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Niveles de Ansiedad Rasgo y Bienestar en jugadores de fútbol profesional de
Chile durante la cuarentena por COVID-19

Levels of Trait Anxiety and Well-being in Chilean professional soccer players
during the COVID-19 quarantine

Paula Francisca Ortiz Marholz, Luis Marcel Valenzuela Contreras, Joel Barrera Diaz
Universidad Católica Silva Henríquez  (Chile)

Resumen. En respuesta a la aparición del COVID 19 y la pandemia ocasionada, los países tomaron medidas para manejar las
curvas de infección. Han obligado a permanecer en confinamiento y esta estrategia afectó a diversos contextos, dentro de los
cuales, se encuentra el ámbito deportivo, suspendiendo competiciones, partidos oficiales, entrenamientos en cancha,
transmisiones deportivas, etc. Sin embargo, en el caso de los profesionales del fútbol, se mantuvieron en preparación física a
través de plataformas tecnológicas. El objetivo de este trabajo es explorar los niveles de ansiedad rasgo, de sensación de
bienestar y la relación entre ambas variables en futbolistas profesionales de cuatro clubes de Chile con el fin de contribuir al
diagnóstico sobre cómo la crisis de Covid-19 puede haber afectado a la realidad deportiva en cuanto a la salud mental y
emocional. Para ello se aplicó el STAI y el PERMA. Como resultados, los futbolistas investigados muestran niveles promedio
de ansiedad rasgo y buen nivel de bienestar general. También se encuentra correlación entre ambos. Este estudio permite
concluir que si bien la situación actual puede verse como amenazante, mantener las condiciones laborales y en actividad para
un deportista parece ser clave para sentir cierto grado de control frente a la incertidumbre, así como estrategias de afrontamiento
que permitan tener una alta sensación de bienestar.
Palabras clave: Emociones, Coronavirus, Pandemia, Futbolista profesional.

Abstract. In response to the emergence of COVID 19 and the resulting pandemic, countries took steps to manage infection
curves. They have forced them to remain in confinement and this strategy affected various contexts, within which is the sports
field, suspending competitions, official matches, training on the field, sports broadcasts, etc. However, in the case of soccer
professionals, they remained in physical preparation through technological platforms. The objective of this work is to explore
the levels of trait anxiety, feeling of well-being and the relationship between both variables in professional soccer players from
four clubs in Chile in order to contribute to the diagnosis of how the Covid-19 crisis may have affected sports reality in terms
of mental and emotional health. For this, the STAI and PERMA were applied. As results, the investigated soccer players show
average levels of trait anxiety and a good level of general well-being. There is also a correlation between the two. This study
allows us to conclude that although the current situation can be seen as threatening, maintaining working and active conditions
for an athlete seems to be key to feeling a certain degree of control in the face of uncertainty, as well as coping strategies that
allow having a high sensation of wellness.
Key words: Emotions, Coronavirus, Pandemic, Professional soccer player.
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Introducción

La actual condición mundial en relación con el bro-
te de coronavirus, ha afectado a todos los ámbitos de la
vida. Es una crisis de salud pública sin precedentes que
se propagó rápidamente en el mes de diciembre del
2019 y que obligó a un aislamiento masivo de la pobla-
ción mundial, lo cual trajo consigo enormes costos so-
ciales, económicos (Balluerka et al. 2020; Johnson et
al., 2020; Bonaccorsi et al., 2020) y cambios en los há-
bitos saludables y estilos de vida (Santos-Miranda et al.,
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2022; Intelangelo et al., 2022). Dentro de ello, el ám-
bito deportivo no es la excepción, puesto que a nivel
global se han visto perjudicadas competiciones de todos
los niveles, espectáculos y acontecimientos deportivos,
la industria del fitness, el turismo activo, entrenamien-
tos suspendidos, la educación física escolar, actividades
extraescolares, partidos oficiales de fútbol, etc. A nivel
particular esta crisis ha afectado a los servicios deporti-
vos y a todos los agentes involucrados: practicantes de-
portivos de todo nivel, empresarios, profesionales y
técnicos asociados y a las organizaciones deportivas
(Gambau, 2020).

Esta crisis obligó a muchos países a imponer estados
de cuarentena y confinamiento en que la libertad de
movimiento estaba restringida y con ello todas las prác-
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ticas deportivas formativas, de alto rendimiento, pro-
fesionales y recreativas. Particularmente en Chile, la
emergencia sanitaria desatada por el COVID-19 propi-
ció que se desplegaran una serie de medidas económi-
cas, sanitarias y de orden público. De esta manera, des-
de el 18 de marzo de 2020 el país comenzó un confina-
miento que permitió mitigar la creciente curva de con-
tagio (Benítez et al., 2020). Esto afectó directamente a
la programación de los diversos campeonatos organiza-
dos por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional
(ANFP), suspendiéndose intempestivamente el 17 de
marzo del mismo año. Posteriormente, esto generó que
todos los planteles profesionales y sus cuerpos técnicos
dispusieran medidas de aislamiento en sus hogares, trans-
formándose – en la mayoría de los casos – las prácticas
habituales de entrenamiento en sesiones virtuales.

El fútbol es un deporte de interacción, donde la es-
pecificidad debe estar en relación permanente entre
los componentes o fundamentos psico-cognitivos, tácti-
co-técnicos, físicos y coordinativos en correlación per-
manente con el modelo de juego adoptado y sus respec-
tivos principios que le dan cuerpo (Tamarit, 2007). Es
un deporte de habilidades abiertas de colaboración-opo-
sición e invasión, por lo que entrenar con otros es parte
esencial de su significado y hacerlo de manera aislada
del contexto del juego, no es coherente y además aleja-
do de las exigencias de la competencia real (Martín-
Barrero y Martínez-Cabrera, 2019). Para mantener la
capacidad de resistencia y de fuerza y reducir el impac-
to negativo del período de confinamiento, se han dis-
puesto distintas estrategias tanto de entrenamiento como
de recuperación (Domínguez et al., 2020; Christensen
et al., 2011). Sin embargo, un período inusual sin en-
trenamiento o competencia también podría presentar
un importante efecto sobre los estados emocionales o
mentales de los jugadores (Jukic et al., 2020).

Es sabido que la práctica deportiva, en sus distintas
fases de desarrollo, trae consigo múltiples dificultades
(Tamminen y Holt, 2010). Dependiendo de estas fases,
los deportistas se enfrentan a numerosas demandas. Al-
gunas de ellas son transversales a la mayoría de los de-
portes (por ejemplo, soportar la presión ejercida por
las personas significativas). En cambio, otras son especí-
ficas del tipo de deporte practicado (e.g., gestionar la
atención focalizada ante una salida de tacos en atletis-
mo, afrontar el miedo al error frente a una exhibición,
etc.). Las características que componen los deportes se
pueden concebir como el conjunto de conductas, habili-
dades y actitudes necesarias para un rendimiento exito-
so (Cerin et al., 2000).

En este sentido, la ansiedad competitiva se ha reve-
lado como una de las emociones de mayor interés (Núñez
y García- Mas, 2017). Se podría decir que ello es debido
a las consecuencias negativas que esta emoción puede
conllevar si no es correctamente afrontada, tales como
el sobreentrenamiento (Madigan et al., 2018) o una
menor intención de continuar con la práctica deportiva
(Pons et al., 2018) o emociones y miedos producidos
por un confinamiento prolongado (Brooks et al., 2020).

Dentro del contexto deportivo, la ansiedad rasgo
competitiva se define como la tendencia de los y las
deportistas a significar como amenazantes las situacio-
nes de evaluación, es decir, las competitivas, donde se
observarían sentimientos de apresión y tensión ante ellas
(Martens, 1977). Grossbard et al. (2009), plantean que
la expresión de la ansiedad competitiva podría incluir
manifestaciones somáticas, preocupación acerca del pro-
pio rendimiento y pérdida de concentración.

Un metaanálisis reciente realizado por Rocha y
Osório (2018), muestra que los sujetos que practican
deportes individuales tienden a mostrar mayores nive-
les de ansiedad competitiva que las personas que practi-
can deportes colectivos. A su vez, distinguiendo los de-
portes según el tipo de habilidad perceptivo-motora
entre habilidades abiertas o cerradas (clasificación pro-
puesta por Knapp en 1963), se puede decir que un de-
porte de habilidades abiertas, trae consigo un amplio
abanico de situaciones posibles (por no decir infinitas)
durante la competición, así como la presencia de otros
agentes implicados (contrincante). Ante esta situación,
se desconoce de antemano la secuencia de ejecuciones
que sucederán, siendo más probable que los y las depor-
tistas se enfrenten a situaciones que no han anticipado.
En esta clasificación se encuentran deportes como el
tenis, el fútbol, el baloncesto, el balonmano, etc. Esta
diferenciación entre entornos más o menos predecibles,
podría generar diferencias en cuanto a la experiencia
emocional de los y las deportistas (Ramis et al., 2013).

Ramis et al. (2013) pudo mostrar en su investiga-
ción, mayores niveles de ansiedad somática en los de-
portes de habilidad abierta y mayores niveles de pre-
ocupación en los deportes de habiliades cerradas. A su
vez, valores similares de desconcentración en ambos
grupos. Un estudio de Pons et al. (2020) mostró mayo-
res niveles de ansiedad rasgo somática (i.e., tensión
muscular) en deportes de habilidad cerrada, mientras
que los deportes de habilidad abierta mostraron mayo-
res niveles de ansiedad cognitiva (i.e., preocupación y
desconcentración).

La ansiedad-estado se conceptualiza como un estado
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emocional transitorio que se caracteriza por sentimientos
subjetivos de tensión y aprensión. Son percibidos cons-
cientemente y se asocia a una mayor actividad del siste-
ma nervioso autónomo (Spielberger et al. 1970). La
ansiedad-rasgo se refiere a diferencias individuales re-
lativamente estables en la propensión a la ansiedad, es
decir, diferencias entre las personas en la tendencia a
responder a situaciones percibidas como amenazantes
con elevaciones en la intensidad de la ansiedad-estado
(Spielberger et al., 1970). Serían las diferencias indivi-
duales en la semejanza de que una persona experimen-
taría ansiedad-estado en una situación estresante.

Otro aspecto psicológico importante es la sensación
de bienestar, que es un concepto subjetivo, que tiene
que ver más con la sensación de sentirse a gusto que con
el disfrute de las condiciones objetivas que en principio
producen este efecto. Se puede estar más o menos bien,
aunque las condiciones externas no sean las mismas. Por
ello, la medición del bienestar, si bien se basa en ciertas
garantías materiales relacionadas con la satisfacción de
necesidades vitales básicas (tales como la preservación
de la vida, la integridad física, una alimentación sufi-
ciente y adecuada, el reguardo del cuerpo frente a las
inclemencias externas mediante habitación y vestimenta
apropiada y la salud) depende sobre todo de la actitud
que se asume frente a la cobertura de las expectativas
que se consideran individual y socialmente indispensa-
bles (Hernández et al., 2018). Ello explica que las pers-
pectivas de bienestar sean distintas en distintas culturas
y geografías, e incluso entre personas de una misma
colectividad. El bienestar también es considerado como
una medida intangible y no económica del éxito. No es
solo ausencia de enfermedad, sino que se extiende al
deseo de que un individuo «florezca»; se comprometa
en la vida, tenga buenas relaciones con los demás, expe-
rimente emociones positivas y negativas y sea resisten-
te a la adversidad (Diener y Seligman, 2004; Huppert,
2014, Ryan et al., 2019).

En la actualidad es evidente un creciente enfoque en
el bienestar por parte de las comunidades científicas,
políticas y comerciales, por ejemplo, se estudia regu-
larmente en investigaciones científicas (Windle et al.,
2010; Boehm, Kubzansky, 2012), también se ha infor-
mado el desarrollo de nuevos tratamientos
psicoterapéuticos para la depresión (Zilcha-Mano et al.,
2014) y se ha utilizado como base para programas de
promoción de la salud basados en el trabajo y la comuni-
dad (Carolan et al., 2017).

El bienestar, pues, no es una categoría medible ob-
jetivamente, sino que está asociada a perspectivas cul-

turales e individuales (Hernández et al. 2018). Los ni-
veles de satisfacción hacia la vida, se mide sobre la base
de estándares mínimos (cuyo conjunto definen la cali-
dad de vida) pero también juega un papel importante el
valor subjetivo que se les otorga (Satorres Pons, 2013).
Ahora bien, es un hecho que el nivel de satisfacción
vital de los individuos influye en su percepción de la
realidad y en su propio funcionamiento vital, es decir,
existe una evaluación mental subjetiva del bienestar
(Hernández, 2017).

Una persona dotada de la capacidad de superación
de la adversidad y de relativización de los aspectos ne-
gativos por otorgamiento de valor a los positivos posee
un potencial mayor de felicidad que otra que se concen-
tra en lo negativo (Hernández et al., 2018). En este
sentido, Seligman (2011) propone un modelo
multidimensional para la identificación de los niveles
de bienestar y satisfacción con la vida enmarcados den-
tro del cumplimiento de cinco componentes: Emocio-
nes positivas, Compromiso, Relaciones positivas, signi-
ficado y logro o autorrealización.

 Todos estos aspectos, en su conjunto proporcionan
el bienestar. Estas variables pueden ser medidas de for-
ma subjetiva, ya que están definidas por lo que las per-
sonas piensan y sienten. Importante destacar que las
relaciones personales positivas y los logros, poseen com-
ponentes subjetivos y objetivos (Selignan, 2014)

Por esta razón, conocer los niveles de ansiedad y
bienestar puede entregar información crucial para ge-
nerar estrategias de trabajo que impliquen mantener
estados emocionales y percepciones de bienestar aún
en circunstancias difíciles. En concreto, y dada la situa-
ción mundial que ha provocado en muchos países la apli-
cación de medidas sanitarias y de confinamiento, lo que
a su vez ha generado síntomas físicos y psicológicos como
estrés, ansiedad, trastornos del estado del ánimo y la
percepción de bienestar general (Liu et al., 2020). El
objetivo de esta investigación es identificar el estado de
ansiedad rasgo (propensión de ver las situaciones como
amenazantes) y la sensación de bienestar (actitud con la
cual se enfrentan las situaciones) en jugadores de fútbol
profesional confinados producto de la crisis COVID-19
y a su vez, determinar la posible relación entre ambas
variables.

Metodología

Diseño de investigación
El estudio se caracteriza por ser una investigación

de naturaleza cuantitativa, definiéndose como un estu-
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dio de carácter no experimental, de tipo descriptivo
correlacional transeccional.

Este artículo se propone tres objetivos específicos:
1) Establecer los niveles de ansiedad-estado presen-

tes en una muestra de futbolistas profesionales de clu-
bes de la Primera División A del sistema de campeona-
tos de ANFP durante la emergencia sanitaria por
COVID-19.

2) Determinar los niveles de bienestar presentes en
una muestra de futbolistas profesionales de clubes de la
Primera División A del sistema de campeonatos de ANFP
durante la emergencia sanitaria por COVID-19.

3) Correlacionar niveles de ansiedad-estado y bien-
estar, en una muestra de futbolistas profesionales de clu-
bes de la Primera División A del sistema de campeona-
tos de ANFP durante la emergencia sanitaria por
COVID-19.

Muestra
En esta investigación se utilizó un muestreo no

probabilístico de carácter intencionado, dada la variabi-
lidad de la población y la posibilidad del equipo investi-
gador de acceder fácilmente a algunos casos caracterís-
ticos (Otzen y Manterola, 2017). De esta manera, como
se observa en la Tabla 1, participaron en esta investiga-
ción 93 futbolistas profesionales pertenecientes a cua-
tro clubes de la Primera División A, de los cuales dos
pertenecen a la zona norte y dos a la Región Metropo-
litana-Santiago de Chile y que participan del sistema de
campeonatos de la Asociación Nacional de Fútbol Pro-
fesional (ANFP). Conviene indicar que, la edad mínima
de los participantes fue de 18 años y la máxima de 40
años, con una media de 24,7 ± 5,6. Del total de parti-
cipantes, 24 jugadores tenían edades entre 18 y 20 años
(25,8%), 31 entre 21 y 25 años (33,3%), 18 entre 26 y
30 años (19,4%), 17 entre 31 y 35 años (18,3%) y tres
entre 36 y 40 años (3,2%).

Instrumentos
Para la evaluación de los niveles de ansiedad, se uti-

lizó el Inventario de Ansiedad estado-rasgo, STAI
(Spielberger, et al, 1970) . Es un instrumento
autoinformado ampliamente utilizado para evaluar el
rasgo de ansiedad y el estado de ansiedad en la pobla-
ción general, clínica (Beutel et al., 2011; Ronquillo, 2012)
y también en el ámbito del deporte (Horikawa y

Yagi, 2012) .
El STAI consiste en una medida de informe, con dos

escalas de 20 ítems cada una, que evalúa los niveles de
ansiedad de estado y rasgo. De esta manera, STAI sepa-
ra la intensidad de la experiencia transitoria en una si-
tuación específica (o un marco de tiempo limitado) de
las diferencias individuales en la semejanza de experi-
mentar ansiedad en diferentes situaciones, ambas desa-
rrolladas como medidas unidimensionales. En la subescala
ansiedad-estado, indican cuánto refleja cada declaración
cómo se sienten ahora, en este momento. En la subescala
de ansiedad-rasgo, los encuestados indican cómo se sien-
ten generalmente.

La adaptación española de esta escala (Bermúdez,
1978a, 1978b), los valores de consistencia interna para
muestras normales y clínicas son similares a los del es-
tudio original, oscilando entre 0,82 y 0,92. Para Chile,
un estudio de Vera-Villarroel et al., (2007), obtuvo con-
sistencia interna de .92, para STAI-E y .87 para STAI-
R. Utilizado en el contexto deportivo presenta un co-
eficiente de fiabilidad alpha de Cronbach de .930 para
los ítems que miden ansiedad/estado y .900 para los
ítems ansiedad/rasgo (Johnson e Ivarsson, 2011;
Spielberg et al., 1983). Otro estudio en deportistas
muestra α = 0.92 para ansiedad/estado y á = 0.89
para ansiedad/rasgo (Castro-Sánchez et al., 2018). Un
estudio en futbolistas mostró a= .710 y a= .723 (Zuri-
ta-Ortega et al., 2017).

En el presente estudio se utilizó la subescala de an-
siedad-rasgo por ser aquella más estudiada en el ámbito
deportivo y aquella sobre la cual se puede trabajar en
caso de ser necesario.

Consecutivamente, el bienestar fue evaluado a tra-
vés del instrumento PERMA de Butler y Kern (2016)
que mide los cinco pilares del bienestar definidos por
Seligman (2011): Emociones positivas, Compromiso,
Relaciones positivas, significado y logro o
autorrealización. Además, evalúa tres factores indepen-
dientes: salud, emociones negativas y soledad. Esta es-
cala es el producto de varios estudios desarrollados con
una amplia muestra internacional: Malasia, Australia,
Ecuador, entre otros (Khaw y Kern 2015; Kern et al.,
2015; Lima et al., 2017). Tales estudios comprueban que
la escala tiene un modelo con ajuste adecuado de cinco
factores. La consistencia interna es aceptable para cada
una de las cinco subescalas, pues reportan valores de
validez predictiva: P = 0.88; E = 0.72; R = 0.82; M =
0.90; A = 0.79, Escala total = 0.94. En Chile los índices
de consistencia de la escala total y de la mayoría de las
dimensiones se ubicaron entre a= .65 a .91 (Cobo-

Tabla 1
Participantes

Club N %
Club 1 32 34,4
Club 2 11 11,8
Club 3 31 33,3
Club 4 19 20,4
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Rendón, Pérez, Díaz, 2019).
Con respecto al presente estudio, se analizará el fac-

tor criterial global, reconocido por evaluar la sensación
de bienestar general y permite tener una aproximación
general a la medida del bienestar (Hone et al., 2014).

Todos los jugadores firmaron un consentimiento in-
formado para participar en la presente investigación.

Análisis de datos
Se utilizó el programa estadístico SPSS para

Windows, versión 25.0. Se aplicó estadística descripti-
va con medias, desviaciones estándar y percentiles. La
prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov (KS)
entregó valores p<0,05 razón por la cual se procedió a
utilizar estadística no paramétrica, con pruebas de
Kruskal-Wallis para comparar la ansiedad/rasgo y las
dimensiones del PERMA según clubes y correlaciones
de Spearman para relacionar los puntajes de ansiedad/
rasgo con cada dimensión del PERMA.

Resultados

Con respecto a la variable ansiedad-rasgo, los juga-
dores de todos los clubes (1,2,3,4) se encuentran cerca-
nos al percentil 50, situándose en el promedio de la
población de mostrar una tendencia hacia conductas an-
siosas, producto de su estructura de personalidad (ver
tabla 2).

Con respecto a la sensación de bienestar, para Club
1, se puede decir que el equipo tiene una alta sensación
de bienestar global, encontrándose todos los índices por
sobre el promedio. En el caso de las emociones positi-
vas se encuentran en el promedio o normal funciona-
miento, sin embargo, podemos hacer notar que es la
variable más baja. En relación con Club 2, sus jugadores
se encuentran con una alta sensación de bienestar. Se
puede decir que los participantes del estudio tienen sen-
saciones de bienestar global que le permite suponer una
buena actitud y valoración de su estado actual. Con res-
pecto a Club 3, también muestra un alto funcionamien-
to con respecto a la sensación de bienestar global, sien-
do más alto el de salud, lo que podría ser un factor pro-
tector para los tiempos de COVID 19. Club 4 muestra
el más alto nivel de funcionamiento con respecto a la
sensación de bienestar global. A su vez, el compromiso
pareciera ser la variable que mejor consideran dentro
de la evaluación subjetiva (Tabla 3).

Finalmente, de acuerdo con la tabla 4, en el análisis
global, se pudo determinar que existe una relación
estadísticamente significativa entre ansiedad/rasgo y la
variable de bienestar global. Por lo tanto, se podría de-
cir que presentar niveles promedio de ansiedad/rasgo,
se vincula con altos niveles de bienestar global.

Discusión

En relación a los objetivos de este estudio, en pri-
mer lugar, se identificaron los niveles de ansiedad y de
bienestar en jugadores de fútbol profesional confinados
producto de la crisis COVID-19 y, en segundo lugar, se
determinó la posible relación entre ambas variables.

Con respecto al primer objetivo, los futbolistas pro-
fesionales de los clubes estudiados muestran presencia
de ansiedad-rasgo dentro del promedio de la población.
La ansiedad rasgo se entiende como una disposición,
tendencia o rasgo a diferencia de un estado emocional
inmediato (ansiedad estado) caracterizado por senti-
mientos de tensión, aprensión y nerviosismo. La ansie-
dad rasgo debe ser inferida por la frecuencia que un
individuo experimenta aumentos de sus estados de an-
siedad, es así que personas con un alto nivel perciben un
mayor rango de situaciones como amenazantes y están
más propensos a mostrar conductas ansiosas (ansiedad
estado) en frecuencia e intensidad (Ries et al., 2012).

En la situación mundial actual producto del COVID-
19, se esperaría que la población y los deportistas mues-
tren cambios en sus hábitos saludables (Intelangelo et
al. 2022) y por ende se podría suponer que deportistas
con un alto nivel de ansiedad rasgo muestren conductas,
sentimientos y pensamientos caracterizados por la ten-
sión, preocupación, molestia, negatividad, etc. (Acebes-
Sánchez et al., 2022). En este estudio se muestra que
los futbolistas de los clubes investigados, al encontrarse

Tabla 2.
Comparación de los valores ansiedad/rasgo de la muestra según club.

1 (n=32) 2 (n=11) 3 (n=31) 4 (n=19) p
Ansiedad/rasgo 20,4±5,4 20,9±5,4 19,5±9,3 20,7±6,6 0,896

Tabla 3.
Comparación de los valores de PERMA según club.

1 (n=32) 2 (n=11) 3 (n=31) 4 (n=19) p
Emociones positivas 7,5±1,9 8,6±0,6 8,3±2,3 9,1±0,9 0,002**

Compromiso 8,4±1,9 9,0±0,6 8,8±1,7 9,3±1,0 0,062
Relaciones positivas 8,2±2,0 9,0±0,7 8,5±2,2 9,1±0,8 0,223

Significado 8,5±1,9 9,3±0,5 8,9±2,4 9,2±1,0 0,028*
Logro 7,6±1,9 8,3±0,4 8,3±1,3 8,3±0,7 0,268
Global 8,1±1,7 8,8±0,4 8,6±1,8 9,0±0,7 0,007**

N 3,4±2,3 3,5±1,4 2,8±2,9 2,9±2,3 0,355
Salud 8,6±1,9 9,2±0,7 9,4±0,8 8,9±0,7 0,128

Tabla 4.
Correlaciones de Spearman entre la escala de Ansiedad/rasgo y las diversas dimensiones de
PERMA en el total de la muestra.

Ansiedad/rasgo
Emociones positivas 0,363**

Compromiso 0,138
Relaciones positivas 0,151

Significado 0,059
Logro 0,290**
Global 0,328**

N -0,608**
Salud 0,094

**Correlación significativa al nivel 0,01
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en el promedio de la población en cuanto a su ansiedad
rasgo, han podido adaptarse a las situaciones cambian-
tes, concordando parcialmente con los hallazgos de
Leguizamo et al. (2021) que encontraron que los nive-
les de ansiedad, estrés y síntomas depresivos de los a-
tletas estudiados son relativamente bajos, sin embargo
en el caso de los futbolistas estudiados, al presentar ni-
veles de ansiedad rasgo promedio, se puede inferir una
tendencia a ocupar estrategias de manejo de las emo-
ciones y pensamientos negativos, así como el caso del
estudio de Leguizamo et al. (2021) donde mostró que
el uso de estrategias de afrontamiento como la rees-
tructuración cognitiva y la calma emocional se asoció
con niveles más bajos de estados emocionales negati-
vos. A su vez, podría asociarse a que el confinamiento
no varió la percepción de competencia motriz tal como
lo plantena los hallazgos de Cárcamo-Oyarzún et al.
(2022). Y esto no genera aumento de la ansiedad.

En relación con segundo objetivo y segunda variable
estudiada, el estado de bienestar, se encontró que la
población estudiada muestra un alto nivel de bienestar
global, lo que no es concordante con los hallazgos de
Zhang y Ma (2020) quienes proponen que en esta crisis
sanitaria se debe presentar especial atención a las per-
sonas que dejaron de trabajar durante el aislamiento y
aquellas que eran físicamente activas y tuvieron de dis-
minuir o suspender sus actividades, ya que podría verse
más afectada su condición de bienestar general. En este
sentido, puede ser que a pesar de que los futbolistas
estudiados cambiaron su sistema de entrenamiento y
competición, los clubes se encargaron que tuvieran los
implementos necesarios, así como entrenamientos vía
plataformas que los mantuvieran trabajando. En los de-
portistas el bienestar subjetivo es muy relevante pues
contribuye a mejorar variables psicológicas asociadas a
la práctica como motivación, autoconcepto y sensación
de autoeficacia frente al desempeño deportivo. A su vez,
el deportista acostumbrado fisiológicamente a mante-
ner ciertas cargas de entrenamiento puede presentar
cambios en el estado de ánimo, lo que tiene implicancias
en el desempeño, por cambios fisiológicos y por cam-
bios conductuales producto de las situaciones de estrés,
encontrándose relación entre los estados de ánimo, las
emociones y el bienestar con las posibilidades de lesio-
narse (Olmedilla et al., 2014).

En relación con el tercer objetivo de esta investiga-
ción, se encontró relación significativa entre ansiedad
rasgo y bienestar. Un nivel de ansiedad promedio, se
asocia a evaluar situaciones potencialmente amenazantes
con la percepción de su controlabilidad y por conse-

cuencia con la posibilidad de movilizar estrategias para
su manejo lo que se vincularía con altos niveles de bien-
estar subjetivo. Lo que se asocia a los hallazgos de
González et al. (2017) donde plantea el control del estrés
previene alcanzar estados de ansiedad. Y también que el
bienestar subjetivo como concepto global, puede ser
clave a la hora de afrontar los problemas derivados del
confinamiento por COVID-19, prevenir enfermedades
mentales y gestionar las emociones, según lo planteado
por Véliz et al. (2020).

Se presenta claramente entonces, la importancia de
mantener niveles adecuados de entrenamientos en de-
portistas, en especial los profesionales, ya que además
de los positivos efectos fisiológicos y cognitivos, la prác-
tica deportiva potencia el bienestar psicológico, tal como
lo plantea Pearson et al. (2014).

Aplicaciones Prácticas

A través del desarrollo de esta investigación, se ha
podido entender y constatar la relevancia del bienestar
subjetivo y cómo se puede relacionar con la tendencia a
presentar conductas ansiosas, las cuales, si se encuen-
tran en niveles promedio, podrían eventualmente ac-
tuar como factores protectores y potenciadores del bien-
estar. Así mismo creemos que el hecho de que los clu-
bes y sus entrenadores muestren preocupación por la
persona, por el cuidado por la salud física y mental, han
contribuido a que los niveles de ansiedad se enmarquen
en la sensación de lo controlable, a pesar de encontarnos
en una situación mundial de incertidumbre por la pre-
sencia del COVID-19. Esto gracias a las medidas de con-
finamiento, con estrategias de entrenamiento en el ho-
gar, mantención de condiciones laborales, entre otras
acciones que han tenido como finalidad el mantener el
estado físico y psicológico para el momento en que vuel-
van a las competencias deportivas.

Se plantea también como importante la evaluación
y el trabajo en el manejo de los niveles de ansiedad para
generar mayores y mejores niveles de bienestar en los
jugadores, lo que podría reflejarse en buenos rendimien-
tos deportivos. Incorporando estrategias que disminu-
yan el estrés y la ansiedad por la vuelta a la competición
con público, respetando los miedos y los tiempos pro-
pios de cada individuo, lo que también podría reflejarse
en la prevención de lesiones y frustraciones.
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