
muy elevados, debido a que ofrece retroalimentación inme-
diata, conocimiento de los resultados relevantes para el ren-
dimiento y oportunidades óptimas para la adquisición de ha-
bilidades (Ericsson et al., 1993; Vallerand et al., 2008). En 
este sentido, se descubrió que la pasión es un catalizador que 
proporciona la energía para el compromiso persistente y es-
tratégico en actividades altamente exigentes, y se encontró 
que las pasiones armoniosas y obsesivas son predictores po-
sitivos de una participación conductual activa y organizada, 
es decir de práctica deliberada, que facilita el rendimiento 
(Vallerand et al., 2008). 

Según Raimundi et al. (2021), muchas investigaciones 
se han ocupado en identificar diferentes aspectos negativos 
del deporte de alto rendimiento y han sostenido una mirada 
crítica respecto de su práctica, sin embargo, otra línea mu-
cho menos explorada, se ha enfocado en los beneficios del 
deporte de alto rendimiento (Asenjo Dávila & Caro Rey, 
2019; Raimundi et al., 2021). El flow, como un estado sub-
jetivo de elevado control sobre la tarea, concentración má-
xima y total abstracción con respecto a lo demás, acompa-
ñado de un sentimiento intenso de disfrute de la actividad y 
que facilita la aparición de un rendimiento extraordinario 
aparentemente sin esfuerzo, se presenta asociado al deporte 
de alta competencia y constituye una experiencia subjetiva 
de suma relevancia para los deportistas de alto rendimiento. 
La experimentación de este tipo de estados subjetivos posi-
tivos también puede estar a la base del compromiso y per-
sistencia en la actividad (Muraki et al., 2000; Navarrón Va-
llejo et al., 2018; Raimundi et al., 2021) 

Por otro lado, dado que la identidad atlética está conec-
tada con los beneficios de salud y aptitud física a través de 
una mayor participación deportiva, una identidad atlética 
fuerte puede asociarse positivamente con un mayor com-
promiso con la participación deportiva a lo largo de la vida 
(Piatt et al., 2018). 

Aprender lo que motiva a los atletas con discapacidad 
física para alcanzar el nivel de alta competencia podría pro-
porcionar una comprensión más amplia de los factores que 
influyen en la participación, el desarrollo y la experiencia 
en el paradeporte, y podría ofrecer información sobre cómo 
otros deportistas que participan recreativamente pueden 
progresar, así como alentar a aquellos que actualmente no 
participan en el deporte a hacerlo. No obstante, y aunque el 
campo del deporte adaptado está creciendo, el estudio en el 
ámbito del deporte para personas con discapacidad con fines 
competitivos continúa siendo escaso (Navarrón Vallejo et 
al., 2018; Torralba et al., 2017) y existen pocas investiga-
ciones sobre motivaciones y facilitadores para la participa-
ción deportiva en deportistas con discapacidad física que 
compiten a nivel de élite. Sumado a esto, el conocimiento 
sobre cómo se sortean las barreras para lograr el éxito de-
portivo en el paradeporte y el papel que juega la motivación 
en este proceso es limitado (Camargo Rojas et al., 2023; 
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Dehghansai et al., 2020; McLoughlin et al., 2017). 
De esta manera y tomando como referencia el estudio 

de Navarrón Vallejo et al. (2018), el propósito de la pre-
sente investigación fue conocer cuáles son las experiencias 
de flow, la competencia deportiva percibida y la pasión ar-
moniosa y obsesiva en deportistas con discapacidad motora 
de alto nivel de competencia de Argentina, y la posible re-
lación de estas variables con la intención de continuar la 
práctica deportiva en el futuro. 

 
Material y método 
 
El presente estudio corresponde a una investigación de 

diseño transversal, de tipo descriptivo y correlacional me-
diante cuestionarios para conocer las experiencias y creen-
cias de los deportistas y luego buscar predictores de la in-
tención de continuar con la práctica deportiva. Por otro 
lado, se llevaron a cabo una serie de entrevistas bajo un di-
seño cualitativo con el objetivo de recabar información so-
bre sus motivaciones. 

Con el fin de construir la muestra del estudio, se selec-
cionó el método de muestreo por conveniencia, y se ofreció 
información sobre la investigación a través de varios recur-
sos en línea, en contacto con deportistas paralímpicos, en-
trenadores y federaciones deportivas pertenecientes al ba-
loncesto en silla de ruedas, natación, atletismo y tenis de 
mesa adaptados. 

 
Participantes 
La información sobre la cantidad de deportistas provino 

de la participación que registraron los entrenadores y fede-
raciones de cada disciplina. Los deportistas, hombres y mu-
jeres, debieron contar con antecedentes y hábitos de entre-
namiento conformes a la práctica deportiva competitiva, y 
haber tenido experiencia en torneos nacionales e interna-
cionales de alta competencia (McKay et al., 2022). A todos 
los participantes se los invitó a leer y firmar el formulario 
de consentimiento informado, indicando su participación 
voluntaria. 

Para la exploración a través de cuestionarios, la muestra 
estuvo conformada por un total de 31 deportistas. Por otro 
lado, la selección de los participantes para las entrevistas, 
con una cantidad de seis, fue intencionada en función del 
potencial informativo que cada uno representaba y por el 
grado de aportación que pudieran hacer para el desarrollo 
de conocimiento nuevo en torno al tema de investigación. 

Para los criterios de inclusión se consideraron a quienes 
practicaban el deporte adaptado presentando discapacidad 
física-motriz con fines competitivos, en tanto que para la 
exclusión se consideraron a las personas con discapacidad 
física que practicaban deporte adaptado con fines recreati-
vos o de rehabilitación, o no contaban con experiencia en 
eventos deportivos de alta competencia. 

 
Instrumentos 
Como instrumento se utilizaron cuestionarios y escalas 

configurados en un formulario en línea. Los participantes 

indicaron fecha de nacimiento, sexo, modalidad deportiva y 
categoría funcional, años de práctica y competición depor-
tiva, y federación a la que pertenecían. Además, se solicitó 
a los sujetos que indiquen la frecuencia, duración e intensi-
dad de la modalidad de la práctica deportiva (Torralba et 
al., 2017; Muraki et al., 2000; Jorquera & Cancino, 2012). 

Para la valoración de los determinantes psicosociales y 
deportivos se implementó la escala de “Competencia perci-
bida” a través de un procedimiento similar al utilizado por 
Banack et al. (2011) y Sands & Wettenhall (2000) con vali-
dez aparente, donde el deportista indicó de 0 a 10 lo bueno 
que cree que es como deportista, considerando su interés 
por la actividad, su nivel de compromiso, sus resultados y 
su dominio del deporte (Banack et al., 2011; Navarrón Va-
llejo et al., 2018).  

La “Escala de Pasión” de Vallerand et al. (2003) inte-
grada por 14 ítems valorados en una escala tipo Likert, 
donde se obtuvieron dos puntuaciones, promedio de las res-
puestas a los ítems de cada subescala. Las propiedades psi-
cométricas de este instrumento han sido comprobadas pre-
viamente por Chamarro et al. (2015) y Marsh et al. (2013) 
(Navarrón Vallejo et al., 2018). 

La “Escala Breve de Flow en el Deporte” de Fernández 
et al. (2015), deriva de las escalas de flow disposicional y 
flow estado de Jackson y Eklund (2002, 2004), las cuales 
han mostrado unas adecuadas propiedades de fiabilidad y va-
lidez. La escala abreviada evalúa las dimensiones del flow a 
través de 9 ítems en una escala tipo Likert, donde la persona 
indica en qué grado son ciertas o aplicables en su caso dichas 
afirmaciones, tanto en entrenamientos y competiciones 
(flow disposicional) como en su mejor competición (flow 
estado). Se obtuvieron dos puntuaciones totales, una refe-
rida a la experimentación de episodios de flow en general 
en la práctica deportiva y otra referida a la experimentación 
de este estado en la mejor competición recordada (Nava-
rrón Vallejo et al., 2018). 

Conjuntamente se utilizó la “Escala de intención de 
práctica futura”, donde los participantes señalaron su inten-
ción de seguir practicando y compitiendo en su deporte en 
el futuro en dos preguntas separadas, con respuesta en una 
escala tipo Likert (Navarrón Vallejo et al., 2018); y se efec-
tuaron entrevistas abiertas a 6 (seis) deportistas de las dife-
rentes disciplinas. Dichas entrevistas consistieron en con-
versaciones de carácter informal, con una duración aproxi-
mada entre 45 a 60 minutos, grabadas por videoconferencia 
para facilitar su transcripción y posterior análisis, donde se 
intentó facilitar el entendimiento a partir de preguntas 
abiertas, claras, únicas y simples.  

Todos los formularios de evaluación fueron presentados 
en el Comité de Ética de la Investigación del Departamento 
de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de La 
Matanza. 

 
Procedimiento 
A todos los deportistas que mostraron interés en parti-

cipar de este estudio, se les enviaron los cuestionarios para 
completar en formato de formulario en línea. Las respuestas 
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recibidas se recopilaron en una planilla de cálculo creada a 
partir de los formularios, y con los datos obtenidos se llevó 
a cabo el análisis estadístico para determinar correlaciones y 
predictores de la continuidad en la actividad deportiva a fu-
turo.  

Por otro lado, se reportaron los datos obtenidos a partir 
del estudio etnográfico, tomando como muestra el resul-
tado de las entrevistas para analizar los datos (Torralba et 
al., 2017). A partir de ellos se llevó a cabo el proceso de 
reducción y análisis de los datos extraídos de las entrevistas 
pretendiendo ajustarse a la propuesta de Strauss & Corbin 
(2002) quienes apuestan por un procedimiento inductivo de 
análisis para arribar a la comprensión. Ésta representa un 
proceso comparativo constante a partir de la identificación 
de recurrencias y patrones en los datos que se analizan con 
la finalidad de encontrar explicaciones alternativas a los fe-
nómenos en estudio. Con esta propuesta como guía, el ejer-
cicio analítico de los datos se inició con la lectura general de 
los textos que las entrevistas produjeron. Dicha lectura per-
mitió que, en un segundo momento, la información que na-
turalmente emerja, pueda ser clasificada en códigos defini-
dos, inicialmente, en función de las semejanzas y diferencias 
que los distintos segmentos de información presentaron.  

Posteriormente, con apoyo de la revisión a la literatura 
vinculada al deporte adaptado y la calidad de vida, la infor-
mación obtenida ya codificada fue agrupada en categorías 
que se crearon para responder a los objetivos de esta inves-
tigación. 

  
Análisis estadístico 
Para el análisis descriptivo, aquellas variables numéricas 

continuas que asumieron una distribución normal se repor-
tan como media y desvío estándar (DE). En caso contrario 
se reportan como mediana y rango intercuartílico (RIQ). 
Las variables categóricas se reportan como número de pre-
sentación y porcentaje (%). Para valorar la normalidad de la 

muestra se utilizó el test estadístico de Shapiro-Wilk y la 
evaluación gráfica mediante gráficos de histogramas y gráfi-
cos de cajas y bigotes. 

Con el objetivo de analizar la correlación entre los de-
terminantes psicosociales y deportivos de la intención de 
continuar la participación en la práctica deportiva y la com-
petición se utilizaron los coeficientes de correlación de 
Pearson o Spearman según correspondiera. Los valores del 
coeficiente de correlación se consideraron muy débiles (0–
0,19), débiles (0,20–0,39), moderados (0,40–0,69), fuer-
tes (0,70–0,89) y muy fuertes (0,90–1) (Fowler et al., 
2002).  

Se ajustó un modelo de regresión logística con las varia-
bles basales como variables predictoras independientes y la 
presencia de Intención de práctica futura (categorizado 
como “presencia” si el deportista puntuó con 10 este ítem o 
“ausencia” en caso contrario) e Intención de competencia 
futura (categorizado como “presencia” si el deportista pun-
tuó con 10 este ítem o “ausencia” en caso contrario) como 
variable de respuesta. La relación entre la variable de resul-
tado y la exposición se determinó de forma inicial mediante 
la realización de análisis de regresión simple. De dicho aná-
lisis, se seleccionaron para el análisis de regresión múltiple 
aquellas consideradas de relevancia clínica por parte de los 
autores y/o que presentaran un p-valor < 0.2 en el análisis 
de regresión simple. 

Para todos los análisis se utilizó el programa R versión 
4.2.1 (R Core Team, 2022), y se consideró como estadísti-
camente significativo un p ≤ 0,05.  

 
Resultados 
 
Los deportistas que aceptaron participar de la investiga-

ción fueron 31 (hombres = 20; mujeres = 11), con una 
edad media de 30,61 ± 6,99 años (media ± DE). Las demás 
características de la muestra se presentan tabla 1. 

 
Tabla 1.  
Características de la muestra según el sexo 

Modalidad deportiva Femenino (n=11) Masculino (n=20) Total (n=31) 
Atletismo adaptado 1 - 1 

Baloncesto sobre silla de ruedas 5 12 17 
Natación adaptada 1 1 2 

Tenis de mesa adaptado 4 7 11 
Edad, años (media ± DE) 31,45 ± 5,11 30,15 ± 7,93 30,61 ± 6,99 

Años en el deporte competitivo 
   

3 años o menos 3 1 4 
4 a 5 años 2 5 7 

6 años o más 6 14 20 
Frecuencia de entrenamiento 

   

2 veces por semana o menos - 1 1 
3 veces por semana 3 2 5 

4 veces por semana o más 8 17 25 
Horas de entrenamiento por día 

   

Entre 1 y 2 horas 2 2 4 
Entre 2 y 3 horas 3 13 16 
Más de 3 horas 6 5 11 

RPE (media ± DE) 8,00 ± 0,77 7,70 ± 1,26 7,81 ± 1,11 
DE= Desvío estándar; RPE = Escala de esfuerzo percibido. 

 
Escala de pasión 
El análisis descriptivo de las respuestas de la escala de 

pasión se puede observar en la tabla 2, con respuestas en 

una escala tipo Likert de 0 (cero) “Nada de acuerdo” a 10 
(diez) “Completamente de acuerdo”. 

Los ítems más valorados de forma global fueron “Estoy 
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totalmente comprometido con el deporte” (M=8,65 
±1,35), “El deporte es una pasión que aún siento que puedo 
controlar” (M=8,61 ±1,49), y “Las cosas nuevas que des-
cubro con el deporte hacen que lo valore cada vez más” 
(M=8,19 ±2,07). Por otro lado, los motivos menos 

valorados por los encuestados fueron “La necesidad de hacer 
deporte es tan fuerte que no puedo pensar en otra cosa” 
(M=4,42 ±3,06), “Tengo una dependencia emocional del 
deporte” (M=4,55 ±2,55).  

 
Tabla 2. 
Importancia atribuida por ítem valorado en la escala de pasión 

Escala de pasión Media DE 
Estoy totalmente comprometido con el deporte 8,65 1,35 

El deporte es una pasión que aún siento que puedo controlar 8,61 1,49 
Las cosas nuevas que descubro con el deporte hacen que lo valore cada vez más 8,19 2,07 

El deporte está en armonía con el resto de actividades de mi vida 8,06 1,82 
El deporte refleja las cualidades que me gustan de mí 7,90 1,90 

No puedo vivir sin el deporte 7,68 2,38 
Me cuesta imaginar mi vida sin el deporte 7,68 2,86 

El deporte es casi una obsesión para mí 5,55 3,21 
Paso mucho tiempo intentando controlar mi necesidad de hacer deporte 5,35 2,76 

Mi estado de ánimo depende de que pueda hacer deporte 5,32 2,89 
Tengo una dependencia emocional del deporte 4,55 2,55 

La necesidad de hacer deporte es tan fuerte que no puedo pensar en otra cosa 4,42 3,06 
DE = Desviación estándar 

 
Escala breve de flow 
En la escala breve de flow en el deporte, con respuestas 

en una escala tipo Likert de 1 (uno) “Nunca” a 5 (cinco) 
“Siempre”, los ítems más valorados de forma global fueron 
“Me gusta mucho lo que siento y me gustaría volver a sen-
tirlo” (M=4,26 ±0,82), “Tengo muy claro lo que tengo que 
hacer y lo que quiero conseguir” (M=4,03 ±0,87), y “No 

me preocupa lo que los demás puedan estar pensando de 
mí” (M=4,03 ±0,98). Por otro lado, los motivos menos va-
lorados por los encuestados fueron “Actúo de manera es-
pontánea y automática, sin tener que pensar” (M=3,84 
±0,93), y “Siento que mis habilidades son elevadas, me 
siento competente y capaz” (M=3,52 ±0,72). El resto de 
los ítems se pueden observar en la tabla 3. 

 
Tabla 3.  
Importancia atribuida por ítem valorado en la Escala breve de Flow en el deporte 

Escala breve de Flow en el deporte Media DE 
Me gusta mucho lo que siento y me gustaría volver a sentirlo 4,26 0,82 

Tengo muy claro lo que tengo que hacer y lo que quiero conseguir 4,03 0,87 
No me preocupa lo que los demás puedan estar pensando de mí 4,03 0,98 

Estoy totalmente concentrado/a en lo que estoy haciendo 3,97 0,87 
Parece que el tiempo pasa más rápido de lo normal 3,97 0,98 

Mientras actúo tengo una idea muy clara de la calidad de mi ejecución 3,71 0,90 
Siento un control total sobre mi cuerpo y mi mente 3,71 0,78 

Siento que mis habilidades son elevadas, me siento competente y capaz 3,52 0,72 
Actúo de manera espontánea y automática, sin tener que pensar 3,48 0,93 

DE = Desviación estándar 

 
Determinantes psicosociales y deportivos con la in-

tención de continuar la participación en la práctica de-
portiva y la competición 

Con respecto a los determinantes psicosociales y depor-
tivos de la intención de continuar la participación en la prác-
tica deportiva y la competición se utilizó el coeficiente de 

correlación Spearman debido al incumplimiento de supues-
tos para la realización del coeficiente de Pearson. Los valo-
res de fuerza de asociación entre las distintas variables se 
reportan en la tabla 4, al igual que sus medidas de tendencia 
central y dispersión.

 
 
Tabla 4.  
Resultados descriptivos y correlaciones de Pearson para las principales variables del estudio 

 Media DS Mediana RIQ 1 2 3 4 5 6 
1. Flow en entrenamientos y competición 34,58 5,36 35 [31; 39] 1      

2. Competencia Percibida 7,78 1,09 8 [7; 8,50] 0,45* 1     

3. Pasión Armoniosa 8,57 0,91 8,71 [8,14; 9,21] 0,43* 0,31 1    
4. Pasión Obsesiva 5,9 2,35 6,57 [3,50; 7,64] -0,18 0,16 0,08 1   

5. Intención de Práctica Futura 9,45 0,89 10 [9; 10] 0,1 0,18 0,44* 0,23 1  
6. Intención de Competición Futura 8,81 1,89 10 [8; 10] -0,3 -0,1 0,24 0,02 0,54* 1 

*p-valor < 0,05 

 
Según estos resultados, los deportistas informaron sen-

tir pasión por el deporte, principalmente de tipo armo-
nioso, experimentar episodios frecuentes o profundos de 
flow, y tener una competencia deportiva percibida 

moderadamente alta. Su intención de continuar practicando 
deporte fue muy elevada y su intención de continuar com-
pitiendo fue alta. 

La tabla 5 muestra las medidas de efecto de las variables 



2023, Retos, 50, 1204-1213 
© Copyright: Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física (FEADEF) ISSN: Edición impresa: 1579-1726. Edición Web: 1988-2041 (https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/index) 

- 1209 -  Retos, número 50, 2023 (4º trimestre) 

destacadas a través del modelo de regresión lineal simple y 
múltiple con sus respectivos valores de coeficiente estima-
dos, errores estándares y valor de significancia estadística. 
Tanto la intención de competencia como la pasión armo-
niosa se asociaron de manera independiente a la intención 
de práctica futura. Es decir, que aquellos que presentaron 
mayor intención de competencia y mayor pasión armo-
niosa, presentan una intención de práctica futura más im-
portante.  

 
Tabla 5.  
Resumen del análisis de regresión jerárquico por pasos sucesivos para la intención 
de práctica futura 

Intención de práctica futura 
Predictor EE Beta p valor 

Competencia percibida 0,148 0,174 0,251 
R2 a = 0,0123 F = (1, 29) = 1,375 

Intención de competencia 0,081 0,175 0,039 
R2 a = 0,108 F (1, 29) = 4,657 

Pasión armoniosa 0,164 0,401 0,021 
R2 a = 0,142 F (1, 29) = 5,964 

Intención de competencia 0,075 0,161 0,041 
Pasión armoniosa 0,156 0,376 0,022 

R2 a = 0,236 F (2, 28) = 5,637 
EE= Error estándar 

 
Discusión 
 
Según los resultados de este estudio, los deportistas in-

forman datos similares a los reportados en el trabajo de Na-
varrón Vallejo et al. (2018) como sentir pasión por el de-
porte, principalmente de tipo armonioso, experimentar 
episodios frecuentes o profundos de flow, y tener una com-
petencia deportiva percibida moderadamente alta. Su inten-
ción de continuar practicando deporte es muy elevada y su 
intención de continuar compitiendo es alta. Para estos au-
tores las experiencias de flow se asocian fuertemente con un 
rendimiento deportivo superior, y la experimentación de 
este tipo de estados subjetivos positivos, favorecidos por las 
demandas del deporte competitivo, también pueden estar a 
la base del compromiso y persistencia en la actividad (Na-
varrón Vallejo et al., 2018). En la presente investigación, el 
análisis de los resultados permite identificar que la intención 
de práctica futura puede ser considerada como una variable 
de predicción asociada a la intención de competencia, y que 
las variables de flow y los niveles de habilidad percibida es-
tán asociados con la intención de práctica futura. 

Por su parte, la competencia deportiva percibida por 
parte de los deportistas contribuye a que adquieran el com-
promiso con sus actividades deportivas, propiciando en 
ellos motivaciones orientadas a la concreción de proyectos 
o aspiraciones de vida (Montes Delgado et al., 2016; Muñoz 
Jiménez et al., 2017; Zambrano Palencia & Hincapié Ga-
llón, 2022). Esto se puede constatar en los resultados de las 
entrevistas en expresiones como:  

“…siempre quise llegar lo más lejos posible en el deporte, en-
trenaba, estaba todo el tiempo con el deporte, y después obviamente, 
cuando se van abriendo más puertas, decís bueno… quiero volver 
a quedar seleccionado, después quiero quedar para tal torneo...”  

Un estudio reciente de Raimundi et al. (2021) sobre de-
portistas adolescentes de Selecciones nacionales de 

Argentina sugiere que las horas de práctica en relación con 
el deporte practicado pueden explicar la experiencia subje-
tiva de flow. Agregan que, en general, los deportistas de 
actividades deportivas individuales pasan más cantidad de 
tiempo entrenando que en los deportes colectivos. Cuanto 
mayor es el tiempo que los deportistas practican su deporte, 
tienen más oportunidades de afrontar desafíos y mejorar sus 
habilidades, por lo cual resultaría lógico que este aspecto 
explique un porcentaje de la varianza del flow. En esta in-
vestigación el tamaño de la muestra no permite realizar un 
análisis con estas características, sin embargo, en el deporte 
para personas con discapacidad a nivel nacional de Argen-
tina se presentan otras variables como la disponibilidad de 
recursos, espacios y tiempos para la práctica deportiva de 
nivel competitivo, además de las particularidades del de-
porte individual o colectivo, que deberían considerarse (Ca-
margo Rojas et al., 2023). 

Por otro lado, algunos autores afirman que el carácter 
competitivo de los deportes individuales se centra funda-
mentalmente en la superación de uno mismo y hay una gran 
importancia en el mecanismo de ejecución de la tarea (Rai-
mundi et al., 2021). Así, sostienen que la superación de uno 
mismo puede ser un factor determinante para que los de-
portistas consigan experiencias de flow. En el caso de los 
deportistas con discapacidad, el factor de superación está 
fuertemente desarrollado por la propia experiencia en la ac-
tividad deportiva, sea individual o colectiva, motivado por 
el deseo de mejorar sus habilidades. El entorno motivacio-
nal que promueve el logro deportivo como meta fomenta 
una orientación a la tarea en el individuo con el fin de incre-
mentar su percepción de competencia, la motivación intrín-
seca y la continuidad en la práctica deportiva. Estos parecen 
ser patrones motivacionales positivos para los deportistas 
con discapacidad (Torralba et al., 2017). 

“…llegué a integrar la selección con el entrenamiento, con en-
trenar duro…por estar rápido, o por haber progresado mucho, en-
tonces, cuando me di cuenta de eso, dije… yo tengo que entrenar 
todos los días para poder competir con la selección, que era mi ob-
jetivo…” 

En el mismo sentido, Rosero-Duque (2022) encontró 
que la motivación como factor personal en el desarrollo de 
habilidades y el factor de superación, es un componente im-
portante para promover efectos positivos que se producen 
sobre estados emocionales de las personas y, a diferencia de 
las demás finalidades del deporte, está mucho más incenti-
vados en el deporte competitivo. Además, la mejora sobre 
la forma física influenciada por la actividad deportiva tam-
bién produce un incremento en el autoconcepto, pero estos 
beneficios sólo se consiguen cuando existe una adherencia o 
permanencia en relación con la actividad deportiva practi-
cada. 

“…entrenar todos los días, en cuestiones de salud me parece 
algo muy positivo… capaz que, si no lo hiciera así, no estaría al 
nivel que quiero estar, yo quiero estar en la selección… quiero com-
petir…” 

“…la diferencia es que yo no entrenaba como lo hago ahora, 
solo iba a jugar los viernes, y ahí… sí bien ibas a ganar, creo que 
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la mentalidad es un poco distinta… en el deporte competitivo lo 
pensás más a largo plazo… está bien, perdés el partido el sábado, 
pero te vas pensando en cómo mejorar, o cómo ganar en el futuro, 
en cambio en el recreativo, quiero ganar… pero termina el partido 
y ya está… me olvidé…” 

Algunos trabajos que comparan las dimensiones del flow 
en diferentes tipos de deportes muestran que en el deporte 
individual hay mayor percepción de control, mayor orien-
tación de meta y más metas intrínsecas que entre los depor-
tistas de deportes colectivos. Asimismo, el compromiso 
constituye un factor fundamental para alcanzar la experien-
cia de flow (Raimundi et al., 2021; Swann et al., 2015). Si 
bien en la presente investigación no se puede indagar sobre 
estas variables, los resultados de las entrevistas pueden su-
gerir que el compromiso está fuertemente ligado a la situa-
ción de competencia, tanto en atletas de deportes individua-
les como colectivos. Algunas expresiones en este sentido 
son:  

“…me mostraron el deporte, y de ahí me encantó… dije está 
bueno, es en equipo, mucha emoción. Empecé en el club, ¡yo estaba 
con una motivación! yo quería aprender… quería movimiento…” 

Además, experimentar estados subjetivos positivos es 
una de las principales razones por las que las personas man-
tienen la conducta a medio y largo plazo. Esto podría expli-
car por qué algunas personas realizan actividades que le de-
mandan mucho tiempo, esfuerzo y hasta con cierto riesgo, 
mientras que otras no lo hacen en absoluto. Se ha demos-
trado que la actividad físico-deportiva es uno de los contex-
tos más favorables para ello, por esta razón, varios autores 
recomiendan generar entornos para que las personas con 
discapacidad puedan experimentar experiencias de flow en 
las diferentes actividades. En el caso del deporte de compe-
tencia, se presenta la perspectiva de metas, la persona co-
noce su nivel de ejecución, implica un desafío en equilibrio 
con habilidades específicas, requiere concentración en la ta-
rea, sensación de control y otras características del flow, 
particularmente enlazadas con el factor diversión; pero si 
bien, las experiencias de flow, pueden derivarse de las ca-
racterísticas inherentes a la actividad practicada, también 
pueden explicarse a partir de ciertas características y habili-
dades individuales propias de la persona (Zapata Huenullán 
et al., 2023). Serían necesarias mayores investigaciones so-
bre los atributos particulares de los individuos y su persona-
lidad en el ámbito del deporte para personas con discapaci-
dad, ya que parecen tener un rol importante en el logro de 
estos estados subjetivos positivos y su permanencia (Jimé-
nez-Torres et al., 2012). 

“…en mi ciudad, que hay rivales de un club y otro, ahí ya 
empezó mi espíritu competitivo, desde siempre iba y queríamos ga-
nar… será por los profesores que me tocaron… o no sé, ya viene 
de mi familia que jugamos en mi casa y no nos gusta perder a 
nada…” 

 
Consideraciones metodológicas y limitaciones 
 
No se pueden realizar análisis de mayor profundidad ya 

que la principal limitación de este estudio es que el tamaño 

de la muestra no es lo suficientemente alto. Esto quizás se 
deba a que las investigaciones en este campo no son habitua-
les a nivel nacional, y es probable que muchos deportistas 
con discapacidad de alta competencia no hayan respondido 
a la convocatoria por desconocimiento de su relevancia. La 
difusión y promoción de la importancia de este tipo de in-
vestigaciones en las diferentes federaciones deportivas, in-
volucrando a los deportistas, puede ser una posible acción 
para contrarrestar esta tendencia.  

De igual manera, la cantidad de participantes mujeres 
no es proporcional a la cantidad de participantes hombres, 
por lo tanto, se encuentran limitados los análisis estadísticos 
de mayor profundidad. Estudios previos sostienen que no 
existe claridad en cuanto a la diferencia entre sexos, con 
respecto a los motivos de participación deportiva. Así 
mismo, las diferencias en la importancia de los factores mo-
tivacionales, según la edad, deberían analizarse más (Garita 
Azofeifa & Araya Vargas, 2007). 

Es importante también tener presente las características 
de la muestra, ya que los deportistas que participaron de 
esta investigación se seleccionaron de manera intencional en 
base a las modalidades deportivas más competitivas del de-
porte adaptado de Argentina. Estas particularidades pueden 
tener influencia en todo el desarrollo de la investigación. En 
este sentido, es probable que los individuos se sientan reco-
nocidos como deportistas al haber obtenido resultados de 
rendimiento positivos a nivel nacional producto de la parti-
cipación competitiva, sin que eso haya significado muchos 
años de desarrollo deportivo formativo para la alta compe-
tencia (Alvis-Gómez & Neira-Tolosa, 2013). 

Por último, de acuerdo con Rodríguez Macías et al. 
(2022), el contexto social en el proceso de entrenamiento 
de atletas con discapacidad orientado al alto rendimiento 
tiene una influencia relevante, siendo un factor muy impor-
tante el conocimiento y la predisposición del entrenador so-
bre muchos aspectos relacionados con la situación del de-
portista. Además, los atletas con discapacidad a menudo tie-
nen que superar una serie de barreras físicas, emocionales y 
psicológicas, lo que dificulta su entrenamiento y participa-
ción en el deporte competitivo. Según estos autores, se ha 
encontrado que una de las principales limitaciones para las 
organizaciones deportivas que no brindan condiciones idea-
les de entrenamiento para los paratletas es la falta de recur-
sos económicos y que, en los clubes deportivos, el proceso 
de entrenamiento para el alto rendimiento está poco siste-
matizado. Futuras investigaciones se podrían dirigir a des-
cribir estos aspectos de la oferta deportiva en instituciones 
deportivas de la región (Camargo Rojas et al., 2023). 

 
Conclusiones 
 
Este estudio contribuye al conocimiento de algunos as-

pectos que pueden explicar los beneficios de la práctica de-
portiva competitiva en deportistas con discapacidad de alto 
rendimiento en Argentina. Comprender las variables que 
influyen sobre experiencias positivas de participación de-
portiva puede contribuir a la construcción de contextos para 



2023, Retos, 50, 1204-1213 
© Copyright: Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física (FEADEF) ISSN: Edición impresa: 1579-1726. Edición Web: 1988-2041 (https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/index) 

- 1211 -  Retos, número 50, 2023 (4º trimestre) 

el bienestar integral y desarrollo individual de los deportis-
tas con discapacidad. 

Como objetivo, esta investigación se propuso identificar 
aspectos psicosociales en deportistas con discapacidad que 
participan en deportes de alta competencia para que su co-
nocimiento pueda servir de guía a los organismos que diri-
gen el deporte adaptado, y que los deportistas con discapa-
cidad puedan lograr una preparación y desarrollo deportivo 
al más alto nivel de competencia en todos los niveles de par-
ticipación.  

El análisis de los resultados de esta investigación ha mos-
trado que la pasión desarrollada hacia la actividad deportiva 
es un aspecto importante a tener en cuenta en el deporte 
para personas con discapacidad. Los entornos motivaciona-
les que fomenten la adquisición y mejora de habilidades cen-
trados en la actividad deportiva con el fin de aumentar su 
percepción de competencia, la motivación intrínseca, la 
continuidad en el deporte, y hasta cierta orientación al ego, 
parecen ser aspectos motivacionales positivos para los de-
portistas con discapacidad que realizan deportes de alta 
competencia.  

Las estrategias de intervención dirigidas a mejorar la 
participación y el rendimiento deportivo en el deporte 
adaptado deben considerar la generación de entornos favo-
rables para promover la pasión armoniosa y posibilitar ex-
periencias positivas que impulsen la permanencia en la prác-
tica deportiva y los beneficios derivados de la misma. Por 
otra parte, se debería seguir investigando el impacto de ac-
titudes obsesivas hacia el deporte en personas con discapa-
cidad y las consecuencias psicosociales en el deportista de 
alto rendimiento. 

La escasez de trabajos sobre deportistas con discapacidad 
de alto rendimiento en Argentina, y sobre el paradeporte 
en general, vuelve indispensable que se continúen los estu-
dios sobre esta población, con el objetivo de generar inter-
venciones que favorezcan su desarrollo integral. Conocer 
qué factores permiten o facilitan experiencias positivas a 
través de la participación deportiva de alto rendimiento po-
dría dar luz a muchos interrogantes. 

Sería necesario que a partir de políticas deportivas de al-
cance nacional se promuevan modelos deportivos integrales 
en busca de optimizar el contexto socio-deportivo del atleta 
con discapacidad, considerando un accionar coordinado 
desde diferentes sectores públicos y privados, que brinden 
la oportunidad a las personas con discapacidad de participar 
y permanecer en el ámbito deportivo como proceso forma-
tivo hacia el alto rendimiento y la alta competencia. 

En resumen, para comprender mejor las motivaciones 
hacia la práctica deportiva de las personas con discapacidad, 
se debería promover el desarrollo de mayores investigacio-
nes destinadas a registrar las valoraciones de la práctica 
competitiva y relacionarlos con sus propias actitudes, de tal 
forma que ayudaran a interpretar las diferencias entre la 
orientación deportiva de los deportistas con discapacidad en 
el contexto de la alta competencia y otros niveles de parti-
cipación. 
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