
Correspondence to: José Luis López Morales. Dirección Postal: 
Universidad de Murcia, Facultad de Psicología y Logopedia. 30100 
Murcia. Tel: 868 88 8539. Email:  joseluis.lopez2@um.es 
 

Cuadernos de Psicología del Deporte, 23, 1 (enero) 

 
Cuadernos de Psicología del Deporte, vol. 23, 1, 175-189     © Copyright 2018: Servicio de Publicaciones de la Universidad de  Murcia 
Recibido: 15/02/2022         Murcia (España) ISSN edición impresa: 1578-8423 
Aceptado: 15/06/2022                    ISSN edición web (http://revistas.um.es/cpd ): 1989-5879 

 

 

 

 

Vitalidad Subjetiva, Bienestar Psicológico y Fortaleza Mental en Deportes 
de Combate 

Subjective Vitality, Psychological Wellbeing and Mental Strength in 
Combat Sports 

Vitalidade Subjetiva, Bem-Estar Psicológico e Resistência Mental em 
Esportes de Combate 

 
Trujillo Santana, Tomás1, Maestre Baidez, Miryam2, Romero. Jeffry1, Ortin Montero, Francisco José2, 

López Fajardo, Adriana Daniela1, López Morales, José Luis2 
1Área de Psicología del deporte del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo en Jalisco, Mexico; 

2Universidad de Murcia, Murcia, España  
 

RESUMEN  

La percepción de vitalidad es crítica para el funcionamiento físico, psicológico, y para el bienestar psicológico de los 
deportistas. Las investigaciones en el ámbito del deporte indican que existe una alta correlación entre vitalidad 
subjetiva y bienestar psicológico, siendo la fortaleza mental una variable protectora para la salud, ya que aumenta el 
bienestar psicológico. Por ello, el objetivo del presente estudio es conocer el nivel de bienestar psicológico y las 
posibles relaciones que existen entre los tres constructos en una muestra de adolescentes y adultos jóvenes de alto 
rendimiento deportivo en deportes de combate. Los resultados indican que existe una relación positiva entre las tres 
variables, siendo la vitalidad la que explica parte de la fortaleza mental y el bienestar psicológico con un efecto del 
tamaño alto. Además, la Fortaleza Mental es mediador de la relación de vitalidad subjetiva con bienestar psicológico 
(B=.122; SE= .028; LLCI=.073; ULCI=.183).  Es decir, la vitalidad subjetiva influye en el bienestar psicológico 
mediante la fortaleza mental. Por tanto, la fortaleza mental no solo es importante como constructo, sino que en este 
estudio desempeña un rol de mediador. Parece importante el desarrollo de programas de intervención a jóvenes 
deportistas para la adquisición de habilidades centradas en las variables estudiadas. 

Palabras clave: psicología, deportes de combate, vitalidad subjetiva, fortaleza mental, bienestar psicológico 
ABSTRACT  

The perception of vitality is essential for physical, psychological functioning and for the psychological well-being of 
athletes.Research in sport psychology indicates that there is a high correlation between subjective vitality and 
psychological wellbeing, being mental strength a protective variable for health, since it increases psychological 
wellbeing. Therefore, the objective of this study is to know the level of psychological well-being and the possible 
relationships between the three constructs in a sample of adolescents and young adults with high athletic performance 
in combat sports.The results indicate that there is a positive relationship between the three variables, being vitality 
that explains part of mental strength and psychological wellbeing with a high effect size. In addition, the Mental 
Force is a mediator of the relationship of subjective vitality with psychological wellbeing(B=.122; SE= .028; 
LLCI=.073; ULCI=.183).That is, subjective vitality influences psychological well-being through mental strength. 
Therefore, mental toughness is not only important as a construct, but plays a mediating role in this study. It seems 
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important to develop intervention programs for young athletes for the acquisition of skills focused on the variables 
studied. 

Keywords: psychology, combat sports, subjective vitality, mental strength, psychological well-being. 

RESUMO  

A percepção da vitalidade é fundamental para o funcionamentofísico,  psicológicoalém de para o bem-estar 
psicológico dos atletas. Pesquisas na área do esporteindicam que existe uma alta correlação entre vitalidade subjetiva 
e bem-estar psicológico, sendo a força mental umavariávelprotetora para a saúde, pois aumenta o bem-estar 
psicológico. Neste sentido, o alvodesteestudo é conhecer o nível de bem-estar psicológico e as possíveisrelações que 
existem entre os trêsconstrutos em umaamostra de adolescentes e adultos jovenscom alto desempenho atlético em 
esportes de combate. Os resultados mostram que existe umarelação positiva entre as trêsvariáveis, com a vitalidade 
explicando parte da força mental e do bem-estar psicológicocomumtamanho de efeito alto.Alémdisso, a Resistência 
Mental medeia a relação entre vitalidade subjetiva e bem-estar psicológico(B=.122; SE= .028; LLCI=.073; 
ULCI=.183). Ouseja, a vitalidade subjetiva influencia o bem-estar psicológico através da resistência mental. Portanto, 
a resistência mental não é apenas importante como construto, mas tambémdesempenhaum papel mediador 
nesteestudo. Parece importante desenvolver programas de intervenção para jovens atletas para aquisição de 
habilidades focadasnasvariáveis estudadas.  
Palavras chave psicologia, esportes de combate, vitalidade subjetiva, resistência mental, bem-estar psicológico 
 

 

INTRODUCCIÓN  

La vitalidad subjetiva se ha definido como la 
experiencia consciente de poseer energía y vitalidad 
(Ryan y Frederick, 1997). Es decir, refleja el 
sentimiento personal de poseer energía disponible por 
uno mismo. 

Además, la vitalidad subjetiva se ha considerado un 
indicador del bienestar psicológico positivo (Balaguer 
et al., 2005; Castillo et al., 2017) y, por ello, durante 
las últimas décadas se ha utilizado ampliamente 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 
psicológico (Castillo et al., 2017). 

La escala de Vitalidad Subjetiva se creó para medir 
este estado y ha sido ampliamente utilizada en 
diferentes poblaciones, estudiantes universitarios, 
fumadores adultos, pacientes con artritis y en 
diferentes contextos culturales como Estados Unidos, 
Francia, Gran Bretaña y Portugal, entre otros 
demostrando buena fiabilidad interna y validez (Fayad 
y Kazarian, 2013; Moutão et al., 2013; Rouse et al., 
2015). En el ámbito deportivo, esta escala también ha 

demostrado una buena fiabilidad interna y validez 
(Adie et al., 2012; Álvarez et al., 2012). 

La vitalidad subjetiva tiene una alta relación con la 
autorrealización, las emociones positivas y la 
motivación autónoma, todas sumamente importantes 
para los deportistas (Ryan y Deci, 2000).  

Diferentes estudios indican que la vitalidad subjetiva 
se relaciona negativamente con sentimientos de 
malestar como la depresión, afecto negativo y 
agotamiento físico y emocional en los deportistas 
(Adie et al., 2012, Balaguer et al., 2012; Jaenes et al., 
2022; Mack et al., 2011), asimismo los deportistas que 
poseen energía, entusiasmo y vitalidad experimentan 
un alto nivel de bienestar psicológico (Moutão et al., 
2013;, Satici et al., 2014). Así, se ha asociado la 
vitalidad con la práctica regular de actividad física 
(López-Walle, 2020; Reinboth et al., 2004), con la 
autoestima (Molina-García et al., 2007), y la 
satisfacción con la vida (Ryan y Frederick, 1997). La 
percepción de vitalidad es crítica para el 
funcionamiento físico y psicológico, y para el 
bienestar de los deportistas. 

Por tanto, según la teoría de Ryff, el bienestar 
psicológico es un constructo multidimensional que 
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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 (reconocimiento 
de cualidades positivas y negativas), los vínculos o 
relaciones positivas con otros individuos (relaciones 
sociales estables en las que poder confiar), capacidad 
de autonomía e independencia (las personas con 
autonomía son capaces de resistir en mayor medida la 
presión social y auto-regulan mejor su 
comportamiento) (Ryff y Singer, 2002), control del 
entorno/adaptación al ambiente 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 potencialidades, 
por seguir creciendo como persona y llevar al máximo 
sus capacidades) (Riff, 2014). En el contexto 
deportivo, el bienestar psicológico se ha relacionado 
con mejores estilos de afrontamiento ante situaciones 
adversas (Aguinaga et al., 2021). 

Dentro de los aportes científicos de la psicología 
positiva, encontramos el estudio del bienestar 
psicológico y de las fortalezas humanas (Seligman et 
al., 2005). Estos intervenciones están dirigidas a 
cultivar la presencia de sentimientos positivos, 
cogniciones y comportamientos que promuevan el 
bienestar humano (Sin y Lyubomirsky, 2009). En esta 
línea, en el contexto deportivo se encuentra el 
constructo de fortaleza mental. 

La definición de fortaleza mental ha sido ampliamente 
estudiada durante varias décadas y existen diferentes 
opiniones en cuanto su definición. Entre las diferentes 
propuestas, la primera que destaca en Psicología del 
Deporte es la que proviene de Jim Loehr (1982) 
definiéndola como la capacidad para desempeñarse de 
manera consistente en el rango superior de los talentos 
y habilidades sin importar cuales sean las 
circunstancias competitivas. 

Gucciardi et al., (2008)señalan que pese a la 
abundancia de atributos y características otorgados a 
la fortaleza mental a través de los diferentes estudios, 

existen varias cualidades y características que 
aparecen consistentemente en la mayoría de estas 
investigaciones, las cuales se pueden clasificar, en 
términos generales, bajo las siguientes categorías 
mayores: creencia en sí mismo y autoconfianza, 
control atencional (concentración y foco), motivación, 
compromiso y determinación, actitud positiva y de 
fortaleza, resiliencia, disfrutar y manejar la presión, e 
inteligencia deportiva (incluyendo una preparación de 
calidad).  

El constructo de fortaleza mental se conforma por las 
siguientes características psicológicas: autoconfianza, 
control atencional, resiliencia, mentalidad de éxito, 
pensamiento 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 y Strycharczyk, 2012), 
siendo fundamental para el rendimiento exitoso en el 
deporte (Cowden, 2016; Butt et al., 2010). 

Por tanto, si los deportistas se sienten llenos de 
energía, entusiasmo y vitalidad es más probable que 
perciban un bienestar subjetivo mayor (Castillo et al., 
2017) siendo la fortaleza mental una variable 
protectora para la salud, ya que aumenta el bienestar 
psicológico. 

Para la realización de este artículo nos vamos a centrar 
en los deportes de combate olímpicos. Se trata de 
disciplinas deportivas en las que dos oponentes se 
enfrentan con el objetivo de derribar o vencer al rival 
en un enfrentamiento de múltiples asaltos de corto 
espacio con intensidad máxima (Mata-Ordoñez et al., 
2018; Olmedilla et al., 2021). Los estudios realizados 
indican que su práctica produce efectos psicosociales 
diferentes de los producidos por otros deportes (y 
mayores que estos), promoviendo bienestar 
psicológico, pero con procesos y efectos distintos 
(González-Hernández, 2011). Presentan una gran 
intensidad del esfuerzo, con enormes exigencias 
físicas, fisiológicas, técnico-tácticas y psicológicas 
ante el enfrentamiento; y muestran dificultad de 
prescripción-control del entrenamiento y la 
competición, y mucho más aún de alto nivel. 
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Además, el período de los adolescentes y adultos 
jóvenes es una época de profundos cambios biológicos 
y psicosociales; pudiendo ser considerada una etapa de 
crisis (Sharp y Wall, 2018). En este sentido, la 
vitalidad subjetiva, el bienestar psicológico y la 
fortaleza mental pueden verse afectadas de forma 
notoria y, por tanto, influir en el rendimiento 
deportivo.  

El objetivo del presente estudio es conocer el nivel de 
bienestar psicológico y las posibles relaciones que 
existen entre los tres constructos en una muestra de 
adolescentes y adultos jóvenes de alto rendimiento 
deportivo en deportes de combate. Por ese motivo, nos 
planteamos las siguientes hipótesis:(I) La Vitalidad se 
relaciona positivamente con la Fortaleza mental y el 
Bienestar psicológico, (II) La Fortaleza mental se 
relaciona positivamente con el Bienestar Psicológico 
y (III) La Fortaleza Mental mediará la relación entre la 
vitalidad y el bienestar psicológico.  

MATERIAL Y MÉTODOS 

Diseño de investigación  

El presente estudio empleo un diseño predictivo 
transversal con las variables Bienestar psicológico, 
Síndrome de Burnout y vitalidad. 

Participantes  

Este estudio fue constituido por atletas pertenecientes 
a la Dirección de Deporte Competitivo del Consejo 
Estatal para el Fomento del Deporte (CODE). La 
muestra total se compuso con 172atletas con edades 
comprendidas entre14 y 20 años, una media de 
15.89años (d.t. 1.67). Todos los integrantes de esta 
muestra participan activamente como jugadores en 
equipos de alto rendimiento de mexico. Los 
participantes tienen una media de años practicando el 
mismo deporte de6.41 años (d.t.3.23). En relación con 
el sexo, el 62.2% de la muestra son hombres. 

Instrumentos 

Se aplicó un cuestionario elaborado ad hoc donde se 
preguntaban datos sociodemográficos (edad, sexo) y 

datos deportivos (experiencia deportiva). Además, se 
administraron los siguientes instrumentos: 

El bienestar psicológico se evaluó con la Escala de 
Bienestar Psicológico para Adolescentes (BIEPS-J; 
Casullo y Castro, 2000) basada en el Modelo 
Multidimensional de Ryff. Comprende 13 reactivos 
con tres opciones de respuesta con un puntaje de 1 (En 
desacuerdo) a 3 (De acuerdo). Tiene una puntuación 
general de bienestar emocional, que es el total de las 
puntuaciones. Se compone de cuatro factores, control 
de la situación: sensación de dominio del entorno y 
autocompetencia (cuatro reactivos; fiabilidad de .56); 
vínculos psicosociales: capacidad para establecer 
adecuadas relaciones sociales (tres reactivos; 
fiabilidad de .50); proyectos: presencia de objetivos y 
metas en la vida (tres reactivos; fiabiliadad de .65); 
aceptación: conformidad con los aspectos buenos y 
malos de uno mismo (tres reactivos; fiabilidad de .44). 
Tiene un α de Cronbach global = .64 en el estudio 
original de la escala (Casullo y Castro, 2000) 
adecuadas para adolescentes (González-Fuentes y 
Andrade, 2016). Se ha argumentado que el bajo nivel 
de consistencia interna de sus factores es debido al 
reducido número de reactivos en cada uno y no a una 
falta de homogeneidad en ellos. Un puntaje total 
menor al percentil 25 indica un bajo nivel de bienestar 
psicológico, mientras que uno igual o mayor al 
percentil 50 y 75 indica un nivel promedio y alto 
respectivamente (Casullo, 2002).  

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 y Frederick 
(1997). La escala está compuesta por seis ítems que 
mide los sentimientos subjetivos de energía y viveza. 
En las instrucciones se les solicita a los deportistas que 
indiquen el grado en que, por lo general, una serie de 
afirmaciones 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). 
Investigaciones previas han confirmado la fiabilidad y 
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validez de este instrumento (Ryan y Frederick, 1997; 
Balaguer et al., 2005; López-Walle et al., 2012). Según 
nuestros datos, su fiabilidad es del .85. 

Por último, 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 totalmente verdadero dentro de lo que 
normalmente piensan, sienten y se comportan, siendo 
su fiabilidad de.85. Un ejemplo de ítem es “Soy capaz 
de regular mi atención al realizar tareas”. La versión 
en inglés del MTI se tradujo al español siguiendo el 
procedimiento de traducción inversa. 

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, se aprobó en el Comité de Ética 
de Investigación de la Universidad de Murcia, así 
como el consentimiento informado a los padres o 
representante legal de cada atleta. El proceso de 
reclutamiento se realizó mediante llamamientos a los 
equipos que presentaban los criterios de inclusión 
(jóvenes atletas de alto rendimiento entre 14 y 20 años 
y que practican deportes de combate), un total de 172 
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 
compresión de todos los ítems. 

Una vez terminada la recopilación de datos, 15 
individuos fueron descartados por no cumplimentar 
correctamente los test. Por tanto, 157 atletas 
establecen la muestra total. 

Análisis estadístico 

En este estudio se ha realizado las siguientes técnicas 
estadísticas: análisis descriptivo para la describir la 
muestra, análisis de correlaciones entre las variables y 

se evaluó un modelo de mediación.  Los datos fueron 
analizados con el paquete estadístico SPSS versión 
28.0 y PROCESS v3.5 (Hayes, 2013). En cuanto al 
modelo de mediación realizados con PROCESS 
(modelo número 4), el bootstraping para los efectos 
indirectos se determinó 10.000, y el nivel de confianza 
para los intervalos de confianza se situó en 95%. La 
estimación para los intervalos de confianza se realizó 
a través del método Ordinary Leastquares (OLS) y 
Maximum Likelihood (ML). También se calcularon 
los efectos totales del modelo de mediación. 

RESULTADOS 

En relación con las variables estudiadas, como se 
puede observar en la Tabla 1, se describió estas 
variables y se observó que la Fortaleza Mental tiene 
una media de 48.76 (d.t. 6.11, SW=.909, p>.05), 
Vitalidad tiene una media de 33.07 (d.t. 6.59, 
SW=.945, p>.05) y Bienestar Psicológico tiene una 
media de 33.65 (d.t. 2.67, SW=.931, p>.05). En 
concreto, en relación con la variable Bienestar 
Psicológico se observó que el 77.7% de los individuos 
de la muestra presentan una puntuación por encima del 
punto de corte establecido. También, se observó el 
70,1% de los individuos alto en Control de la 
situación, 68.2% alto en Vínculos psicosociales, 
84.1% alto en proyectos,61.1% alto en autoaceptación 
y 54.8% activación.  

Al realizar un análisis de correlaciones entre las 
variables objetivos (Tabla 2) se obtuvo una fuerte 
relación entre las tres variables. El tamaño del efecto 
fue muy alto tanto en Fortaleza mental y Vitalidad 
(r=.639 p=.000) como en Bienestar Psicológico y 
Fortaleza Mental (r=.601 p=.000). 

Como se observa en este modelo (Figura 1), la 
vitalidad explica parte de la Fortaleza Mental (B=.570; 
t= 9.703; p=.000; SE= .059; LLCI= .454; ULCI=.686) 
cumpliendo los supuestos del modelo (SW=.945, 
p>.05; DW=1.54, p>.05) y la Fortaleza Mental explica 
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Tabla 1  
Descripción de las variables 

 Mínimo Máximo Media DT Asimetría Curtosis 
ForM 28 56 48.76 6.11 .11 .12 
Vita 15 42 33.07 6.59 .638 .264 
BieP 26 39 35.65 2.67 .475 .721 

ForM =Fortaleza Mental; Vita =Vitalidad; BieP= Bienestar Psicológico 
 

   Tabla 2 
   Correlaciones de Pearson entre las variables estudiadas 

 ForM Vita BieP 
ForM 1   
Vita .615** 1  
BieP .593** .467** 1 

   ** <.01; ForM =Fortaleza Mental; Vita =Vitalidad; BieP= Bienestar Psicológico  

 

el bienestar psicológico (B=.215; t= 6.042; p= .000; 
SE= .036; LLCI= .145; ULCI=.285) cumpliendo los 
supuestos del modelo (SW=.909, p>.05; DW= 2.03, 
p>.05). Como indica el efecto total, la fortaleza mental 
explica el bienestar psicológico (B=.189; t= 6.571; 
p= .000; SE= .029; LLCI= .132; ULCI=.246) 
cumpliendo los supuestos del modelo (SW=.931, 
p>.05; DW= 1.71, p>.05)., siendo el efecto indirecto 
(B=.122; SE= .028; LLCI=.073; ULCI=.183).  Este 
modelo de mediación explica 36.80% de la varianza 
del bienestar psicológico, siendo un tamaño del efecto 
alto según los criterios cohen. Además, el efecto de la 
mediación es 30.20% según su proporción. 

 

 

 

Figura 1. Modelo de mediación 

DISCUSIÓN  

El objetivo del presente estudio es conocer el nivel de 
vitalidad subjetiva, bienestar psicológico y fortaleza 
mental de una muestra de 172 jóvenes atletas de entre 
12 y 20 años que practican deportes de combate, 
además de sus relaciones. Tal y como se observa en 
los resultados, el 77.7% de los deportistas de la 
muestra presentan una puntuación por encima del 
punto de corte establecido para la variable bienestar 
psicológico, siendo un 22.3% los deportistas que 
presentaron un bajo bienestar psicológico susceptible 
de intervención.  

Si nos centramos en las dimensiones del bienestar 
psicológico se puede observar como la de mayor 
afectación es la autoaceptación con un 38.9% de los 
deportistas que presentan unas puntuaciones bajas, lo 
que significa que se encuentran inseguros con respecto 
a sus cualidades personales. Mientras que la 
dimensión proyectos y metas en la vida es la que 
presenta mejores resultados con un 84.1% de 
deportistas que puntúan alto (Rangel et al., 2017). 
Además, en torno al 70% de los deportistas disponen 
de relaciones sociales estables en las que poder confiar 
y tienen la habilidad personal para elegir o crear 
entornos favorables para satisfacer los deseos y 
necesidades propias. 

.216** .570** 

Vitalidad 
Bienestar 

Psicológico 

Fortaleza 
Mental 

ET= .189** 
ED= .067 * 
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Nuestra primera hipótesis sugiere que la Vitalidad se 
relaciona positivamente con la Fortaleza Mental y el 
Bienestar Psicológico. Los resultados obtenidos van 
en esta línea, ya que existe esta relación positiva entre 
las variables, siendo la vitalidad la que explica parte 
de la fortaleza mental y el bienestar psicológico. Esto 
quiere decir, que los deportistas que se sientan llenos 
de energía y entusiasmados van a presentar mayor 
fortaleza mental y, a su vez, percibirán mayor 
bienestar psicológico (Balaguer et al., 2005; Castillo 
et al., 2017; Ortigosa-Márquez et al., 2015). 

La segunda hipótesis sugiere que la Fortaleza Mental 
se relaciona positivamente con el Bienestar 
Psicológico. Los resultados obtenidos van en esta línea 
lo que indica que aquellos deportistas que presenten 
alta puntuación en fortaleza mental presentarán 
mayores puntuaciones en Bienestar Psicológico. Estos 
resultados van en la misma línea que anteriores 
estudios Jiménez (2020) y Véliz et al., (2020). 

Por último, la tercera hipótesis sugiere que la Fortaleza 
Mental mediará la relación entre la Vitalidad y el 
Bienestar Psicológico. Los resultados obtenidos 
también van en esta línea, ya que se puede observar 
como la fortaleza mental es mediador de la relación de 
vitalidad subjetiva con bienestar psicológico. Es decir, 
la vitalidad subjetiva influye tanto directamente en el 
bienestar psicológico como indirectamente mediante 
la variable moderadora estudiada, fortaleza mental. 
Las personas con niveles altos de vitalidad tienen 
mejores habilidades mentales (relacionadas con la 
fortaleza mental) que le permiten tener un mejor 
bienestar psicológico. Por tanto, la fortaleza mental no 
solo es importante como constructo, sino que en este 
estudio desempeña un rol de mediador otorgándose un 
papel fundamental en el aumento del bienestar 
psicológico. Dicha variable como mediadora puede 
ser el mecanismo por el cual la vitalidad se relaciona 
con el bienestar psicológico, futuros estudios deben de 
seguir profundizando con estos datos. 

Con estos resultados, parece importante el desarrollo 
de programas de intervención a jóvenes deportistas 

para la adquisición de habilidades centradas en el 
bienestar psicológico (Ortega y Ortín, 2021; Purcell et 
al., 2022), como por ejemplo la autoaceptación y la 
capacidad de autonomía e independencia para que los 
deportistas sean capaces de percibir sus puntos fuertes 
y débiles y puedan resistir en mayor medida la presión, 
autorregulando mejor su comportamiento para 
mantener el rendimiento deportivo. 

Además, puesto que la fortaleza mental se ha mostrado 
como una variable mediadora de la relación de la 
vitalidad subjetiva y el bienestar psicológico, parece 
relevante que se trabajen diferentes dimensiones que 
caracterizan la fortaleza mental como la 
autoconfianza, resiliencia, pensamiento optimismo y 
regulación emocional, entre otros, para disponer de un 
mayor bienestar psicológico.  

Como propuesta de futuro se debe considerar 
continuar con el estudio de estas tres variables, así 
como con sus posibles relaciones con jóvenes 
deportistas ya que se encuentran en una edad compleja 
donde la dificultad para manejar las situaciones que 
engloba la competición deportiva puede hacer que 
disminuya la vitalidad subjetiva, el bienestar 
psicológico y la fortaleza mental. Asimismo, se debe 
seguir profundizando en si la fortaleza mental cumple 
como variable mediadora de la relación de vitalidad 
subjetiva y bienestar psicológico. Como limitaciones 
del estudio cabe destacar que se ha utilizado un 
instrumento con una consistencia interna baja, por lo 
tanto, futuros estudios deben de profundizar en 
nuestros hallazgos. También, podemos destacar que la 
muestra utiliza es pequeña en relación entre los 
diferentes deportes y modalidades, por lo que futuros 
estudios deben de profundizar en las diferencias de 
dichas variables con una muestra más amplia.  

En conclusión, podemos señalar lo siguiente: 

- Con respecto a la variable bienestar psicológico nos 
encontramos con que el 77.7% de los deportistas de la 
muestra presentan una puntuación por encima del 
punto de corte establecido.  
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- La dimensión de la variable bienestar psicológico más 
afectada es la autoaceptación con un 38.9% de los 
deportistas que presentan unas puntuaciones bajas, lo 
que significa que se encuentran inseguros con respecto 
a sus cualidades personales. 

- La dimensión de la variable bienestar psicológico que 
presenta mejores puntuaciones es la de proyectos y 
metas en la vida con un 84.1% de deportistas que 
puntúan alto.  

- Existe una relación positiva entre las tres variables, 
siendo la vitalidad la que explica parte de la fortaleza 
mental y el bienestar psicológico. Es decir, los 
deportistas que se sientan llenos de energía y 
entusiasmados van a presentar mayor fortaleza mental 
y, a su vez, percibirán mayor bienestar psicológico. 

- La Fortaleza Mental se relaciona positivamente con el 
Bienestar Psicológico. Los resultados obtenidos van 
en esta línea lo que indica que aquellos deportistas que 
presenten alta puntuación en fortaleza mental 
presentarán mayores puntuaciones en Bienestar 
Psicológico. 

- La Fortaleza Mental es mediador de la relación de 
vitalidad subjetiva con bienestar psicológico. Es decir, 
la vitalidad subjetiva influye en el bienestar 
psicológico mediante la fortaleza mental. Por tanto, la 
fortaleza mental no solo es importante como 
constructo, sino que en este estudio desempeña un rol 
de mediador. 

- Parece importante el desarrollo de programas de 
intervención a jóvenes deportistas para la adquisición 
de habilidades centradas en las variables estudiadas. 

CONCLUSIONES  

En conclusión, podemos señalar lo siguiente: 

- Con respecto a la variable bienestar psicológico nos 
encontramos con que el 77.7% de los deportistas de la 
muestra presentan una puntuación por encima del 
punto de corte establecido.  

- La dimensión de la variable bienestar psicológico más 
afectada es la autoaceptación con un 38.9% de los 
deportistas que presentan unas puntuaciones bajas, lo 
que significa que se encuentran inseguros con respecto 
a sus cualidades personales. 

- La dimensión de la variable bienestar psicológico que 
presenta mejores puntuaciones es la de proyectos y 
metas en la vida con un 84.1% de deportistas que 
puntúan alto.  

- Existe una relación positiva entre las tres variables, 
siendo la vitalidad la que explica parte de la fortaleza 
mental y el bienestar psicológico. Es decir, los 
deportistas que se sientan llenos de energía y 
entusiasmados van a presentar mayor fortaleza mental 
y, a su vez, percibirán mayor bienestar psicológico. 

- La Fortaleza Mental se relaciona positivamente con el 
Bienestar Psicológico. Los resultados obtenidos van 
en esta línea lo que indica que aquellos deportistas que 
presenten alta puntuación en fortaleza mental 
presentarán mayores puntuaciones en Bienestar 
Psicológico. 

- La Fortaleza Mental es mediador de la relación de 
vitalidad subjetiva con bienestar psicológico. Es decir, 
la vitalidad subjetiva influye en el bienestar 
psicológico mediante la fortaleza mental. Por tanto, la 
fortaleza mental no solo es importante como 
constructo, sino que en este estudio desempeña un rol 
de mediador. 

- Parece importante el desarrollo de programas de 
intervención a jóvenes deportistas para la adquisición 
de habilidades centradas en las variables estudiadas. 

APLICACIONES PRÁCTICAS 

El estudio presentado describe cómo interactúan las 
siguientes variables: Fortaleza Mental, Bienestar 
psicológico y Vitalidad. Entre estas variables, 
Fortaleza Mental juega un papel principal ya que actúa 
de mediadora. Futuros estudios e intervenciones en 
deporte de combate deberán tener en cuenta que se 
debe de evaluar y fomentar la Fortaleza Mental para 
conseguir mayor Bienestar Psicológico en los 
deportistas.  
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