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RESUMEN
El consumo de alcohol en población joven representa una 
problemática de salud pública de gran prevalencia. Se 
examina la asociación del Flow y la Realización Personal 
en el deporte con un menor consumo de alcohol. Fueron 
evaluados 362 deportistas (57.2% varones) de entre 14 a 
29 años pertenecientes a distintos equipos deportivos del 
AMBA y se realizaron correlaciones no paramétricas y re-
gresiones logísticas según género y edad. Los resultados 
revelaron que ambas experiencias deportivas se asocia-
ron con un menor consumo de alcohol, principalmente en 
varones mayores de 18 años. En este grupo, los modelos 
logísticos fueron significativos para predecir la frecuencia 
de consumo y presencia de consumo episódico excesivo 
de alcohol a través de la realización personal. Los modelos 
para varones menores de 18 y mujeres no resultaron signi-
ficativos. Estos hallazgos contribuyen al entendimiento de 
la función del deporte en la posible protección del consumo 
de alcohol. 
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ABSTRACT
Alcohol consumption among youth represents a highly 
prevalent public health problem. The association of Flow 
and Self-Fulfillment in sport with lower alcohol consump-
tion is examined. 362 athletes (57.2% male) between 
14- and 29-years old belonging to different AMBA sports 
teams were evaluated and non-parametric correlations 
and logistic regressions were performed controlling by 
gender and age. Results revealed that both sports expe-
riences were associated with lower alcohol consumption, 
mainly in males over 18 years old. In this group, logistic 
models were significant in predicting drinking frequency 
and presence of heavy episodic drinking through Self-Ful-
fillment. The models for men under 18 and women were not 
significant. These findings contribute to the understanding 
of how sport can protect against alcohol consumption.
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El consumo de alcohol es actualmente una de las pro-
blemáticas con mayor impacto negativo en la salud de 
los adolescentes y adultos emergentes de nuestra región 
(Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2018). En 
Argentina, el consumo de esta sustancia sigue en aumen-
to y con modalidades de ingesta cada vez más riesgosas. 
El patrón que más preocupa es el denominado consumo 
episódico excesivo de alcohol (CEEA), que implica beber 
una gran cantidad de alcohol (más de 5 UBs=60 gr/cc de 
alcohol puro) en una sola ocasión o período breve (3 a 4 
horas). Los niveles más altos de consumo se encuentran 
en jóvenes de 18 a 24 años, aunque también preocupa la 
población adolescente (12 a 18 años) ya que en los últi-
mos años se registra un consumo a edades cada vez más 
tempranas (el 77.1% de los adolescentes de 13 a 15 años 
consumió alcohol por primera vez antes de los 14 años) y 
mayor frecuencia de CEEA (40% de los/as que consumi-
dores exhiben un patrón de este tipo; Ministerio de Salud 
de la Nación [MSAL], 2018). Además, en la actualidad, las 
adolescentes mujeres muestran cifras de consumo equi-
parables a las de los varones (MSAL, 2019; Secretaría de 
Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina 
[SEDRONAR], 2017).
Se ha propuesto al deporte como una actividad capaz de 
proteger del consumo de alcohol (Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC], 2014; OPS, 
2010). Sin embargo, muchas investigaciones han encon-
trado evidencia que muestra que la práctica deportiva en 
equipo predice mayor consumo de alcohol en adolescen-
tes (Brunborg et al., 2022; Kwan et al., 2014, West et al., 
2020). La hipótesis con la que se trabaja actualmente es 
que no sería el deporte en sí mismo lo que contribuye a 
disminuir el consumo de alcohol, sino las experiencias po-
sitivas vividas durante su práctica (González et al., 2016; 
Schmidt et al., 2019).
En el deporte, se ha reportado un tipo de experiencia sub-
jetiva óptima denominada flow (o experiencia óptima de 
fluir) que se define como un estado en el que la persona 
está tan involucrada que únicamente se concentra en lo 
que está haciendo (Csikszentmihalyi, 1990). La activi-
dad por sí misma es tan placentera que las personas la 
realizan a pesar del cansancio o esfuerzo que la misma 
conlleva. En este sentido, se trata de una experiencia 
autotélica ya que la actividad se realiza por la gratificación 
y disfrute que produce, sin necesidad de recompensas 
externas (Csikszentmihalyi, 1990; Raimundi et al., 2021). 
La experiencia de flow en el deporte y la actividad física 
se ha asociado con diversas variables de salud y bienes-
tar (Stoll y Ufer, 2021), como la motivación intrínseca y el 
compromiso (Jackson y Roberts, 1992), autoconcepto y 
habilidades psicológicas para el deporte (Jackson et al., 
2001), bajos niveles de ansiedad (Jackson et al., 1998), 
satisfacción vital, afecto positivo y menor afecto negativo 
(Habe et al., 2021), reducción de emociones negativas y 
aumento de las positivas en población con depresión (Re-
inhardt et al., 2008). Hasta la fecha no se han encontrado 
investigaciones que brinden información sobre la relación 
entre el flow y el consumo de alcohol, por lo que se convier-
te en una vía de investigación interesante. Sin embargo, 

estudios previos han hallado que el disfrute en el deporte 
(variable fuertemente asociada a la experiencia de flow) se 
asocia negativamente a una frecuencia usual de consumo, 
problemas relacionados con el alcohol y CEEA (Magidson 
et al., 2017; Schmidt et al., 2022a). Es importante destacar 
que es el nivel de disfrute lo que se asocia con el consumo 
de alcohol y no la frecuencia de realización de la actividad 
(Magidson et al., 2017). 
La experiencia óptima de flow implica la asunción cons-
ciente de un reto con sentido para la vida de las personas 
y, de este modo, contribuye a la felicidad y a la realización 
personal (Csikszentmihalyi, 1990). Esta última se define 
como el grado de gratificación en relación a la consecu-
ción de aspiraciones y metas importantes para la persona 
(D’Souza et al., 2015). Aunque no se hayan encontrado 
investigaciones que relacionen la variable de realización 
personal con el consumo de alcohol, sí se ha estudiado el 
comportamiento de variables conceptualmente similares 
(e.g., propósito, sentido vital, satisfacción vital) y consumo 
de alcohol, augurando otra vía de investigación promete-
dora. Por ejemplo, en población adolescente el sentido 
vital se relacionó negativamente con el consumo excesivo 
de alcohol (Lecci et al., 2002), problemas relacionados con 
su consumo (i.e. malas calificaciones, resacas, problemas 
sociales, problemas psicológicos; Huang et al., 2010; 
Stritzke y Butt, 2001), a la vez que se asoció positivamente 
con comportamientos saludables como la actividad física 
(Öztekin y Tezer, 2009) y el control de la dieta (Myrin y 
Lagerström, 2006). También se encontró evidencia alen-
tadora en el sentido inverso, esto es una relación entre un 
sentido vital bajo y consumo excesivo de alcohol (Rainer, 
1997; Waisberg y Porter, 1994). 
Con el propósito de encontrar nuevos factores de protec-
ción, el presente estudio se propone indagar si el flow y 
la realización personal asociados a la práctica deportiva, 
se vinculan a un menor consumo de alcohol en población 
joven. A partir de los antecedentes presentados, se hipo-
tetiza que tanto el flow como la realización personal se 
relacionan negativamente con la frecuencia de consumo 
de alcohol, la presencia de CEEA y la frecuencia de CEEA. 
Asimismo, se evaluará el rol moderador de la edad y el 
género.

Método

Participantes
La muestra de deportistas estuvo compuesta por 362 
participantes de entre 14 y 29 años (M = 18.2, DT = 3.09) 
de ambos géneros (57.2% varones), pertenecientes a 
distintos equipos deportivos del AMBA. Los deportes que 
practicaban eran balonmano (23.48%), hockey sobre hier-
ba (22.93%), rugby (15.19%), fútbol (13.26%), voleibol 
(11.05%), futsal (9.12%) y basquetbol (4.98%). Los/as 
deportistas tenían un promedio de 8.24 años practicando 
deporte (DT = 4.71) y la mayoría entrenaba 3 veces por 
semana (34.9%). En la Tabla 1 se resume la distribución de 
la muestra según edad y género, comprendiendo la edad 
de los adolescentes entre 14 y 18 años inclusive y la de 
los adultos emergentes entre 19 y 29 años.



 FACULTAD DE PSICOLOGÍA - UBA / SECRETARÍA DE INVESTIGACIONES / ANUARIO DE INVESTIGACIONES / VOLUMEN XXIX

149DE LA PÁGINA 147 A LA 153

Tabla 1. Distribución de la muestra según edad y género.
Varones Mujeres

Adolescentes 141 81
Edad* 16.13 (1.29) 16.48 (1.20)

Adultos emergentes 66 74
Edad* 20.64 (2.25) 22 (2.51)

* Se indica el promedio y desviación típica

Instrumentos
Cuestionario sociodemográfico y de situación con la 
actividad físico-deportiva. Diseñado ad hoc, contenien-
do variables como: genero, edad, deporte, frecuencia se-
manal de entrenamiento y tiempo practicando su deporte.
Flow State Scale 2 [(FSS-2), Jackson y Eklund (2002)], 
para su uso con adolescentes argentinos (Leibovich, 
Maglio, y Gimenez, 2013). Posee 25 ítems y evalúa las 
nueve características que componen la experiencia op-
tima de flow planteada por Csikszentmihalyi (1990). Al 
tratarse de la versión “estado” de la escala, el participante 
debe responder sobre la última vez que realizó la activi-
dad. Para el presente estudio, se obtuvieron indicadores 
de consistencia interna aceptables para el puntaje total de 
la escala (α = .73).
Escala de Sentido de Realización Personal (ESAR; 
Schmidt et al., 2022b). Se trata de una escala de acuerdo 
de cinco puntos que evalúa el grado de sentido de realiza-
ción personal que los sujetos perciben alcanzar con la ac-
tividad mediante seis ítems. La escala presenta excelente 
validez factorial y una alta confiabilidad (α = .92). 
Cuestionario de Identificación de los Trastornos Debi-
dos al Consumo de Alcohol versión abreviada (AUDIT-
C; Bush et al., 1998; basado en el AUDIT de Saunders 
et al., 1993; adaptación local: Cremonte et al., 2010). A 
través de tres ítems con escala Likert de cinco puntos mide 
frecuencia de consumo, cantidad y frecuencia de CEEA. 
Para medir la cantidad se le pide al sujeto que indique la 
cantidad de bebidas estándar consumidas en un periodo 
breve de tiempo (más de 4/5 UBs=60 Gr/cc alcohol puro 
aproximadamente en tres o cuatro horas). Se ajustó el 
punto de corte en función del género (mujeres: 4 UB y va-
rones: 5 UB) de acuerdo a lo establecido por la literatura. 
El AUDIT-C mostró alta sensibilidad y baja especificidad, 
diferencias en el punto de corte óptimo en función del 
género, aceptable consistencia interna y alta estabilidad 
test-retest en población argentina (Conde et al., 2018).

Procedimiento 
Se contactó a coordinadores y entrenadores pertenecien-
tes a cinco clubes del Área Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA) para poder aplicar el protocolo a jóvenes depor-
tistas que realizan su actividad deportiva en sus equipos. 
Se solicitó el consentimiento informado a los padres de 
los menores de 18 años y a todos/as los/as participantes. 
El protocolo fue aplicado en el horario de entrenamiento. 
El anonimato y confidencialidad de las respuestas fue 
aclarado a los participantes, quienes se comprometieron 
a contestar de manera honesta. Se cuenta con aval del 
comité de ética de la Universidad de Buenos Aires.

Análisis de Datos
Dada la naturaleza de las variables, se emplearon corre-
laciones no paramétricas y regresiones logísticas con el 
paquete estadístico SPSS Statistics V. 23. Para el análisis 
de regresión se recategorizaron las tres variables de con-
sumo del AUDIT-C en variables dicotómicas. Se segmentó 
de la siguiente forma: frecuencia de consumo baja (si no 
consume o si consume ocasionalmente) versus alta (si 
consume dos o más veces por semana); ausencia versus 
presencia de CEEA (si consume 4 ó más UBs para muje-
res y 5 ó más UBs para varones); y frecuencia de CEEA 
baja (si bebe en exceso una vez al mes o menos) versus 
alta (una vez por semana o más).

Resultados

Tabla 2. Distribución de las variables en la muestra
Adolescentes Adultos emergentes TotalVarones Mujeres Varones Mujeres

Flow 130.19
±17.86

120.82
±16.68

127.77
±14.09

115.99
±14.11

124.75
±17.14

Realización 
personal

20.55
±3.48

21.06
±3.29

20.23
±3.71

20.27
±3.14

20.55
±3.42

Frecuencia de consumo de alcohol

Nunca 8.73 
(31)

4.24 
(15)

1.41
(5)

1.13 
(4)

15.54 
(55)

1 vez al mes o 
menos

7.63 
(27)

4.24 
(15)

4.52 
(16)

5.65 
(20)

22.03 
(78)

De 2 a 4 veces al 
mes

15.54 
(55)

11.02 
(39)

7.63 
(27)

9.60 
(34)

43.79 
(155)

De 2 a 3 veces a la 
semana

5.93 
(21)

2.26 
(8)

4.24 
(15)

3.95 
(14)

16.38 
(58)

De 4 o más veces a 
la semana

1.13 
(4) 0 0.85 

(3)
0.28 
(1)

2.26 
(8)

Cantidad de UBs

Ninguna 9.32 
(33)

4.52 
(16)

2.54 
(9)

1.98
(7)

18.36 
(65)

1 a 3 17.51
(62)

7.34 
(26)

7.34 
(6)

9.60
(34)

41.81 
(148)

4 (M) / 5 (V) 5.37 
(19)

4.24 
(15)

5.08 
(18)

4.80
(17)

19.49 
(69)

5 ó 6 (M) / 6 ó 7 (V) 3.11 
(11)

5.08 
(18)

1.69 
(6)

4.24
(15)

14.12 
(50)

7 ó + (M) / 8 ó + (V) 3.67 
(13)

0.56 
(2)

1.69 
(6)

0.28 
(1)

6.21 
(22)

Frecuencia CEEA

Nunca 13.80
(49)

6.48
(23)

4.51
(16)

3.38
(12)

28.17 
(100)

1 vez al mes o 
menos

10.99
(39)

5.07
(18)

4.79
(17)

6.48
(23)

27.32 
(97)

1 vez al mes 8.73
(31)

5.07
(18)

4.23
(15)

5.92
(21)

23.94 
(85)

1 vez a la semana 5.07
(18)

5.07
(18)

4.79
(17)

4.79
(17)

19.72 
(70)

A diario o casi a 
diario

0.28
(1)

0.28
(1)

0.28
(1) 0 0.85

(3)

Nota: Para Flow y Realización personal se informa media±DT. En consumo 
de alcohol se informa el% (n). M = mujeres, V = varones.

En la Tabla 2 se presentan los análisis descriptivos de las 
variables estudiadas. Se puede advertir que solamente el 
2.26% de la muestra consume 4 o más veces a la semana. 
El 60.17% consume regularmente, entre 2 veces al mes y 
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3 veces a la semana. Observando la cantidad de consumo 
por ocasión, el 41.81% consume de 1 a 3 UBs y 39.83% 
presenta CEEA. En relación a la frecuencia de CEEA, el 
28.17% refiere nunca haber tenido y sólo el 0.83% refiere 
hacerlo a diario. Un 43.66% lo hace entre una vez al mes 
y una vez a la semana.

Tabla 3. Correlaciones entre flow, realización personal 
y variables de consumo de alcohol.

Frecuencia 
de consumo

Cantidad 
de consumo 
por ocasión

Frecuencia 
de CEEA

Adolescentes (M)
Flow -.20 -.22 -.25*
Realización personal -.23* -.14 -.21

Adolescentes (V)
Flow -.08 -.06 -.002
Realización personal -.11 -.02 -.03

Adultos Emergentes (M)
Flow -.09 .11 .02
Realización personal .05 .12 .08

Adultos Emergentes (V)
Flow -.33** -.23 -.30*
Realización personal -.43** -.31* -.44**

Total
Flow -.16** -.09 -.15**
Realización personal -.18** -.08 -.14*

Nota: M = Mujeres, V = Varones, * p < 0.05, ** p < 0.01

En la Tabla 3 se muestran las correlaciones entre las 
variables de interés según sexo y edad. Se encontraron 
correlaciones negativas entre las variables de Flow y Rea-
lización personal con las de consumo de alcohol. En varo-
nes mayores de 18 años se observan relaciones negativas 
moderadas entre realización personal y las tres variables 

del AUDIT y entre flow y frecuencia de consumo usual y 
de CEEA. La cantidad por ocasión no se relacionó con 
Flow. En el caso de las mujeres adolescentes, se observan 
relaciones negativas débiles entre realización personal y 
frecuencia de consumo usual y flow y frecuencia de CEEA. 
El resto de las correlaciones fueron no significativas.

Los análisis de regresión mostraron la capacidad predictiva 
de la realización personal sobre una menor frecuencia de 
consumo usual y ausencia de CEEA pero solo para los va-
rones mayores de 18 años (Tabla 4). La capacidad global 
del modelo para predecir la frecuencia de consumo fue del 
72.3%. Se pudo clasificar correctamente al 84.4% de los 
deportistas con alta frecuencia de consumo, mientras que el 
45% de los jóvenes con baja frecuencia de consumo ha sido 
clasificado correctamente. Respecto del modelo para pre-
decir la ausencia o presencia de CEEA en varones mayores 
de 18 años, la capacidad global del mismo fue de 60.9%, 
pudiendo clasificar correctamente al 64.7% de los casos de 
ausencia y al 56.7 de los jóvenes con presencia de CEEA. 
A pesar de ser buenos modelos para clasificar alguna de 
las condiciones, el coeficiente de determinación (R2) bajo 
obtenido en ambos modelos, indica que la proporción de la 
variación que los mismos logran explicar es baja. 

En la tabla 4 puede observarse que cuanto mayor sea la 
realización personal a través del deporte, menor será el 
riesgo de presentar una alta frecuencia de consumo (un 
27% menor por cada unidad de realización personal que 
se aumente; (OR=.73; IC95= [.61, .89]). También se eviden-
cia con una significación marginal que cuanto mayor sea 
la realización personal, menor es el riesgo de presentar 
CEEA (un 15% menor por cada unidad de realización per-
sonal que se aumente; OR=.85, IC95=[.74, .98]). La varia-
ble flow no resultó significativa en ninguno de los modelos. 

Tabla 4. Capacidad predictiva de realización personal y flow respecto de los componentes del consumo de alcohol.
Modelo. VD: Frecuencia de consumo en varones mayores de 18 años.

Likelihood ratio test R2 Cox Snell R2 Nagerlkerke
x2 Gl p

13.818 2 .001 .192 .270

Capacidad predictiva (%)
Global Baja frecuencia Alta frecuencia
72.3 45.0 84.4

Variables en la ecuación B EE Wald Gl p OR 95% IC OR

Realización personal -.27 .11 6.18 1 .013 .73 [.61, .89]

Flow -.02 .02 .83 1 .361 .99 [.95, 1.03]

Modelo. VD: Ausencia versus presencia de CEEA en varones mayores de 18 años.

Likelihood ratio test R2 Cox Snell R2 Nagerlkerke
x2 Gl p

5.474 2 .065 .08 .11

Capacidad predictiva (%)
Global Ausencia CEEA Presencia CEEA
60.9 64.7 56.7

Variables en la ecuación B EE Wald Gl p OR 95% IC OR

Realización personal -.16 .09 3.64 1 .056 .85 [.74, .98]

Flow -.00 .02 .00 1 .952 1 [.96, 1.03]

*p < .05 **p < .01
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Discusión 
Este estudio tuvo por objetivo identificar posibles facto-
res del contexto deportivo que protegen del consumo de 
alcohol, un fenómeno tan prevalente como dañino entre 
los más jóvenes. Trabajos previos concluyeron que las 
experiencias positivas que se logan a través del deporte 
se asocian a un menor consumo de esta sustancia (Sch-
midt et al., 2022a; Usán y Salavera, 2017; Usán Supervía 
et al., 2018).
En el presente estudio, se indagaron dos experiencias 
positivas no incluidas en investigaciones previas que in-
tentan identificar aspectos motivacionales del deporte 
asociados a la salud de los jóvenes. Tal como se esperaba 
a partir de investigaciones previas realizadas con varia-
bles similares (e.g. Huang et al., 2010; Magidson et al., 
2017; Schmidt et al., 2022a), en este trabajo se encontró 
que la realización personal y el flow se asociaron a menor 
consumo de alcohol. Para adultos emergentes varones, 
se encontraron correlaciones negativas moderadas entre 
realización personal y frecuencia de consumo, cantidad 
de consumo por ocasión y frecuencia de CEEA. Y para 
este mismo grupo, se halló que el flow se relacionó de 
manera negativa moderada con frecuencia de consumo 
actual y frecuencia de CEEA. En adolescentes mujeres, 
también se hallaron relaciones entre realización personal y 
frecuencia de consumo usual y flow y frecuencia de CEEA, 
pero las mismas fueron débiles. No se hallaron relaciones 
significativas para varones adolescentes y ni para mujeres 
adultas emergentes.
Los resultados de los análisis de regresión indican que la 
realización personal predice la frecuencia de consumo y 
la presencia de CEEA en varones mayores de 18 años. 
Los estudios epidemiológicos señalan que los jóvenes 
varones de entre 18 y 24 años son una población de par-
ticular riesgo ya que presentan la mayor prevalencia y los 
patrones más perjudiciales de consumo de alcohol (SE-
DRONAR, 2017). Por lo tanto, se considera valioso haber 
podido identificar un potencial factor que desde el deporte 
podría proteger de la ingesta de esta sustancia. Podría 
pensarse que para estos jóvenes el deporte forma parte 
de un proyecto vital significativo que les permite sentirse 
realizados, impactando en su vida de una manera cualita-
tivamente enriquecedora. A su vez, logran una experiencia 
tan positiva que resulta valioso seguir experimentándola, 
cultivar habilidades y crecer en la actividad por lo que tal 
vez optan por prácticas de cuidado a la hora de consumir, 
moderando la frecuencia y la cantidad de alcohol.
Los modelos no fueron significativos para flow. La dispa-
ridad en estos resultados podría permitirnos hipotetizar 
que sólo la realización personal podría formar parte de un 
grupo de variables que protegen del consumo de alcohol 
y que sólo lo haría en varones adultos emergentes, su-
giriendo que en población de adolescentes son otras las 
variables protectoras. Una de dichas variables podría ser 
el compromiso (Schmidt et al., 2019), asociada a menor 
consumo de alcohol en adolescentes. A su vez, variables 
personales como la búsqueda de sensaciones (Schmidt et 
al. 2022a) u orientaciones de causalidad (Magdová Bruto-
vská, 2018; Wong y Rowland, 2013) deberían ser incluidas 

en los modelos para mejorar la capacidad predictiva de los 
mismos y arrojar luz sobre dicha falta de significatividad 
estadística en las relaciones hipotetizadas. Aunque se 
hayan encontrado algunas correlaciones, la ausencia de 
literatura respecto de la relación entre flow y consumo, es-
taría indicando la necesidad de un análisis más complejo.
Se debe continuar investigando diferentes variables rela-
cionadas con la experiencia deportiva que permitan escla-
recer cómo funciona el deporte en relación con el consumo 
de alcohol, especialmente en poblaciones de mujeres 
adultas emergentes y de mujeres y varones adolescentes. 
Al tratarse de un estudio transversal, no es posible conocer 
la dirección de las relaciones. Si bien en la regresión logís-
tica se propuso como variable predictora a la realización 
personal y al consumo como variable criterio, una direc-
ción inversa es posible. Esto es, el consumo frecuente o de 
grandes cantidades de alcohol podría afectar el desempe-
ño, la motivación y el compromiso con el deporte y atentar 
contra el sentido de autorrealización. Estudios futuros con 
diseño longitudinal permitirán conocer si la realización 
personal funciona efectivamente como factor protector del 
consumo de alcohol.
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