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EDITORIAL

LOS JUEGOS PANAMERICANOS Y PARAPANAMERICANOS SANTIAGO 2023.

Después de dos oportunidades fallidas – 1975 y 1987, se hizo realidad en el presente año disfrutar en 
nuestro país los XIX Juegos Deportivos Panamericanos, que contaron con la concurrencia de 41 naciones y la 
participación de más de 6.000 deportistas tomando parte en alguna de las 28 disciplinas que conformaron 
el programa de competencias de esta nueva versión panamericana, celebrada desde el 20 de octubre al 
05 de noviembre.

Después del Campeonato Mundial de Fútbol de 1962, el Mundial de Atletismo Juvenil del año 2000 y los 
Juegos Odesur de 2014, los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos pasaron a constituir el más grande 
de los eventos deportivos organizado por nuestro Chile que, para llevarlo a cabo se requirió realizar fuertes 
inversiones en la construcción y remodelación de la infraestructura deportiva existente, adquisición de 
equipamiento y de tecnología acorde a los estándares internacionales de hoy para el desarrollo y control 
de cada una de las competencias programadas y, además, la construcción de una Villa Panamericana que 
permitiera acoger a los deportistas participantes.

Al margen de ser este el Juego Panamericano en que Chile superó la cantidad de medallas obtenidas 
en todas las anteriores versiones, gracias a la destacada actuación de nuestros representantes – 12 de 
oro, 31 de plata y 36 de bronce – uno de los aspectos más relevantes lo constituyó la gran asistencia 
de público que día a día se dio cita a los recintos de competencia, superando en algunas jornadas las 
adversidades climáticas – frío y lluvias - que afectaron el rendimiento de algunos deportistas. Uno de los 
grandes aciertos fue la incorporación del Metro como medio transporte de los deportistas desde la Villa 
ubicada en Cerrillos al Parque Estadio Nacional.

Más allá de los resultados obtenidos y de la muy buena organización de los eventos deportivos, quedó 
demostrada la gran importancia del rol que cumple el deporte en la sociedad para la creación de un 
ambiente de unidad e identidad nacional, lo que se manifestó en el entusiasmo con que el público apoyó 
constantemente a nuestros deportistas.

La asignación de estos JJ.PP. conllevó asumir también la organización de los VI Juegos Parapanamericanos, 
los tuvieron lugar desde el 17 al 26 de noviembre, y donde 31 países participaron en la disputa de las 
medallas de los 17 deportes paralímpicos programados. La representación nacional de deportistas 
de capacidades diferentes, reportó un total de 51 medallas a nuestro país (16 de oro, 20 de plata y 15 
de bronce), superando por amplio margen en cantidad las de Lima 2019 (10-12-11) y el décimo lugar 
alcanzado en esa anterior versión. Una vez más, se contó con una magnifica respuesta del público asistente 
a los distintos recintos de competencia

Es de esperar que el impacto que provocaron los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos en el 
medio nacional y el gran legado de moderna infraestructura, equipamiento y tecnología que nos dejaron, 
se vea coronado con efectivos programas de desarrollo deportivo en favor de los deportistas olímpicos y 
paralímpicos nacionales, que contribuyan a mejorar los índices de participación de nuestra población en 
la práctica regular de actividades físicas, y con ello, crecer deportivamente y superar los altos niveles de 
sedentarismo y de obesidad que hoy se registran en nuestro país.

Martín Mihovilovic Contreras
Rector INAF
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En estas pocas semanas que han transcurrido 
de la ceremonia de clausura de Santiago 2023, 
solo puedo dar las gracias a las y los deportistas 
que nos emocionaron día a día en Santiago 2023, 
quienes nos hicieron llorar con sus triunfos y 
quienes batieron récords, a los que le doblaron 
la mano al destino, corrieron fronteras y se 
consagraron en estos Juegos y también, a quienes 
desean seguir mejorando y esforzándose por 
alcanzar sus sueños.

Gracias a los atletas que iniciaron su recorrido 
en el Alto Rendimiento en nuestro país y gracias 
a quienes son parte de la historia y a los que 
hoy comienzan a despedirse. Son un orgullo y 
un ejemplo para millones de jóvenes de Chile y 
América. 

La principal tarea que el Presidente Gabriel 
Boric nos encomendó como ministerio, fue 
realizar unos Juegos continentales de excelencia. 
Y que una vez que terminaran, perduraran en el 
tiempo a través de distintos legados. Y eso es lo 
que estamos trabajando. Hay que recordar que 

a solo tres días del fin del evento multideportivo 
más importante que nos ha tocado organizar en 
nuestra historia, arrancó en el mismo Parque 
Estadio Nacional, el Mundial de Hockey Femenino 
Junior, del que también fuimos anfitriones. Y a 
inicios de este mes comenzó el Sudamericano de 
Juegos Deportivos Escolares, utilizando también 
toda la infraestructura construida y renovada para 
Santiago 2023. 

Pero hay más. El recuerdo inolvidable de los 7 
mil deportistas convencionales que participaron en 
los Juegos Panamericanos y los 2 mil deportistas 
paralímpicos que compitieron en los Juegos 
Parapanamericanos nos recuerda que hasta el más 
desafiante de los sueños puede hacerse realidad, 
con esfuerzo y trabajo, construyendo en forma 
conjunta ese gran desafío. Chile demostró que 
está capacitado para albergar eventos deportivos 
internacionales de alto estándar. Prueba de ello, es 
que nuestra postulación para ser sede de Juegos 
Olímpicos avanzó a la fase final.

Hoy, la siguiente meta es lograr que niños, niñas 
y adolescentes que disfrutaron de la competencia y 
de nuestra mascota FIU, sigan ligados a la práctica 
del deporte y a la actividad física. El desempeño 
del Team Chile y el Team ParaChile son un ejemplo 
para todos ellos. 

El balance de los Juegos Santiago 2023 es 
positivo en todos sus aspectos, qué duda cabe. En 
lo deportivo, el rendimiento de nuestras y nuestros 
representantes fue histórico, con una cosecha 
inédita de medallas tanto en Panamericanos como 
en Parapanamericanos. 

SANTIAGO 2023: 

El legado comenzó Jaime Pizarro Herrera
Ministro del Deporte - CHILE 
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Sabemos que destinar recursos en deporte es 
la mejor inversión que podemos hacer. Ayuda a 
mejorar la calidad de vida, partiendo por la salud 
física y mental. Por ello la infraestructura con la 
que quedamos es motivo de alegría y satisfacción.  
El nuevo Parque Estadio Nacional luce recintos 
de primer nivel para el desarrollo de los deportes 
colectivos; los deportes de contacto; el atletismo; 
el patín carrera, el hockey césped, deportes 
acuáticos y los deportes urbanos, solo por nombrar 
algunos. 

Mención aparte tiene el nuevo Centro de 
Entrenamiento Paralímpico, que se constituye 
como un espacio único en Chile y en Sudamérica, 
para el desarrollo de todas y todos los especialistas 
de nuestro Team ParaChile y de nuestros 
exponentes del deporte adaptado.

El legado inmaterial de la competencia también 
nos deja muchos elementos que sin duda debemos 
mantener y potenciar. Ver recintos deportivos 
repletos, el comportamiento ejemplar de cada una 
de las personas que llegó a apoyar a nuestros 
deportistas, propició un marco perfecto para 
disfrutar todos los aspectos de la cita deportiva. 
Hemos escuchado a nuestros y nuestras 
deportistas decir que esto fue una motivación extra 
y una de las razones del éxito en el medallero. 

Si a ello sumamos el ejemplo que nuestros 
deportistas del Team Chile y el Team ParaChile 
significan para niñas y niños que vieron sus 
sobresalientes actuaciones, podemos tener la 
confianza de que en el futuro nuevas y nuevos 
cultores de diversas disciplinas deportivas dirán 
que los Juegos Santiago 2023 fueron el motivo 
fundamental que les permitió dar el paso definitivo 
para dedicar su vida al deporte. Que fue el origen 
de todo.

Los Juegos propician un nuevo inicio. Por lo 
que seguimos trabajando como Ministerio del 
Deporte para llenar de vida los nuevos espacios 
construidos. El legado ya comenzó y desde el 
Gobierno de Chile haremos todos los esfuerzos 
para mantener siempre vigente el espíritu de 
Santiago 2023, nuestro punto de encuentro. 

Mascota oficial
de los JJ.PP. y JJ.PPP.
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Resumen
En el presente artículo de revisión, se abordan los desafíos de la investigación deportiva en 

tiempos de cambio, destacando la importancia de los modelos cuantitativo y cualitativo, de la 
complementariedad metodológica y los diferentes contextos socioculturales en los que se desa-
rrolla el deporte y la promoción de talentos. Se destaca la necesidad de una colaboración estre-
cha entre investigadores, entrenadores y educadores deportivos para enfrentarlos y aprovechar 
las oportunidades que los cambios en el deporte presentan. Los investigadores deben abordar 
estos retos mediante la integración efectiva de enfoques cuantitativos y cualitativos, aprovechan-
do la complementariedad metodológica y considerar los diferentes contextos socioculturales en 
los que se desarrolla el deporte y la promoción de talentos para obtener resultados más signifi-
cativos y aplicables. Al abordar estos desafíos, los investigadores deportivos pueden contribuir 
al avance y la mejora del rendimiento deportivo, así como a la promoción equitativa y exitosa del 
talento en el deporte.

Palabras claves: investigación deportiva, desafíos, rendimiento deportivo, talento, métodos de investigación.

Abstract
This review article addresses the challenges of sports research in times of change, highlighting 

the importance of quantitative and qualitative models, methodological complementarity and the 
different socio-cultural contexts in which sport and talent development take place. It highlights the 
need for close collaboration between researchers, coaches and sport educators to meet these 
challenges and take advantage of the opportunities that changes in sport present. Researchers 
must address this challenge by effectively integrating quantitative and qualitative approaches, 
taking advantage of methodological complementarity. In addition, they must consider the different 
sociocultural contexts in which sport and talent development takes place to obtain more meanin-
gful and applicable results. By addressing these challenges, sport researchers can contribute to 
the advancement and improvement of sport performance, as well as to the equitable and suc-
cessful promotion of talent in sport.

Keywords: sport research, challenges, sport performance, talent, research methods.

Dr. Pablo Carrera Teopanta
Director del departamento de Educación Continua 
Instituto Técnico Universitario de Pichincha, 
Quito – Ecuador,

Mst. José González Mendoza
Asesor Vicerrectoría Académica del Instituto Nacional 
del Fútbol de Chile.

Desafíos de la 
investigación deportiva 
en tiempos de cambio

Challenges of sports research 
in times of change
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1. Introducción
En tiempos de cambio constante, la investiga-
ción deportiva se enfrenta a desafíos significa-
tivos en la búsqueda de mejorar el rendimiento 
deportivo y promover el talento. El avance de la 
tecnología, los nuevos enfoques científicos y los 
cambios en la sociedad plantean interrogantes y 
oportunidades para los investigadores del área 
del deporte. Aquí se explorarán los desafíos ac-
tuales y futuros de la investigación deportiva, 
destacando la importancia de la investigación 
cuantitativa y cualitativa, la complementariedad 
metodológica y los diferentes contextos socio-
culturales en los que se desarrolla el deporte y 
la promoción de talentos.

2. Desarrollo
2.1. Desafíos en la investigación 
deportiva

La investigación deportiva se enfrenta a de-
safíos significativos en un entorno de cambio 
rápido y constante. Según Vargas (2012), “El 
deporte se ha constituido en un objeto de estu-
dio, un sistema funcional, un factor de actividad 
socioeconómico y sociopolítico, estudiado, exa-
minado e investigado según los presupuestos 
teóricos y metodológicos de diferentes discipli-
nas del conocimiento”. La vertiginosidad de los 
cambios, exigen un dinamismo y adaptabilidad 
de los investigadores a las innovaciones que se 
incorporan al deporte y la actividad física. Al res-
pecto, afirma Salavarrieta (2017), “Los avances 
en tecnología han tenido un profundo impacto 
en el deporte”. El advenimiento de tecnologías 
como sensores de rendimiento, análisis de da-
tos y realidad virtual ha revolucionado la mane-
ra en que se recopila y analiza la información 
en el deporte, avances que proporcionan nue-
vas oportunidades para comprender y mejo-
rar el rendimiento deportivo, pero que también 
plantean desafíos a los investigadores, quienes 
deben mantenerse actualizados y adaptarse rá-
pidamente a los cambios para seguir siendo re-
levantes en este campo, en el que la creciente 
competencia en el deporte de alto rendimiento 
ha llevado a un enfoque cada vez mayor en la 
mejora del rendimiento deportivo y la identifica-
ción de talento 

Los investigadores deben encontrar formas 
innovadoras de abordar estos desafíos y desa-
rrollar métodos de investigación efectivos que 
brinden resultados significativos y prácticos 
para los deportistas y entrenadores frente a la 

rapidez con la que se producen los cambios en 
el deporte y la necesidad de obtener resultados 
relevantes y que sean aplicables.  

La investigación en el deporte debe ser flexi-
ble y adaptarse rápidamente a las nuevas ten-
dencias y necesidades del campo, lo que re-
quiere una mentalidad abierta y una disposición 
para aprender y aplicar nuevos conocimientos y 
enfoques de investigación.

Los avances tecnológicos, la creciente com-
petencia en el deporte de alto rendimiento y la 
necesidad de obtener resultados relevantes y 
prácticos, plantean situaciones inéditas a los 
investigadores. Para enfrentarlos, deben man-
tenerse actualizados, encontrar formas innova-
doras de abordar los problemas y desarrollar 
métodos de investigación ágiles y efectivos. La 
capacidad de adaptación y la disposición para 
aprender y aplicar nuevos conocimientos son 
clave para superar dicha realidad y avanzar en 
la investigación deportiva.

2.2. Importancia de la investigación 
cuantitativa y cualitativa

Tanto la investigación cuantitativa como la 
cualitativa desempeñan un papel fundamental 
en la investigación deportiva. La investigación 
cuantitativa proporciona datos objetivos y cuan-
tificables que permiten comprender los patrones 
y las tendencias en el rendimiento deportivo. 

Según Blasco y Pérez (2007), “la metodolo-
gía cuantitativa trata de analizar los hechos ob-
jetivos sometidos a leyes generales, es decir, la 
investigación cuantitativa somete la realidad a 
controles que permitan realizar un estudio extra-
polable y generalizable”. (p. 273)

Por otro lado, la investigación que se lleva a 
cabo en el deporte, busca generar conocimien-
tos de utilización inmediata para la solución de 
problemas prácticos, inherentes al rendimiento 
y a los resultados competitivos. Los enfoques 
cuantitativos permiten identificar relaciones y 
correlaciones entre variables, lo que brinda in-
formación precisa y objetiva para tomar decisio-
nes informadas en el ámbito deportivo. La inves-
tigación cualitativa se centra en la recopilación 
y el análisis de datos descriptivos y narrativos 
que ayudan a comprender las experiencias, las 
percepciones y las motivaciones de los depor-
tistas. Como afirman Merino y Merino (2023), 
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“los investigadores cualitativos estudian las si-
tuaciones de los participantes: sentimientos, 
pensamientos, opiniones, ideales y, también las 
actuaciones en situaciones normales”. (p. 137), 
enfoques que permite capturar las voces de los 
deportistas, explorar las influencias sociocultu-
rales en su rendimiento y comprender el signi-
ficado que atribuyen a sus experiencias depor-
tivas.

La combinación de lo cuantitativo y cualitativo 
en la investigación deportiva brinda una pers-
pectiva más completa y holística. Según Her-
nández y Mendoza (2018), “los métodos mixtos 
(…) implican la recolección y el análisis de datos 
tanto cuantitativos como cualitativos, así como 
su integración y discusión conjunta, para reali-
zar inferencias producto de toda la información 
recabada y lograr un mayor entendimiento del 
fenómeno bajo estudio”. (p. 10)

Mientras que la investigación cuantitativa 
proporciona una visión más generalizable y 
estadísticamente significativa, la investigación 
cualitativa aporta una comprensión en profundi-
dad y contextualizada de las experiencias de los 
deportistas. Ambos enfoques se complementan 
entre sí, permitiendo una comprensión más rica 
del deporte y la promoción de talentos.

La combinación de la investigación cuantita-
tiva y cualitativa en la investigación deportiva 
es esencial para abordar la complejidad de los 
fenómenos deportivos y comprender tanto los 
aspectos objetivos, como los subjetivos del ren-
dimiento y la promoción de talentos. Al utilizar 
enfoques complementarios, los investigadores 
pueden obtener una imagen más completa, pre-
cisa y holística, lo que a su vez facilita la toma de 
decisiones informadas en la práctica deportiva.

Al aprovechar los enfoques complementarios, 
los investigadores deportivos pueden generar 
conocimientos más valiosos y aplicables en be-
neficio de los deportistas y la comunidad depor-
tiva en general.

2.3. Consideración de los contextos 
socioculturales

Los diferentes contextos socioculturales en 
los que se desarrolla el deporte y la promoción 
de talentos plantean desafíos significativos para 
la investigación deportiva. Según Richardson y 
Reilly (2001), como se citó en Capetillo (2011) 
“Entre las consideraciones sociológicas están 

implícitas variables como la preparación, la in-
fluencia de otros significativos, el ambiente, la 
cultura, el estado socioeconómico, la movilidad 
social, la inteligencia e incluso la suerte”. (p. 
40)

En tal sentido, los contextos socioculturales 
son dinámicos y pueden variar en diferentes 
regiones, países o comunidades, lo que requie-
re que los investigadores sean conscientes de 
esas influencias y consideren su impacto en los 
resultados de la investigación.

La consideración de los contextos sociocul-
turales es fundamental en el diseño y la imple-
mentación de estudios de investigación depor-
tiva. Como afirman Jiménez y García (2016), 
“los investigadores deben tener en cuenta las 
particularidades y características sociocultura-
les de la población estudiada para obtener una 
comprensión más completa y precisa de los fe-
nómenos deportivos”. Ello impone adaptar los 
métodos de investigación, las preguntas de in-
vestigación y los instrumentos de medición para 
asegurarse de que sean culturalmente sensibles 
y relevantes para los participantes. Sumado a lo 
anterior, la investigación deportiva debe promo-
ver la diversidad cultural y la equidad en el de-
porte. Así pues, tal y como señala Slee (2012,) 
“la investigación examina lo global y lo local, lo 
social y lo personal. Formamos parte de nues-
tra investigación y nunca podremos quedarnos 
aparte”. (p. 229); realidad que exige la inclusión 
de participantes de diferentes contextos socio-
culturales en los estudios, así como la conside-
ración de las implicaciones éticas y sociales de 
la investigación.

La diversidad cultural en la investigación de-
portiva puede enriquecer los conocimientos y 
ofrecer una visión más amplia del rendimiento 
deportivo y la promoción de talentos. Según 
González, Pastor y Cordente (2015), “la inclu-
sión de participantes de diferentes culturas y 
contextos socioculturales permite obtener pers-
pectivas diversas y enriquecedoras que pueden 
contribuir a una comprensión más profunda del 
deporte”. Consecuentemente, promover la equi-
dad en el deporte implica asegurarse de que 
todas las personas tengan igualdad de oportu-
nidades para participar y desarrollar su talento 
deportivo, independientemente de su origen ét-
nico, género, nivel socioeconómico u otras ca-
racterísticas.
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De lo anterior se desprende que los contextos 
socioculturales en los que se desarrolla el depor-
te y la promoción de talentos plantean desafíos 
importantes para la investigación deportiva. Los 
investigadores deben considerar dichos contex-
tos al diseñar y llevar a cabo estudios, asegurán-
dose de que los métodos de investigación sean 
culturalmente sensibles y equitativos. Es decir, 
la inclusión de participantes de diferentes con-
textos socioculturales en la investigación depor-
tiva y la promoción de la diversidad y equidad 
en el deporte son fundamentales para obtener 
una comprensión más completa y justa del ren-
dimiento deportivo y la promoción de talentos. Al 
abordar así sus trabajos, los investigadores de-
portivos pueden contribuir a la construcción de 
un entorno deportivo más inclusivo, equitativo y 
enriquecedor para todos los deportistas y comu-
nidades involucradas.

2.4. Desafíos en la promoción de 
talentos

La promoción de talentos es un aspecto cru-
cial de la investigación deportiva, pero en tiem-
pos de cambio, se presentan desafíos significa-
tivos en la identificación y desarrollo de talentos. 
Según Dorticós et al. (2010), 

En cuanto a la selección de talentos muchas 
son las investigaciones que se han realizado en 
el mundo, notándose que cada vez se tienen en 
cuenta los indicadores no solo físicos sino otros 
que revelan las potencialidades del talento en 
correspondencia con los factores que influyen 
en el rendimiento deportivo”. (p. 161). 

Los investigadores deben buscar constante-
mente formas innovadoras de evaluar y selec-
cionar a los deportistas con mayor potencial, 
considerando no sólo los aspectos físicos, sino, 
también los aspectos psicológicos y sociales 
que influyen en su rendimiento.

La detección temprana de talentos es un en-
foque clave en la investigación deportiva. Según 
Dorticós et al. (2010), “mientras más temprana 
sea la detección y selección, mayores posibili-
dades de obtener resultados más relevantes” (p. 
171). Por lo cual, corresponderá a los investi-
gadores abordar y desarrollar métodos y herra-
mientas de detección temprana efectivos que 
permitan identificar a los deportistas con mayor 
potencial desde las etapas iniciales.

En otras palabras, la identificación temprana 

es fundamental para abordar las desigualdades 
existentes en la promoción de talentos. Como 
afirman González y Sánchez (2016), “Tanto para 
la evaluación como para el desarrollo deportivo 
es necesario un enfoque global que atienda las 
necesidades deportivas, psicológicas, persona-
les, afectivas y organizativas de los deportistas. 
(P.26)

Los investigadores deben trabajar en colabo-
ración con entrenadores, educadores deportivos 
y responsables políticos para implementar es-
trategias inclusivas que brinden oportunidades 
justas a todos los deportistas, lo que implica la 
eliminación de barreras y desigualdades, el ac-
ceso a recursos y programas de desarrollo y el 
fomento de un entorno deportivo inclusivo y res-
petuoso.

La investigación deportiva desempeña un 
papel fundamental en la promoción de talen-
tos equitativa y efectiva. Según Ruiz y Ponce 
(2018), “la investigación en la promoción de ta-
lentos debe contribuir a la creación de progra-
mas y políticas que aborden las desigualdades 
existentes y promuevan un desarrollo deportivo 
inclusivo y sostenible”. Los investigadores tie-
nen la responsabilidad de generar conocimiento 
y evidencia que respalde la toma de decisiones 
informadas en la promoción de talentos, y traba-
jar en colaboración con los actores relevantes 
para implementar cambios positivos en el ámbito 
deportivo.

La promoción de talentos es un aspecto cru-
cial de la investigación deportiva. Los investi-
gadores deben buscar formas innovadoras de 
identificar y seleccionar a los deportistas con 
potencial, considerando aspectos físicos, psi-
cológicos, sociales, equitativa y accesible para 
todos los individuos. Los investigadores deben 
abordar las desigualdades existentes y trabajar 
en la implementación de estrategias inclusivas 
que brinden oportunidades justas a todos los de-
portistas. 

2.5. Avances tecnológicos en la 
investigación deportiva

Los avances tecnológicos han tenido un im-
pacto significativo en la investigación deportiva. 
Según García y López de Subijana (2017), “las 
nuevas herramientas y dispositivos, como sen-
sores, monitores de rendimiento y análisis de 
datos, han revolucionado la forma en que se re-
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copila y se analiza la información en el deporte”. 
Los actuales avances tecnológicos han propor-
cionado a los investigadores una capacidad sin 
precedentes para obtener información detallada 
sobre el rendimiento deportivo, permitiéndoles 
analizar variables específicas como la velocidad, 
la potencia y la técnica. La información precisa 
y detallada ayuda a los entrenadores y técnicos 
a tomar decisiones más informadas y persona-
lizadas para mejorar el rendimiento de los de-
portistas.

Sin embargo, a pesar de los beneficios que 
ofrecen, los actuales avances tecnológicos tam-
bién plantean al mundo del deporte desafíos 
en términos de recopilación, gestión y análisis 
de grandes volúmenes de datos. Como afirman 
González, Pastor y Cordente (2015), “la cantidad 
de datos generados por las tecnologías deporti-
vas puede ser abrumadora, lo que requiere que 
los investigadores desarrollen habilidades y co-
nocimientos en el campo de la ciencia de datos 
y el análisis de datos deportivos”. Los investiga-
dores deben estar preparados para manejar y 
aprovechar al máximo la información recopilada, 
utilizando técnicas y herramientas de análisis 
adecuadas para extraer conocimientos significa-
tivos y aplicables.

La ciencia de datos y la analítica deportiva 
se han convertido en áreas de interés clave en 
la investigación deportiva. Según Ruiz y Ponce 
(2018), “la ciencia de datos deportivos combina 
el conocimiento científico con las tecnologías 
avanzadas para analizar y visualizar datos com-
plejos en el ámbito deportivo”. Los investigado-
res deben adquirir nuevas habilidades en áreas, 
como la programación, el manejo de bases de 
datos y el uso de herramientas de análisis, entre 
otras competencias, para así interpretar y utilizar 
eficientemente los datos recopilados a través de 
herramientas tecnológicas, cuestión que les per-
mitirá obtener información valiosa sobre el ren-
dimiento deportivo y tomar decisiones fundadas 
en la práctica y el entrenamiento.

Sin lugar a dudas, los avances tecnológicos 
han transformado la investigación deportiva al 
proporcionar herramientas y dispositivos que 
permiten una recopilación detallada de infor-
mación sobre el rendimiento deportivo. Son 
avances tecnológicos que hoy brindan a los in-
vestigadores la capacidad de analizar variables 
específicas y tomar decisiones informadas. Em-
pero, también plantean desafíos en términos de 

manejo y análisis de grandes volúmenes de da-
tos. Los investigadores deben desarrollar habili-
dades en la ciencia de datos y el análisis de da-
tos deportivos para aprovechar al máximo estas 
tecnologías y obtener información significativa 
y aplicable. Al hacerlo, podrán mejorar la com-
prensión del rendimiento deportivo y brindar un 
mejor apoyo a los deportistas y entrenadores.

3. Conclusión
La investigación deportiva en tiempos de cam-

bio enfrenta desafíos y oportunidades. Según 
García y López de Subijana (2017), “la combina-
ción de enfoques cuantitativos y cualitativos, la 
complementariedad metodológica y la conside-
ración de los diferentes contextos sociocultura-
les son fundamentales para una investigación 
deportiva integral y significativa”. Al integrar tan-
to la investigación cuantitativa como la cualitati-
va, los investigadores pueden obtener una pers-
pectiva más completa y profunda del fenómeno 
deportivo, lo que les permite comprender tanto 
los aspectos objetivos como los subjetivos del 
rendimiento y la promoción de talentos.

Es dable afirmar entonces que la complemen-
tariedad metodológica es esencial en la investi-
gación deportiva, tal como lo señalan Jiménez y 
García (2016), al referir que “la combinación de 
métodos cuantitativos y cualitativos en la investi-
gación deportiva permite obtener una visión más 
profunda y enriquecedora de los fenómenos es-
tudiados, complementando la objetividad de los 
datos cuantitativos con la subjetividad de los 
datos cualitativos”. Al combinar estos enfoques, 
los investigadores pueden abordar preguntas de 
investigación complejas y obtener una compren-
sión más rica y completa de los procesos y fac-
tores que influyen en el rendimiento deportivo y 
la promoción de talentos.

Adicional a lo expuesto, la investigación de-
portiva debe considerar los diferentes contex-
tos socioculturales en los que se desarrolla el 
deporte. Según González, Pastor y Cordente 
(2015), “los factores culturales, sociales y eco-
nómicos influyen en la práctica deportiva, las ac-
titudes hacia el rendimiento deportivo y las opor-
tunidades disponibles para los deportistas”. Es 
fundamental que los investigadores reconozcan 
y comprendan los diversos contextos sociocul-
turales al diseñar y llevar a cabo estudios, pues 
los hallazgos y las intervenciones pueden variar 
significativamente según el entorno sociocultural 
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en el que se encuentren.

En el futuro, se espera que la investigación 
deportiva continúe evolucionando y adaptándo-
se a los nuevos desarrollos tecnológicos y cien-
tíficos. Según Ruiz y Ponce (2018), “es esencial 
mantenerse actualizado con los avances en el 
campo y adquirir habilidades y conocimientos 
relevantes para aprovechar al máximo las opor-
tunidades que brindan las nuevas tecnologías y 
enfoques de investigación”. Los investigadores 
deben estar dispuestos a explorar nuevas me-
todologías y herramientas que les permitan in-
vestigar de manera más efectiva y obtener resul-
tados significativos en el campo deportivo; por 
lo que es crucial promover investigaciones que 
aborden las desigualdades en la promoción de 
talentos y busquen estrategias inclusivas y equi-
tativas. 

Según Jiménez y García (2016), “es impor-
tante asegurarse de que los métodos de inves-
tigación sean inclusivos y que los resultados 
se apliquen de manera equitativa y beneficiosa 
para todos los grupos y comunidades involucra-
dos”, dado que así se incentiva la eliminación de 
barreras y desigualdades en el acceso a oportu-
nidades deportivas, así como la implementación 
de políticas y programas que promuevan la di-
versidad y la inclusión en el deporte.

En última instancia, la investigación deporti-
va desempeña un papel crucial en la mejora del 
rendimiento deportivo, la promoción de talentos 
y el enriquecimiento de la experiencia deporti-
va en general. Al enfrentar los desafíos y apro-
vechar las oportunidades, se pueden impulsar 
avances significativos contribuyendo al desarro-
llo y crecimiento del deporte.
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Resumen
El presente estudio, se basa en un análisis descriptivo que determina el desarrollo de la investi-

gación en el fú tbol ecuatoriano durante la década 2012- 2022.  El abordaje metodológico se realizó 
a partir del análisis de una ficha de sistematización desarrollada por el profesor Alfredo Errando-
nea, referenciado por Merino et, al. (2020). Se consideraron dos unidades de análisis, por un lado, 
los datos del estudio (título, autor o autores, publicación y año), y la caracterización (área temática, 
paradigma u orientación metodológica, diseño de la investigación, técnica de análisis, técnicas y 
fuentes de información, triangulación en los hallazgos, documentación utilizada, etc.). Se describen 
los resultados de cuarenta y cinco (45) trabajos- analizados y sus principales características. Los 
principales hallazgos de esta labor es la escasez de investigaciones relacionadas al fútbol ecuato-
riano, sobre todo en temas como: fútbol femenino, fútbol adaptado, fútbol de alto rendimiento, fútbol 
formativo, fútbol analizado desde las ciencias sociales, las que son  de gran relevancia en función 
del deporte rey, lo que conlleva a la falta de publicaciones académicas en revistas de divulgación 
científica, recalcando que Ecuador en temas de fútbol tiene un despunte significativo, no solo en la 
sociedad ecuatoriana, sino también a nivel mundial.

Palabras Claves: Investigación – Fútbol ecuatoriano – Fuentes de Información 

Abstract
This research is based on a descriptive analysis that determines the development of research 

in Ecuadorian soccer during the decade 2012- 2022. The methodological approach was based on 
the analysis of a systematization file, developed by Professor Alfredo Errandonea, referenced by 
Merino, et alt (2020).  Two units of analysis were considered, on the one hand the study data (title, 
author(s), publication and year), and the characterization (thematic area, paradigm or methodologi-
cal orientation, research design, analysis technique, techniques and sources of information, trian-
gulation in the findings, documentation used, etc.). The results of forty-five (45) papers-analyzed 
and their main characteristics-are described. The main findings of this research is the scarcity of 
research related to Ecuadorian soccer, especially on topics such as: women’s soccer, adapted soc-
cer, high performance soccer, training soccer, soccer analyzed from the social sciences, which are 
of great relevance in terms of the king of sports, which leads to the lack of academic publications 
in scientific journals, emphasizing that Ecuador in soccer issues has a significant rise not only in 
Ecuadorian society, but also worldwide.

Key words: Research – Ecuadorian Soccer – Information Sources

“Un vacío asombroso: la historia oficial ignora al fútbol. Los textos de historia contemporánea 
no lo mencionan, ni de paso, en países donde el fútbol ha sido y sigue siendo un signo primordial 
de identidad colectiva. Juego luego soy: el estilo de juego es un modo de ser, que revela el perfil 
propio de cada comunidad y afirma su derecho a la diferencia”

Eduardo Galeano

“Una mirada a la producción de la 
investigación en el fútbol ecuatoriano durante 
la década 2012-2022” (volumen I)

"A look at the production of 
research in ecuadorian football during 
the decade 2012-2022" (volume I)

Nora Elizabeth Morales Pérez 
Instituto Tecnológico Superior de Fútbol, Quito, Ecuador.
Docente autor: https://orcid.org/0000-0002-1805-2293  Juan Yela.
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Introducción 
El fútbol ecuatoriano ha tenido avances signi-

ficativos que se han reflejado en su desempeño 
internacional. A inicios del siglo actual, el fútbol 
ecuatoriano ha logrado éxitos deportivos inter-
nacionales nunca antes vistos, tanto en las se-
lecciones de fútbol profesional como también en 
los diferentes clubes a nivel nacional. 

A pesar de los logros obtenidos por el fútbol 
ecuatoriano, lamentablemente existe un déficit 
de información y de investigación que afecta a 
la sociedad en general y sobre todo a la comu-
nidad del fútbol, por cuanto al no contar con in-
vestigaciones sobre la temática, no permite la 
evolución del fútbol y como resultado de este 
problema no se evidencia los posibles errores 
que comenten jugadores, dirigentes, árbitros y 
demás elementos del quehacer del deporte rey 
en Ecuador. 

Es importante analizar la problemática de es-
casez de investigaciones sobre el fútbol ecua-
toriano para orientar a las futuras generaciones 
que se involucren en la práctica de un deporte 
más saludable, que estén menos expuesto a 
lesiones, con un adecuado control psicológico 
y deportivo, mejorar el modelo administrativo 
de los dirigentes de clubes y de asociaciones 
cantonales o provinciales, de tal manera que la 
sociedad y la academia dispongan de temas de 
investigación conexos a este estudio. 

Promover la importancia de la investigación 
en el nivel futbolístico, dota de herramientas 
necesarias a los directores técnicos de los dife-
rentes clubes de primera y segunda categoría, 
fútbol amateur, fútbol barrial, fútbol femenino, 
escuelas formativas y a las instituciones de edu-
cación superior que están inmersas en la forma-
ción del fútbol ecuatoriano, ello con la finalidad 
de ir evaluando todo un sistema del desarrollo 
del fútbol y fortalecer los datos requeridos para 
el crecimiento del mismo.

El presente estudio tiene por fin determinar 
las investigaciones sobre el fútbol ecuatoriano 
producidas en los últimos diez (10) años, déca-
da de la que se recopilan (45) trabajos de libre 
acceso a la red. 

La sistematización de la producción investi-
gativa del fútbol ecuatoriano, es producto de va-
rias interrogantes, que constituyen la iniciación 

de una interpretación lógica del proceso; resol-
ver las interrogantes que permitan mirar hacia 
atrás, evidenciar el estado de la investigación 
del área, qué es lo que se ha hecho en su be-
neficio, cómo corregir las falencias para orientar 
el rumbo, y luego desde allí, generar nuevos co-
nocimientos.  

La categoría de análisis se configura desde 
las siguientes dimensiones: 

Dimensiones

Orientaciones metodológicas y epistemológicas

Instrumentos para el levantamiento y análisis de la 
información.

Calidad científica de la producción.

Los trabajos recopilados sobre el fútbol ecua-
toriano en el periodo 2012 al 2022 se sometie-
ron a un análisis descriptivo metodológico, que 
permite caracterizar y clasificar hallazgos, los 
modos de construcción del conocimiento en te-
mas de fútbol, los paradigmas y enfoques con 
los cuales abordan la investigación, el área te-
mática prevaleciente de la información, las téc-
nicas de análisis y las fuentes utilizadas en la 
investigación. 

Los objetivos que persiguió el proceso inves-
tigativo desarrollado fueron los siguientes:

·	 Identificar los estudios realizados sobre fútbol ecuatori-
ano existentes en estos 10 años. 

·	 Caracterizar las orientaciones metodológicas y epis-
temológicas con las cuales se realizan las investiga-
ciones existentes en el país sobre el fútbol ecuatoriano. 

·	 Detallar los tipos de investigaciones que existen sobre 
el fútbol ecuatoriano durante los últimos diez años. 

·	 A más de abordar al cumplimiento de los objetivos, la 
presente investigación tiene como fin brindar las sigui-
entes aportaciones: 

- Material pedagógico para la cátedra de Investigación 
enfocada al fútbol. 

- Base de datos como fuente de antecedentes naciona-
les de investigaciones recientes en el ámbito futbolísti-
co. 

Metodología 
Se procedió a realizar el abordaje metodo-

lógico a partir del análisis de un instrumento 
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caracterizado como Ficha de Sistematización 
Estudios de Fútbol, utilizado para la obtención 
de información de las investigaciones del fútbol 
ecuatoriano durante el periodo 2012 – 2022. 

La población se definió por investigaciones 
que se encontraban en motores de búsqueda 
académicos de libre acceso, investigaciones 
realizadas y publicadas total o parcialmente en 
la República del Ecuador sobre la temática del 
fútbol nacional, entre el 1 de enero del 2012 has-
ta el 31 de mayo del 2022 

Se operó con dos (2) unidades de análisis: 
el Estudio (título, autor o autores, publicación 
y año) y la Caracterización (área temática, pa-
radigma u orientación metodológica, diseño de 
la investigación, técnica de análisis, técnicas y 
fuentes de información, triangulación en los ha-
llazgos, documentación utilizada, etc.) 

Para determinar el volumen de la investiga-
ción se utilizó el siguiente proceso de selección 
y exclusión, acorde a Moher 2014, dando como 
resultado 45 títulos válidos, a saber:  

Proceso de selección y exclusión de investigaciones. 

IDENTIDAD 

Número de 
registros 
identificados 
mediante 
búsquedas en 
bases de datos

Número de registros 
adicionales identificados 
mediante otras fuentes 

(n = 59) (n = 6)

CRIBADO

Número de 
registros tras 
eliminar citas 
duplicadas

Número de artículos 
de revisión rápida 
evaluados para su 
elegibilidad

(n = 53) (n =  53  )

IDONEIDAD

Número de 
artículos de 
texto completo 
evaluados para su 
elegibilidad

Número de artículos 
de texto completo 
excluidos, con sus 
razones

(n =  53 ) (n = 8  )

INCLUSIÓN Número de estudios de muestra final. (n = 45)

Se tuvo como base 61  documentos; 59 de 
registros identificados mediante búsquedas en 
bases de datos, y 9 en registros adicionales. Se 
eliminaron 8 estudios de citas duplicadas, poste-
riormente, se realizó una revisión rápida para la 
elegibilidad, quedando con 53 estudios seleccio-

nados, con los cuales se procedió a realizar una 
revisión de texto completo y se excluyeron 8, pues 
no concordaban con la temática de búsqueda, 
quedando como número total de muestra final 45 
estudios sobre investigaciones del fútbol ecuato-
riano durante los años 2012 – 2022. 

A partir estos resultados, se llevó a cabo una 
rigurosa selección de las publicaciones atendien-
do a tres dimensiones, acorde a los objetivos del 
estudio:

El instrumento consta de las siguientes cate-
gorías de análisis: el autor (autores), la institución 
patrocinadora, año de publicación y tipo de publi-
cación (tesis, artículo de revista, propuesta me-
todológica, seminarios o trabajos de títulos etc.), 
el paradigma metodológico, el diseño de la inves-
tigación, la técnica de análisis, técnica y fuentes 
de información, triangulación en los hallazgos y 
documentación utilizada. 

Resultados 

Tabla Nº 1: Origen del estudio  

Origen de estudio Cantidad %

Tesis 22 48,80%

Artículos Científicos 7 15,50%

Investigaciones documentales 8 17,70%

Propuesta metodológica 2 4,40%

Seminarios/Trabajos de título 6 13,30%

Total… 45 100%

Nota: Como se destaca en la tabla N. 1, 

Estudios realizados sobre fútbol ecuatoriano 
existentes durante estos 10 años. 

Orientaciones metodológicas y epistemológicas 
con la cuales se realizan las investigaciones 
existentes sobre el fútbol ecuatoriano en el país. 

Tipos de investigaciones que existen sobre el 
fútbol ecuatoriano durante los últimos diez años. 
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predominan las tesis para optar a grados en 
diferentes carreras y/o especialidades de pre-
grado y postgrado relacionados con deportes, 
con un 48,8%, en segundo lugar, los trabajos 
de investigación documental con un 17,7%, 
seguido de artículos científicos, con un 15,5%, 
seminarios, con un porcentaje de 13,3%, y las 
propuestas metodológicas con un 4,4%. 

Tabla Nº 2: Área temática

Área Cantidad %

Fútbol 
Formativo

Entrenamiento Físico 10
37,77%

Futbolístico 7
Fútbol Alto 
Rendimiento

Entrenamiento Físico 0
2,22%

Futbolístico 1
Fútbol 
Femenino

Entrenamiento Físico 1
2,22%

Futbolístico 0
Gestión del Fútbol 16 35,55%
Estudios Sociales 10 22,22%
Fútbol Adaptado 0 0

Total 45 100%

Nota: Los resultados obtenidos de un análi-
sis preliminar, destaca que las investigaciones 
realizadas sobre el fútbol formativo, sobre todo 
en entrenamiento físico, obtuvieron un porcen-
taje de 37,77, seguido de gestión del fútbol con 
un 35,55%; posteriormente los estudios sobre el 
fútbol abordado desde lo social con un 22,22%; 
los estudios sobre fútbol de alto rendimiento y 
fútbol femenino son poco estudiados con un to-
tal del 2,22% y sobre fútbol adaptado, no existen 
estudios.

Tabla Nº 3: Tipo de estudio. 

Tipo de estudios Cantidad %

Investigación de campo 9 20%

Investigación documental 36 80%

Total 45 100%

Nota: La siguiente tabla ilustra dos categorías 
de análisis: documentales y de campo, predo-
minando las investigaciones de tipo documental 
con el 80%; las investigaciones de campo repre-
sentan tan solo un 20%.

Tabla Nº 4: Paradigma u orientación metodológica. 

Paradigma Cantidad %

Cualitativo 22 41,10%

Cuantitativo 12 58,80%

Mixto 9 20%
Total 45 100%

Nota:  A partir de la tabla superior se puede 
establecer que las investigaciones de característi-
cas cuantitativas abordan un 58,8%, siendo en su 
mayoría de carácter exploratorio, por tanto, aterri-
zan en el análisis documental de estudios previos, 
quedando en segundo lugar las investigaciones 
cualitativas con un 41,10% y, en tercer lugar, las 
investigaciones mixtas con un 20%.

Tabla Nº 5: Técnicas de análisis de la información 
utilizadas

Técnica Cantidad %

Análisis cualitativo 19 38%

Estadísticas simples 22 49%

Estadísticas complejas 4 9%

Triangulación 2 4%

Total 45 100%

Nota: En la tabla sobre las técnicas de análi-
sis predomina el uso de estadísticas simples con 
un 49%, seguido de análisis cualitativo con un 
total de 38%, las estadísticas complejas con un 
total del 9%, finalizando con la triangulación de 
resultados con el 4%.

Tabla Nº 6: Fuentes de información utilizadas en la 
investigación. 

Técnicas y Fuentes Cantidad %

Registros de archivos, diarios, 
documentos, etc.

19 42,22%

Datos secundarios 10 22,20%

Entrevistas en profundidad 9 20%

Observaciones participantes y no 
participantes

6 13,30%

Cuestionario 1 2,20%

Total 45 100%

Nota: La tabla sobre fuentes de información utili-
zadas en la investigación se descompone en 6 íte-
mes. Según los datos obtenidos se observa que en 
una gran mayoría de ellas se utilizan los registros 
de archivos, diarios y documentos, con un porcen-
taje del 42,22, seguido por datos secundarios con 
un total del 22,20%, a continuación, las entrevistas 
en profundidad con un 20%; las observaciones par-
ticipantes y no participantes con un 6% y finalmente 
los cuestionarios con el 2,2%.

Conclusiones 
Es razonable concluir indicando que existe 

escasa investigación y difusión con respecto al 
fútbol ecuatoriano, en los resultados de este es-
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tudio el 48,80%, (22 de 45) de investigaciones 
encontradas en los buscadores de libre acceso 
durante los últimos 10 años, prevalecen los tra-
bajos de tesis para optar a grados en diferentes 
carreras y/o especialidades de pregrado y post-
grado, y tan solamente 15,50% (7 de 45), co-
rresponden a artículos académicos, quedando 
evidenciada la necesidad de abordar la inves-
tigación desde la academia con miras a publi-
caciones en revistas de divulgación científica. 

Otro hallazgo relevante, es el análisis de las 
áreas temáticas prevalecientes sobre el fútbol 
ecuatoriano; la data destaca las investigaciones 
realizadas sobre el fútbol formativo, sobre todo 
en entrenamiento físico, las que obtuvieron un 
porcentaje del 37,7, seguido de gestión del fút-
bol con un 33,3%; posteriormente, los estudios 
sobre el fútbol abordado desde lo social tuvieron 
un porcentaje del 22,2, los estudios sobre fútbol 
de alto rendimiento y fútbol femenino son poco 
estudiados con un total del 2,2% y en temas so-
bre fútbol adaptado no existen estudios acerca 
de esta temática, por lo tanto, las futuras inves-
tigaciones deberán centrarse en el fútbol como 
objeto de estudio de muchas áreas que se en-
cuentran en este deporte, un campo fértil para el 
abordaje de temas que buscan dar respuestas a 
inquietudes e interrogantes que se generan en 
el quehacer del fútbol y su relación con temas 
específicos de cada área.

En los estudios analizados, la orientación o 
el paradigma metodológico que prevalece es el 
cualitativo con el 58,80% del total de la mues-
tra (22 de 45), seguido por el cualitativo con 12 
piezas o trabajos, y 9 de carácter mixto, siendo 
el mayor número de investigaciones de carác-
ter exploratorio y de análisis documental, entre 
los cuales se ubican el 80% del total de estu-
dios analizados y el 20% son investigaciones de 
campo.  

De los documentos de investigación seleccio-
nados, un 49% emplean como principal técnica 
de análisis de la información las estadísticas 
simples, mientras un 38% ocupa el análisis cua-
litativo, y solamente un 22% aplica estadísticas 
complejas.  

En relación con las técnicas y fuentes de in-
formación utilizadas, un 42,22% se apoyó en el 
registro de archivos, diarios, documentos, entre 
otros, mientras un 22.20%, empleó datos secun-
darios y un 20% se apoyó en la entrevista en 
profundidad.

Finalmente, en este primer estudio se entre-
ga una panorámica general de la producción de 
la investigación en el fútbol en el territorio ecua-
toriano durante la última década, esperando en 
lo sucesivo, poder ampliar la recopilación de 
piezas de investigación y destacar los aspectos 
relevantes de los hallazgos que se originen.

Anexos. 

Instrumento 
FICHA DE SISTEMATIZACIÓN DE ESTUDIOS DE FÚTBOL

Datos del estudio

Título
Autor
Publicación
Año
Disponible en:

Origen del estudio

Tesis

Artículo Científico
X

Investigación 
documental
Propuesta 
Metodológica
Seminario / Trabajo 
de título
Otro

Área temática 
prevaleciente 
en la 
investigación 

Futbol 
Formativo

Física X
Futbolística

Futbol Alto 
Rendimiento

Física
Futbolística

Futbol 
Femenino

Física
Futbolística

Fútbol 
Emergente

Física
Futbolística

Fútbol 
adaptado

Física
Futbolística

Gestión del Fútbol
Estudios Sociales 
Otro

Tipo de Estudio
Documental
De campo

Paradigma u orientación 
metodológica

Cuantitativo X
Cualitativo
Mixto

Técnicas de análisis de la 
información utilizadas

Análisis cualitativo

Estadísticos simples

Estadísticas 
complejas
Triangulación
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Fuentes de información 
utilizadas en la investigación

Datos secundarios: 
Registros de 
archivos, diarios, 
documentos, etc.

Bases de Datos 
deportivas

X

Cuestionarios
Entrevistas 
abiertas
Observaciones 
participantes y no 
participantes

Lista de trabajos analizados. 

N° AUTOR ESTUDIO PUBLICACIÓN DISPONIBLE 

1 Wilson Germán 
Nieto Aguilar

El Fútbol, La Pasión Que 
Muere Lentamente En 
Ecuador

Revistas Ute 538-37-904-1-10-20190626 (1).pdf

2

Oswaldo 
Michael 
Gualoto 
Andrango

La Enseñanza Táctica
Revista De Ciencia 
Y Tecnología En La 
Cultura Física

https://podium.upr.edu.cu/index.php/
podium/article/view/1020/pdfOfensiva En Futbolistas Sub-

12: Su Importancia Teórica

3
Luis Carlos 
Roggiero 
Luzuriaga

El Negocio No Es Redondo: 
Los Determinantes Del 
Desempeño Deportivo Y 
Financiero De Los Equipos 
De Fútbol Profesional Del 
Ecuador

Tesis
https://repositorio.flacsoandes.
edu.ec/bitstream/10469/5559/2/
TFLACSO-2012LCRL.pdf

4
Santiago 
Sebastián 
Salazar López

Del Fútbol En Ecuador: Un 
Análisis Sociopolítico Del

Revista Unedar https://revistas.udenar.edu.co/index.
php/rceilat/article/view/6298/7879“Jugador Número 12” 

Aplicado A La Capital

5 Luis Roggero C La Crisis En El Fútbol 
Ecuatoriano Revista Usfq https://revistas.usfq.edu.ec/index.

php/polemika/article/view/442/419

6

Manuel 
Gutiérrez 
Cruz, Lisbet 
Guillen Pereira, 
Flavio Antonio 
Perlaza, José 
Ramón Guerra 
Santiesteban, 
Giovanny 
Capote 
Lavandero, 
Yaxel Ale De La 
Rosa

El Entrenamiento De La 
Resistencia Y Sus Efectos En 
La Competición En La Altura 
En El Fútbol Ecuatoriano

Universidad Estatal 
De Guayaquil, 
Universidad 
Metropolitana 
Del Ecuador, 
Universidad Central 
Del Ecuador, 
Instituto Técnico 
Superior Libertad

file:///C:/Users/HP/Downloads/
Dialnet-ElEntrenamientoDeLaRe
sistenciaYSusEfectosEnLaCom
pe-6367758.pdf

7

Mario Andrés 
Cuvero 
Miranda, Ec. 
Daniel Yepez

Inversión Privada En 
El Fútbol Ecuatoriano; 
Divisiones Inferiores Y El 
Mercado De Transferencia De 
Futbolistas.

Repositorio Puce
http://repositorio.puce.edu.ec/
bitstream/handle/22000/2911/T-
PUCE-3219.pdf?sequence=1
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8 Lic. Gustavo D 
Zubeldía

Análisis Del Rendimiento 
Físico En Jugadores De 
Primera División Del Fútbol 
Ecuatoriano En Partidos 
Oficiales

Rg-Se (Artículo 
Cientifico)

https://g-se.com/analisis-del-
rendimiento-fisico-en-jugadores-
de-primera-division-del-futbol-
ecuatoriano-en-partidos-oficales-bp-
0609d5ad7d9688

9

Patricio 
Jaramillo 
Marithza Vélez 
Jarrín, MBA, 
Directora De 
Tesis

Estudio Comparativo De 
La Cultura Organizacional 
Dentro De Los Clubes 
Profesionales De Fútbol 
Ecuatoriano: Liga Deportiva 
Universitaria Y Sociedad 
Deportivo Quito

Repositorio Usfq https://repositorio.usfq.edu.ec/
bitstream/23000/1852/1/106490.pdf

10 Iván Bladimir 
Pinto Pazmiño

La Importancia Del Deporte 
Fútbol En Relación Con La 
Selección Nacional Para El 
Forjamiento De La Identidad

Dspace.Uce T-UCE-0009-261.pdf

11
Melanie Andrea 
Gutiérrez 
Muñoz

Alimentación En Base 
A Nutrición Deportiva, 
Mejora De Rendimiento 
Para Jugadoras De Fútbol 
Profesional En El Ecuador De 
Edades Comprendidas Entre 
17 A 30 Años Del Equipo 
Espuce De La Ciudad De 
Quito

Repositorio De La 
Uide T-UIDE-2020.pdf

12

Noroña 
Carlosama 
Katherine 
Elizabeth

Análisis Del Fútbol Como 
Una Religión Desde La 
Perspectiva Del Fanatismo 

Repositorio De La 
Universidad Central 
Del Ecuador

T-UCE-0013-CSH-098.pdf

13 Cadena Cataña 
Marlon Rafael

Estudio De Los Fundamentos 
Tácticos Ofensivos Y 
Defensivos Del Fútbol Y Su 
Incidencia En La Formación 
Deportiva De Los Jugadores 
De Las Categorías Sub 
12, 13 Y 14 Del Club 
Especializado De Alto 
Rendimiento Independiente 
Del Valle, En Sangolquí En El 
Año 2016

Repositorio De La 
Universidad Central 
Del Ecuador

05 FECYT 3113 TRABAJO DE 
GRADO.pdf (utn.edu.ec)

14

José Pino 
Ortega, Nuria 
Mendoza Laiz 
Y Oscar Martín 
Hernández

El Marketing En El Fútbol 
Ecuatoriano. Caso 
Comparativo: Liga Deportiva 
Universitaria Y Club Deportivo 
Independiente Del Valle

Repositorio De La 
Universidad De Las 
Americas (Udla)

UDLA-EC-TPE-2015-15.pdf05 
FECYT 3113 TRABAJO DE GRADO.
pdf (utn.edu.ec)

15

Andrés Alberto 
García Villegas 
; Fanny Elisa 
Solórzano 
Torres ; Juan 
Pablo García 
Godoy ; Juan 
Antonio 
Guerrero-
Solórzano ; 
Tiffany Ivanna 
Guerrero-
Solórzano ; 
Amy Andrea 
Armijos Dutan

Estado Nutricional Y 
Rendimiento Deportivo De 
Los Niños Escolares. Caso: 
Cursos De Fútbol En Manta 
(Ecuador)

Revista Espacios a18v39n25p29.pdf (revistaespacios.
com)
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16
Julio César 
Zurita 
Altamirano

“Diseño De Un Modelo De 
Gestión Para Equipos De 
Fútbol Profesional: Caso 
Ecuador.” 

Departamento De 
Investigación Y 
Posgrados

https://repositorio.pucesa.edu.ec/
bitstream/123456789/969/1/85145
.pdf

17 Luis Roggiero La Crisis Del Fútbol 
Ecuatoriano

Master En Gestión 
Empresarial, Flacso 
Ecuador

https://revistas.usfq.edu.ec/index.
php/polemika/article/view/442/419

18 Andrea Karina 
Quiroga

Fútbol Femenino Y 
Relaciones De Género En 
La Liga Parroquial De La 
Floresta

Facultad 
Latinoamericana De 
Ciencias Sociales, 
Flacso Ecuador 
Departamento 
De Antropología, 
Historia Y 
Humanidades

https://repositorio.flacsoandes.
edu.ec/bitstream/10469/13583/14/
TFLACSO-2018AKQ.pdf

19 Patricio 
Jaramillo

Estudio Comparativo De 
La Cultura Organizacional 
Dentro De Los Clubes 
Profesionales De Fútbol 
Ecuatoriano: Liga Deportiva 
Universitaria Y Sociedad 
Deportivo Quito

Universidad San 
Francisco De 
Quito Colegio De 
Administración Para 
El Desarrollo

https://repositorio.usfq.edu.ec/
bitstream/23000/1852/1/106490
.pdf

20 David Hernan 
Serrano Cruz 

El Marketing En El Fútbol 
Ecuatoriano. Caso 
Comparativo Liga Deportiva 
Universitaria De Quito Y Club 
Deportivo Independiente Del 
Valle 

Facultad De 
Comunicación Y 
Artes Audiovisuales

https://dspace.udla.edu.ec/
bitstream/33000/7201/1/UDLA-
EC-TPE-2015-15.pdf

21

David Ricardo 
Paredes 
Vásquez, 
Ramón Omar 
Sierra Murillo

Análisis De La 
Profesionalización Del 
Periodismo Deportivo 
En Quito Desde El Año 
2000 Hasta La Actualidad 
Alrededor De Los Éxitos 
Futbolísticos De Las 
Selecciones Nacionales Y 
Liga Deportiva Universitaria 
De Quito

Universidad 
Internacional 
Del Ecuador 
Facultad De 
Ciencias Sociales 
Y Comunicación 
Escuela De 
Periodismo

https://repositorio.uide.edu.ec/
bitstream/37000/478/1/T-UIDE-0444.
pdf

22
Luis Carlos 
Roggiero 
Luzuriaga

El Negocio No Es Redondo: 
Los Determinantes Del 
Desempeño Deportivo Y 
Financiero De Los Equipos 
De Fútbol Profesional Del 
Ecuador

Facultad 
Latinoamericana De 
Ciencias Sociales 
Sede Ecuador

repositorio.flacsoandes.edu.ec/
bitstream/10469/5559/2/
TFLACSO-2012LCRL.pdf

23 Fernando 
Carrión M.

La Gol-Balización Del Fútbol 
Ecuatoriano

Coordinador Del 
Programa De 
Estudios De La 
Ciudad De Flacso Y 
Concejal Del Distrito 
Metropolitano De 
Quito.

https://www.desco.org.pe/recursos/
sites/indice/20/88.pdf

24 Ruben Dario 
Rosero Carpio

Diseño De Una Estrategia 
Comercial Para El Sistema 
De Socios Del Club Deportivo 
El Nacional 

Universidad 
Salesiana – Sede 
Quito

/dspace.ups.edu.ec/
bitstream/123456789/6882/1/UPS-
QT05525.pdf

25

Marco Antonio 
Insuasti Saltos 
Lorena Paola 
Quintana 
Cueva

Análisis De Los Canticos 
Futbolísticos Y Su Influencia 
En La Identidad De La 
Hinchada Ecuatoriana

Universidad 
Salesiana – Sede 
Quito

https://dspace.ups.edu.ec/
handle/123456789/10310
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26

Ricardo 
Patricio 
Constante 
Solis

Racismo Y Periodismo 
En Ecuador: Estudio Del 
Racismo En La Narrativa 
De Las Transmisiones 
Futbolísticas De 
Teleamazonas Y Gama Tv

Universidad Central 
Del Ecuador 
Facultad De 
Comunicación 
Social

http://www.dspace.uce.edu.
ec/bitstream/25000/2393/1/T-
UCE-0009-178.pdf

27
Daniel Alberto 
Chávez 
Salgado

Fútbol Femenino: 
Antecedentes, Actualidad Y 
Cobertura Mediática

Colegio De 
Comunicación Y Artes 
Contemporáneas

https://repositorio.usfq.edu.ec/
bitstream/23000/5213/1/124578.pdf

28
Andrés 
Fernando Tapia 
Galarza

Elementos De Una 
Negociación Exitosa En La 
Transferencia De Jugadores 
De Fútbol Ecuatorianos Al 
Contexto Internacional

Pontificia 
Universidad 
Católica Del 
Ecuador Facultad 
De Comunicación, 
Lingüística Y 
Literatura Escuela 
Multilingüe 
De Negocios 
Y Relaciones 
Internacionales

http://repositorio.puce.
edu.ec/bitstream/
handle/22000/7467/10.26.000259.
pdf?sequence=4&isAllowed=y

29 Omar Estrada 
Soto

Estudio De Las Divisiones 
Formativas En El Fútbol 
Profesional Ecuatoriano

Repositorio Nacional 
En Ciencia Y 
Tecnología

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/
redug/7362/1/UNIVERSIDAD%20
DE%20GUAYAQUIL%20%20OMAR.
pdf

30

Manuel 
Gutiérrez 
Cruz, Lisbet 
Guillen Pereira, 
Flavio Antonio 
Perlaza, José 
Ramón Guerra 
Santiesteban, 
Giovanny 
Capote 
Lavandero, 
Yaxel Ale De La 
Rosa

El Entrenamiento De La 
Resistencia Y Sus Efectos En 
La Competición En La Altura 
En El Fútbol Ecuatoriano

Federación 
Española De 
Asociaciones 
De Docentes De 
Educación Física 
(FEADEF) 

file:///C:/Users/USUARIO/
Downloads/Dialnet-ElEntrenamiento
DeLaResistenciaYSusEfectosEnLaC
ompe-6367758%20(1).pdf

31 Fernando 
Carrion 

La Crisis Del Fútbol 
Ecuatoriano: El Populismo 
Financiero Futbolístico

Revista Usfq https://revistas.usfq.edu.ec/index.
php/polemika/article/view/433/410

32 Alfredo 
Stornaiolo P.

Crisis Económica Del Fútbol 
Ecuatoriano Revista Usfq

https://revistas-olnx.usfq.edu.
ec/index.php/polemika/article/
view/444/421

33 Luis Roggiero La Crisis Del Fútbol 
Ecuatoriano

Master En Gestión 
Empresarial, Flacso 
Ecuador

https://revistas.usfq.edu.ec/index.
php/polemika/article/view/442/419

34 Fernando 
Carrión M.

La Gol-Balización Del Fútbol 
Ecuatoriano

Coordinador Del 
Programa De 
Estudios De La 
Ciudad De Flacso Y 
Concejal Del Distrito 
Metropolitano De 
Quito

https://www.desco.org.pe/recursos/
sites/indice/20/88.pdf

35
Mario Andrés 
Cuvero 
Miranda

Inversión Privada En 
El Fútbol Ecuatoriano; 
Divisiones Inferiores Y El 
Mercado De Transferencia De 
Futbolistas.

Repositorio Puce
http://repositorio.puce.edu.ec/
bitstream/handle/22000/2911/T-
PUCE-3219.pdf?sequence=1

36 Iván Bladimir 
Pinto Pazmiño

La Importancia Del Deporte 
Fútbol En Relación Con La 
Selección Nacional Para El 
Forjamiento De La Identidad

Repositorio Uce
http://www.dspace.uce.edu.
ec/bitstream/25000/3203/1/T-
UCE-0009-261.pdf

37 Javier Andrade 
Porras

Factores Que Influyen En 
Los Futbolistas Ecuatorianos 
Para Ingresar Al Futbol 
Internacional

Repositorio Ucsg
http://repositorio.ucsg.edu.ec/
bitstream/3317/7855/1/T-UCSG-
PRE-ESP-CIM-289.pdf
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La Formación Pedagógica

“El verdadero entrenador no solo enseña habilidades, sino transmite valores”
Andrés Faciano, 2021.

Haber sido un exitoso deportista, por muchos 
logros que este haya alcanzado a lo largo de sus 
años de práctica, no garantiza automáticamente 
ser un buen entrenador. Muchos casos se po-
drían citar al respecto, pero no es el propósito 
de este artículo.

La formación de un entrenador deportivo, que 

“Un entrenador exitoso construye no solo jugadores, 
sino también personas”

Omar Vásquez

La formación de entrenadores juega un rol 
esencial en el desarrollo deportivo general del 
país y, muy especialmente, en los niños y jóve-
nes. Muchos piensan que la única función de un 
entrenador es la de asignar ejercicios y tareas 
con el fin de producir adaptaciones en el depor-
tista con el fin mejorar su nivel de rendimiento 
competitivo.

Los entrenadores son los responsables de 
motivar, guiar, asistir física y técnicamente al 
deportista para desarrollar y potenciar sus ap-
titudes y con ello, alcanzar su más alto nivel de 
rendimiento en una determinada disciplina de-
portiva, la que no siempre es la que en princi-
pio fue la de su mayor interés. Sin embargo, en 

juega un importante rol como educador, requie-
re contar con herramientas pedagógicas que le 
permitan conducir adecuadamente un proceso 
de enseñanza y aprendizaje de los fundamentos 
técnicos de una disciplina deportiva, respetando 
principios básicos, entre otros: el de individuali-
dad, la progresividad de las cargas de trabajo y 
la alternancia de esfuerzos. 

Sergio Guarda Etcheverry
Director Aseguramiento de la Calidad INAF

muchas oportunidades le corresponde al entre-
nador asumir otras funciones y tareas, especial-
mente cuando no cuenta con un equipo multi-
disciplinario de apoyo que atienda las distintas 
necesidades que conlleva un proceso integral 
de entrenamiento como los son: la condición fí-
sica, la salud, la alimentación, los aspectos psi-
cológicos, socio económicos, familiares y emo-
cionales, entre otros.

El presente artículo tiene por objeto presen-
tar en forma sucinta cuales son los principales 
desafíos que conlleva la formación de entrena-
dores deportivos del futuro y proponer orienta-
ciones que deberían guiar su formativo, entre 
otros:

Desafíos en la formación de 
entrenadores deportivos

Challenges in the training of sports 
coaches
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En atención a que no todos aprendices son 
iguales, tienen aptitudes, capacidad de apren-
dizaje y experiencias diferentes, se debe tener 
siempre presente recomendaciones pedagógi-
cas básicas, tales como: ir de lo conocido a lo 
desconocido (aprovechar las experiencias pre-
vias del aprendiz), de lo fácil a lo difícil (partir 
enseñando las habilidades que estén al alcance 
de quien se inicia) y de lo simple a lo comple-
jo (progresar paulatinamente en el proceso de 
enseñanza de los fundamentos técnicos de la 
disciplina deportiva); ello permitirá que el niño 

o joven aprendiz valore su participación en este 
proceso de iniciación deportiva y mantenga la 
motivación por seguir involucrado en el deporte 
elegido.  Por lo antes expuesto, los programas 
de formación de entrenadores deportivos deben 
incluir materias referidas al crecimiento y desa-
rrollo de los niños, fundamentos fisiológicos del 
deporte, teoría del aprendizaje, pedagogía y 
psicología del deporte, metodologías de ense-
ñanza, ética deportiva, diseño de sesiones de 
entrenamiento y evaluación de las actividades y 
procesos realizados. 

Gestión y Administración Deportiva

“La innovación en el entrenamiento lleva al equipo a nuevos horizontes”
Claudia Hernández

Habilidades de liderazgo 

“Prefiero perder un juego que perder la confianza de mi equipo”
José Mourinho

Los entrenadores no solo tienen la responsa-
bilidad de hacerse cargo de la formación, me-
joramiento y perfeccionamiento de los aspectos 
físicos, técnicos y tácticos del deportista, sino 
también, respetando los procesos de crecimien-
to y maduración de los jóvenes, deben tener la 
capacidad de planificar un proyecto en el largo, 
mediano y corto plazo; los macrociclos, mesoci-

clos y microciclos y sesiones de entrenamiento; 
gestionar los recursos necesarios de infraes-
tructura, equipamiento e implementación para 
llevar adelante lo proyectado; administrar ade-
cuadamente los recursos disponibles y, cuando 
no cuente con ellos, superar las carencias recu-
rriendo a su capacidad creativa.

Ser entrenador es ser un líder que debe ma-
nejar no solo a grupos deportivos sino también 
a los integrantes de su equipo multidisciplinario 
de trabajo que le colaboran para llevar adelan-
te el proceso de entrenamiento y que, desde su 

función, todos contribuyan a que sus dirigidos 
puedan ir mejorando paulatinamente sus niveles 
de rendimiento, de modo de alcanzar la forma 
óptima y puesta a punto en el ciclo de compe-
tencias más importantes proyectadas.

Equilibrio emocional

“La preparación física es crucial, pero la fortaleza emocional es la clave”
José Torres

Otro aspecto a considerar en la formación de 
entrenadores es el equilibrio emocional, ya que 
quien asuma la dirección de un deportista debe, 
en primer lugar, ser capaz de dominar sus propias 
emociones y, por otra parte, tener la habilidad de 
empatizar, motivar y brindar apoyo emocional al 
deportista frente a las excesivas manifestaciones 

de la alegría que muchas veces provocan los 
triunfos y los momentos depresivos que ocasio-
nan las derrotas, situaciones que son propias de 
los deportes. En pocas palabras, enseñarle al de-
portista desde joven que está expuesto a estas 
dos caras del deporte y que debe estar prepara-
do para afrontarlas, es decir, saber ganar y saber 
perder.
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El éxito de un equipo es el reflejo del liderazgo de su entrenador”
Marta Rodríguez

Por otra parte, el entrenador debe tener la 
habilidad y prudencia al comunicarse con el de-
portista y encontrar el momento más adecuado 
para dar instrucciones y muy especialmente, 
para evaluar el desempeño, resultados y com-

portamiento de un deportista en una competen-
cia. Los análisis inmediatos casi nunca surten 
efectivos positivos, especialmente cuando el de-
portista se encuentra emocionalmente afectado 
por un mal e inesperado resultado competitivo. 

Instancias de Práctica

“Lo más importante es hacer que el jugador se sienta lo más cómodo posible”
Pep Guardiola

El ingreso de un estudiante a una carrera 
de carácter deportivo, generalmente es por el 
impacto que la práctica de alguna actividad de 
esta naturaleza ha tenido en su persona o la in-
fluencia de su círculo cercano, padres, herma-
nos, amigos, que lo han motivado para ingresar 
a una carrera técnica o profesional vinculada al 
deporte.

Sin embargo, haber sido deportista activo, no 
es sinónimo de tener la vocación pedagógica re-
querida para asumir el rol profesional de entre-
nador, a pesar de haber cumplido con todos los 
requisitos que haya demandado la carrera que 
opta por cursar. Es por ello, que la incorporación 
de instancias tempranas de prácticas en el me-
dio laboral propio de su profesión, juega un rol 

muy importante para definir si aquello por lo que 
optó estudiar, y que podría ser la herramienta 
de trabajo y de sustento de sus próximos años, 
satisface o no su decisión. 

Por otra parte, las instancias de práctica per-
miten aplicar en terreno los aprendizajes reci-
bidos y evaluar las competencias que se van 
desarrollando a lo largo del proceso formativo 
en está involucrado el estudiante; permiten al 
docente supervisor retroalimentar el proceso en-
señanza y aprendizaje en curso y al practicante 
ir adquiriendo habilidades y destrezas en la con-
ducción de grupos deportivos que por principio 
son heterogéneos, en síntesis, ir desarrollando 
la personalidad profesional que se requiere al 
momento de asumir su rol de ENTRENADOR.

Formación Continua

“La perfección no es alcanzable, pero si perseguimos la perfección
 podemos alcanzar la excelencia”

Vince Lombardi

Las ciencias del deporte, las técnicas y la me-
todología deportiva, los avances tecnológicos, 
los cambios periódicos de los reglamentos pro-
pios de cada disciplina, son materias que están 
en constante evolución, por lo que el entrenador 
debe tener la preocupación de mantenerse al 
día de los nuevos enfoques y cambios que se 
van experimentando en el deporte que dirige. 
No asumir este compromiso consigo mismo y 
con los deportistas que confían en él, especial-

mente cuando hay tantas fuentes de informa-
ción al alcance y servicio de toda la comunidad, 
puede significar que el entrenador sea superado 
en conocimientos por sus dirigidos, lo que po-
dría conducir a la pérdida de credibilidad y de 
liderazgo de este profesional.

Es por ello que el entrenador debe compro-
meterse con el aprendizaje continuo y la actua-
lización de sus conocimientos para mantenerse 
al día de los avances que va experimentando su 
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profesión, ya sea tanto por medio de programas 
postitulares, diplomados, cursos, talleres, confe-
rencias como por lectura de diferentes publica-
ciones impresas y virtuales que son difundidas 
a través de diferentes medios de comunicación. 
A lo anterior, se puede agregar la importancia 
que tiene el intercambio de experiencias con sus 
pares y el aporte que siempre se puede recoger 
de deportistas experimentados y de sus propios 
dirigidos. Todas estas formas de actualización 
permitirán al entrenador mantenerse vigente 

como profesional del deporte y aplicar renova-
das formas de entrenamiento, las que deberían 
redundar en mejores resultados en competen-
cias.

En consecuencia, es responsabilidad de las 
instituciones educativas que forman entrenado-
res, no limitarse a considerar solo lo que hoy el 
deporte demanda, sino tener una mirada pro-
yectiva acerca de las nuevas responsabilidades 
que en el futuro cercano podrían corresponderle 
asumir a este profesional.

“La verdadera victoria para un entrenador es el crecimiento de sus jugadores”
Andrea Morales

SER ENTRENADOR

Para los que piensan que ser ENTRENADOR no es una profesión digna como ser ingeniero, 
doctor, abogado u otra.

Una vez un familiar me preguntó, ¿por qué eres entrenador? Y yo le contesté. Te podría decir 
que es por amor al deporte, pero no es nada más eso. Soy entrenador por obra de Dios que un 
día puso en mi camino un grupo de niños con deseos de ser alguien en la vida. Mirándome con 
comodidad y un tanto de burla me dijo, que profesión tan fácil y tan pobre, se la pasan jugando 
con niños y ganan una miseria…

Yo, con mi cara bien alta le dije con firmeza sí, SOY ENTRENADOR, no trabajo en empresas, 
pero si en un espacio donde promuevo VALORES y habilidades en niños, jóvenes y adultos. NO 
discrimino, porque trato a todos por igual. NO soy jefe pero tu hijo me ve como un LÍDER y soy 
su modelo a seguir. NO soy Psicólogo, pero puedo hacer de TU hijo crea en sí mismo y logre 
hazañas impensables. NO soy Doctor, pero puedo curar con una mano sus lesiones y con la 
otra sus tristezas y temores. Mi horario de trabajo es más desgastante que el de una oficina, y 
si, no me pagan miles en efectivo, pero gano millones de sonrisas y abrazos, mientras Tú ves 
televisión y duermes, algunos estamos planificando para que TU hijo tenga el mejor entrena-
miento. Mientras tú te vas de vacaciones, tu hijo y yo estamos entrenando toda la semana. NO 
soy Arquitecto para construir edificios, pero si construyo sueños, valores y un futuro. NO juego 
con los niños, participo en la construcción de una vida, porque el deporte es un estilo de vida, 
porque ser campeón mundial no se consigue en 5 años de Universidad, se consigue con una 
vida de sacrificios y dedicación constante. 

Que vivan los ENTRENADORES, porque para que un atleta triunfe, hay sacrificios inimagina-
bles tras de él. Porque abogados, arquitectos, doctores e ingenieros hay millones en el mundo, 
pero Campeones Mundiales solo muy pocos, y yo puede formar a más de uno.

Anónimo

Publicado en FACEBOOK el 04 de junio de 2020

Y para concluir este artículo, me permito citar 
la siguiente publicación anónima que resalta el 

rol de Entrenador Deportivo
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Resumen
El fútbol playa es una disciplina deportiva nueva y de rápido crecimiento. Se le clasifica como 

un deporte autónomo, original, acrobático, dinámico de alta intermitencia e intensidad. El objetivo 
del presente trabajo fue realizar una revisión de la literatura científica exponiendo una descrip-
ción del deporte con un enfoque desde la función arbitral y aspectos del rendimiento físico de los 
árbitros profesionales de este deporte, especialmente en su papel durante torneos internacio-
nales. Argumentándose posteriormente aspectos relacionados con la preparación física de los 
réferis frente a una disciplina que está en constante evolución.

Palabras claves: Fútbol Playa, Árbitro, Preparación Física

Abstract
Beach soccer is a new and fast-growing sport discipline. It is classified as an autonomous, 

original, acrobatic, dynamic sport of high intermittence and intensity. The objective of the present 
work was to review the scientific literature by presenting a description of the sport with a focus on 
the refereeing function and aspects of the physical performance of professional referees of this 
sport, especially in their role during international tournaments. Subsequently, aspects related to 
the physical preparation of referees in a discipline that is constantly evolving are discussed.

Keywords: Beach soccer, referee, physical training

Fútbol playa, un deporte en crecimiento,
Incluyendo la función y trabajo físico de los 
árbitros de la especialidad

Beach soccer, a growing sport, 
including the function and physical 
work of the referees of the specialty
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Fútbol Playa
 

El fútbol playa, según Muazu Musa et al. (2019), 
sería uno de los deportes de mayor crecimiento 
en el mundo, desde que la FIFA comenzó a pro-
moverlo y organizar competiciones, cursos, en-
tre otras actividades. La primera copa mundial 
de fútbol playa se realizó el 2005 en el barrio de 
Copacabana, ciudad de Río de Janeiro, Brasil; 
un año después de que la FIFA lo incorporara 
a su estructura (Castellano & Casamichana, 
2010); A principios de la década, más de 50 paí-
ses en el mundo lo tenían incorporado oficial-
mente (Larsen et al., 2021).

Desde el aspecto reglamentario general, el 
fútbol playa en competencias internacionales 
debe jugarse sobre un área de 35 a 37 m de 
longitud por 26 a 28 m de ancho, constituida de 
arena fina con una profundidad mínima de 40 
cm. Sólo se demarca el perímetro de la cancha 
con una cinta de 10 cm de ancho (color azul), 
sin incluir la zona interna de la portería. La línea 
de mitad de cancha, así como la del área penal 
se marcan de manera imaginaria con bande-
rines fuera del terreno de juego (rojos para la 
mitad de cancha y esquinas; amarillo para las 
áreas penal); sumado a otras marcas requeridas 
en la cinta perimétrica del campo de juego para 
indicar área de tiro de esquina, zona de sustitu-
ción, ubicación de jugadores para reanudación 

 Fuente: ANFP

de juego, entre otros. Los equipos se conforman 
con un máximo de 12 jugadores, en cancha 1 ar-
quero y 4 jugadores de campo más 7 suplentes, 
no se permite el uso de calzado deportivo y las 
sustituciones durante el partido son ilimitadas. 
Por último, se juegan 3 periodos de 12 minutos, 
con 3 minutos de descanso entre cada periodo; 
el cronómetro se va deteniendo en circunstan-
cias específicas del partido según reglamento, 
lo que implica que los 12 minutos de juego no 
son continuos. Siempre en cada encuentro debe 
haber un ganador; por lo tanto, en caso de em-
pate al final de los 3 periodos, se procede a un 
tiempo extra de 3 minutos y de ser necesario 
penales (Federación Internacional de Fútbol 
Asociación, 2022).

El fútbol playa se clasifica como un deporte 
intermitente de alta intensidad con una deman-
da anaeróbica importante durante acciones mo-

Figura 1: Partido Chile vs Bolivia

 Fuente: ANFP

Figura 2: Partido Brasil vs Paraguay toras que implican aceleraciones, saltos y pases 
sobre una superficie inestable como lo es la 
arena (Mauza Musa et al., 2019; Larsen et al., 
2021; Costa et al., 2022). La arena sería una 
de las principales diferencias respecto al fútbol 
11 y futsal, principalmente porque se juega sin 
calzado deportivo y permite a los jugadores rea-
lizar movimientos más acrobáticos durante el 
juego (Shimakawa et al., 2016). Factores que 
para Valladares & Ayala (2022), le darían a esta 
disciplina deportiva su propia autonomía y origi-
nalidad, con un requerimiento importante de re-
sistencia, agilidad y habilidad técnica por parte 
de los deportistas. Además, desde un aspecto 
biomecánico y fisiológico, la arena a diferencia 
de las superficies duras influiría en la intensidad 
de ejecución de ciertas acciones motrices; tam-
bién en la dirección del balón cuando este toca 
la superficie, lo que implica mayor velocidad de 
reacción y cambios de dirección por parte de los 
futbolistas (Mauza Musa et al., 2019).
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En cuanto a la carrera, Scarfone & Ammendo-
lia (2017), indicaron que la técnica sobre arena 
se ve influenciada por su densidad y profundi-
dad, con un aumento directo en la carga de tra-
bajo para miembros inferiores; explicando, por 
ejemplo, que 21,7 km/h en jugadores de fútbol 
11 se considera una carrera de alta intensidad; 

 Fuente: ANFP

Figura 3: Partido Argentina vs Brasil

 Fuente: ANFP

Figura 4: Partido Perú vs Colombia

en cambio, para jugadores de fútbol playa esa 
misma velocidad se categoriza como velocidad 
máxima. Por su parte, Costa et al. (2022), plan-
tearon que el fútbol playa requiere de sprints 
múltiples con frecuentes fases de alta inten-
sidad, cambios de dirección rápidos con gran 
exigencia a nivel de rodillas, especialmente por 
la condición inestable de la superficie de juego, 
la cual también afectaría la altura de los saltos 
al influir en la generación de fuerza y velocidad 
de despegue, provocando adaptaciones fisioló-
gicas por parte de los jugadores, especialmente 
del sistema músculo-esquelético. Estas condi-
cionantes que genera la arena, para Larsen et 
al. (2021), serían parte del fundamento relacio-
nado con las dimensiones del campo de juego y 
las sustituciones ilimitadas en el partido, produc-
to de la exigencia anaeróbica y potencia física a 
la que se ven sometidos los futbolistas, quienes 
además de presentar una buena condición físi-
ca, también deben tener una adecuada capaci-
dad de recuperación rápida durante el juego.

La función arbitral en fútbol playa
Para el fútbol playa, la FIFA (2022) estable-

ce que el equipo arbitral debe estar constituido 
por 5 integrantes: un árbitro principal, un árbitro 
asistente, un tercer árbitro para control de las 
bancas, el cuarto en la función de cronometra-
dor, más un quinto que cumpliría la función de 
reserva quedándose cerca del cronometrador. 
No obstante, por la dinámica del fútbol playa, la 
función del equipo arbitral se ha ido modifican-
do para ajustarse a los requerimientos del juego 
desde la correcta dirección y toma de decisiones 
por parte de los jueces.

Anteriormente se expuso que el fútbol playa 
es un deporte dinámico de alta intensidad y rit-
mo continuo (Muazu Musa et al., 2019; Costa 
et al., 2022). Además, por las dimensiones del 
terreno de juego y características del deporte, 
la posibilidad de concretar una jugada de gol es 
constante, ya sea por un tiro directo a portería o 
por un pase directo de área a área. Se destaca 
también aspectos relevantes como la ausencia 
de una línea visible en la base del pórtico difi-
cultando en ocasiones la apreciación si el balón 
pasa o no en su totalidad la línea de meta para 
determinar si la acción es gol o no; condición 
similar en cuanto a la ausencia de la línea para 

establecer si una falta fue dentro o fuera del 
área, sancionando tiro libre o penal. Por último, 
se suma la influencia de la arena en cuanto a 
la determinación de posibles faltas que incluso 
pueden ameritar amonestación, esto debido a 
que los jugadores se hunden en esta superficie 
y al mismo tiempo la arena se levanta en dis-
tintas direcciones obstaculizando la apreciación, 
por ejemplo, si hubo o no contacto entre atacan-
te y defensor para sancionar una posible falta. 
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Consideraciones desde el rendimiento 
físico de los árbitros en fútbol playa

La función principal de una superficie depor-
tiva, de acuerdo a Sánchez et al. (2020), com-
prende garantizar seguridad y un adecuado ren-
dimiento para los deportistas; no obstante, los 
cambios de superficies deportivas pueden impli-
car modificaciones en los patrones de movimien-
to y aumentar el riesgo de lesión.  

La práctica deportiva sobre arena, en compa-
ración con superficies duras, se considera una 
actividad exigente por el mayor costo energético 
requerido en acciones como caminar, correr, es-
printar o saltar; al ser una superficie inestable se 
incrementa la amplitud de los movimientos y exi-
gencia en el control de la estabilidad corporal (De 
lira et al., 2017; Giatsis et al., 2022).  

Correr en la arena, según Jafarnezhadgero et 
al. (2021) y Cetolin et al. (2021), afecta la cine-
mática y cinética de las personas, modificando la 
biomecánica de los movimientos; por ejemplo, en 
la absorción de impacto y dispersión de las fuer-
zas de reacción durante el contacto del pie con la 
superficie, cambio en la longitud de la zancada, 
mayor actividad extensora a nivel de rodilla e in-
cremento de la actividad muscular. Lo que según 
Scarfone & Ammendolia (2017), va generando 
adaptaciones en cuanto a fuerza, equilibrio y pro-
piocepción de los miembros inferiores. 

En el caso de los árbitros internacionales de 

fútbol playa, no todos tienen la posibilidad de 
entrenar regularmente en arena, a su vez los 
torneos locales de esta especialidad tienen una 
temporada acotada, al igual que las competen-
cias internacionales donde los torneos duran un 
par de semanas y según temporada se desarro-
llan 2 o 3 en el año. La mayoría de los árbitros 
en sus respectivos países, también dirigen fútbol 
11 y/o futsal; por lo tanto, la principal superficie 
de entrenamiento y competencia es el pasto na-
tural. Destacándose a su vez, qué por la demo-
grafía de algunos países la preparación física de 
algunos árbitros, si bien cuenta con supervisión, 
entrenan de manera individual y en distintos tipos 
de superficie de acuerdo a las posibilidades que 
tengan.    

 Fuente: ANFP

Figura 5: Partido Brasil vs Paraguay

 Fuente: ANFP

Figura 6: Partido Colombia vs Argentina

Este conjunto de aspectos, entre otros; ha im-
plicado que a excepción del cronometrador los 
demás árbitros, durante el juego, se desplacen y 
posicionen constantemente a lo largo de la línea 
de banda, cubriendo de manera estratégica los 
puntos de conflicto como controlar la línea de 
fondo por posibles tiros de esquina o gol y la 
línea del área para identificar jugadas de poten-
cial penal; junto a lo correspondiente al control 
de las bancas, así como las sustituciones que 
son ilimitadas y frecuentes. En específico, en 
la actualidad, de los 5 árbitros designados, a 
excepción del cronometrador, los 4 árbitros de 
cancha deben moverse constantemente para 
que la dirección del encuentro sea lo más efi-
ciente posible por parte del árbitro principal y 
segundo árbitro. Lo que implica una adecuada 
sincronización en los desplazamientos durante 
el juego y eficiente planificación del encuentro 
antes del partido por parte del equipo arbitral.
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En sí, aunque para la mayoría de los árbitros 
de fútbol playa internacionales, la superficie de 
entrenamiento regular no sería la arena. La pre-
paración física, en general, cumple con los re-
querimientos específicos debido a que durante 
la temporada y al dirigir en otras especialidades 
mantienen un entrenamiento regular, actividad 
competitiva continua y controles físicos constan-
tes a través de pruebas por especialidad (fútbol 
11, futsal y fútbol playa), especialmente en lo que 
respecta a validar la categoría de árbitro inter-
nacional. Por lo tanto, lo importante frente a un 
torneo, principalmente internacional, es lograr 
una adaptación rápida a la superficie de juego en 
2 ámbitos específicos: adaptarse a la exigencia 
física que significa pasar de superficie dura a una 
inestable como lo es la arena y adecuar el pie pa-
sando de calzado deportivo a dirigir descalzo. 

Para los entrenamientos previos al torneo, la 
premisa como objetivo físico sería adaptar las 
acciones motoras frecuentes (correr, sprintar, 
desplazamientos laterales, en retroceso, entre 
otras) cuidando de no sobrecargar los miembros 
inferiores, alternando pausas de recuperación 
con trabajos de elongación dinámicos, debido 
a que este tipo de estiramientos mejoran la ex-
tensibilidad de los músculos, los rangos de movi-
miento articular y los gestos deportivos (Ayala et 
al., 2012; Villaquiran et al., 2019), especialmente 
si se considera que en la arena, a diferencia de 
la superficie dura, los rangos articulares y longi-
tudes musculares se incrementan, requiriéndose 
una adaptación rápida del sistema músculo-es-
quelético para la alta exigencia deportiva y, al 
término de la práctica, concluir con elongaciones 
estáticas, entendiéndose que la flexibilidad, se-
gún Lim & Park (2017), sería un factor central 
para mejorar el rendimiento físico y reducir el 
riesgo de lesiones por esfuerzo o tensión duran-
te acciones deportivas. No obstante, el trabajo 
físico debe estar en coordinación con los traba-
jos técnicos y de señalización específicos de la 
especialidad, para un mejor desempeño de los 
árbitros durante el torneo. 

En cuanto a las sesiones de calentamiento, 
un enfoque recomendado sería integrar las elon-
gaciones dinámicas con transferencias progresi-
vas en función a los desplazamientos más recu-
rrentes de los árbitros durante el desarrollo del 
partido, especialmente porque la coordinación 
muscular en referencia a la relación fuerza-flexi-
bilidad de miembros inferiores se consigna como 
un factor deportivo importante para acciones mo-
toras de gran exigencia (Díaz et al., 2018), como 
acontece en el fútbol playa de alta competencia. 

 Fuente: ANFP

Figura 7: Partido Brasil vs Paraguay

Durante la temporada regular de los árbitros 
de fútbol playa en sus respectivos países, aso-
ciado a sus entrenamientos habituales, se reco-
mendaría mantener o incluir ejercicios pliométri-
cos con baterías de saltos a baja altura, a alta 
intensidad y en variadas direcciones a fin de 
optimizar la respuesta neuromuscular de miem-
bros inferiores mejorando la economía de carre-
ra, capacidad de sprintar y la agilidad durante 
acciones deportivas (Arazi et al., 2014; Díaz et 
al., 2018; Singh et al., 2022); trabajar sprints con 
resistencia para asimilar la carrera en arena con 
carga inferior al 20% de la masa corporal del de-
portista (Cetolin et al., 2021); mejorar el control 
postural al estar asociado a un mejor rendimien-
to deportivo, principalmente por el aumento de la 
eficacia de las acciones deportivas específicas y 
disminución del riesgo de lesión (Sebastia-Amat 
et al., 2020), a través de trabajos propioceptivos 
y de estabilidad corporal.

En síntesis, el fútbol playa se describe como 
una disciplina dinámica de alta intensidad, que 
va evolucionando constantemente, por lo tan-
to, la exigencia no sólo es para los jugadores 
y cuerpos técnicos. En el caso de los árbitros 
internacionales el constante perfeccionamien-
to, tanto en lo técnico como físico, tiene como 
objetivo central propiciar una correcta dirección 
y aplicación de las reglas de juego durante los 
partidos, aspecto que también contribuiría en 
este espectáculo deportivo considerado autóno-
mo, original y altamente llamativo para los es-
pectadores.
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 Esta nueva edición de los Juegos Panameri-
canos (JJ.PP.) tuvo como escenario de compe-
tencia de las pruebas de pista y campo el Co-
liseo Central del Parque Estadio Nacional; las 
pruebas de ruta, el maratón masculino y femeni-
no, marcha de mu 42.195 metros, fueron 
realizadas en torno a circuitos que tuvieron su 
punto de partida y de meta en el recinto del Par-
que O’Higgins.

Con la ausencia de varios de los mejores at-
letas del continente y una baja concurrencia en 
muchas de las pruebas del programa, tuvo lugar 
desde el día 22 de octubre al 04 de noviembre, 
la disputa de las 144 medallas en disputa en 
la competencia atlética de los XIX Juegos Pa-
namericanos, (48 de oro, 48 de plata y 48 de 
bronce), la que contó con la participación de 25 
países y la inscripción de 778 participantes. La 
representación atlética nacional obtuvo un total 
de seis preseas; de ellas, tres fueron de oro, 
siendo junto al Remo y el Karate los deportes 
que más medallas doradas aportaron nuestro 
país. 

Algunas de las pruebas atléticas fueron afec-
tadas por las inesperadas condiciones climáti-
cas de los primeros días de la competencia de 
pista y campo, el frío del atardecer santiaguino 
y la lluvia que se hizo presente en la región me-

tropolitana, lo que incidió en el rendimiento de 
los atletas y en los pronósticos previos sobre los 
medallistas favoritos en algunas de las pruebas 
en disputa.

Chile inició su participación el día 22 de oc-
tubre con una brillante actuación de nuestros 
representantes en el tradicional maratón, donde 
HUGO CATRILEO obtuvo la medalla de plata 
(2.12.07 horas) y Matías Silva el cuarto lugar 
(2.14.16 horas), especialistas que desde hace 
ocho años vienen recibiendo el apoyo económi-
co y técnico proporcionado por la Corporación 
Maratón de Santiago.

 El lunes 30 de octubre se dio inicio a las 
pruebas atléticas de pista y campo, obteniendo 
nuestro país la primera medalla de oro, gracias 
al sorpresivo resultado que se dio en el lanza-
miento del disco, donde LUCAS NERVI, supe-
rando los pronósticos, se adjudicó la presea do-
rada con un lanzamiento de 63,39 m, superando 
al favorito Mauricio Ortega de Colombia que 
arrojó el implemento de 2 kg. de peso a 61,86 
metros.

La segunda medalla de oro para nuestro país 
fue aportada por el atleta cubano, nacionalizado 
chileno SANTIAGO FORD que, al término de las 
diez pruebas del complejo decatlón, acumuló un 
total de 7.834 puntos, superando al favorito José 

El atletismo chileno en los Juegos 
Panamericanos y Parapanamericanos

Sergio Guarda Etcheverry
Entrenador de Atletismo



33

Figura 1: Los medallistas de oro nacionales en los JJ.PP. Santiago 2023

Fuente: emol.com

Ferreira de Brasil que sumó 7.748 puntos y al 
norteamericano Ryan Talbot de registró 7.742 
puntos.

La tercera presea dorada de Chile corrió por 
cuenta de MARTINA WEIL en los 400 m pla-
nos que ganó la primera serie en una tarde llu-
viosa con 51,47 segundos y la final con 51,48 
segundos, superando a las colombianas Nicole 
Garrido y Evelis Aguilar que cronometraron en 
la vuelta a la pista 51,76 y 51,95 segundos, res-
pectivamente.

Las medallas de plata fueron aportadas por 
HUGO CATRILEO en el maratón, quien ya fue 
mencionado anteriormente y las integrantes del 
relevo de 4 x 100 metros ANAÍS HERNÁNDEZ, 
MARTINA WEIL, ISIDORA JIMÉNEZ Y MARÍA 
IGNACIA MONTT que registraron un nuevo re-
cord nacional para esta especialidad, primero 
en la serie con 44,35 segundos y el mismo día, 
minutos más tarde, con 44,19 segundos, siendo 
superadas por el equipo de Cuba que cronome-
tró 43,72 segundos y aventajando a las repre-

sentantes de República Dominicana que regis-
tró 44,32 segundos.

La sexta medalla aportada por el atletismo, 
la que fue de bronce, se logró por medio de 
MARTÍN KOUYOUMDJIAN en los 400 m pla-
nos quien, habiendo llegado a la meta en cuarto 
lugar, le fue asignada la presea por descalifica-
ción del colombiano José Zambrano que arribó 
en tercer lugar, pero que cometió una infracción 
al pisar el borde interno de su andarivel de ca-
rrera. El tiempo 46,91 segundos registrado por 
nuestro representante en la serie de 400 m lo 
rebajó a 46,58 segundos en la final de esta prue-
ba, la que fue ganada por Lucas Conceicao de 
Brasil con 45,77 segundos.

Si bien otros representantes nacionales no 
accedieron a las medallas en disputa, algunos 
superaron sus rendimientos personales (p.e. 
Guillermo Correa 5,40 m en salto con garrocha, 
Matías Silva 2.14.16 horas en maratón) y otros, 
que estuvieron muy cercanos a sus mejores re-
gistros, ocuparon lugares secundarios en finales 

de su especialidad (p.e. Vicente Belgeri 7,65 m 
en salto largo, Mariana García 62,74 m en lanza-
miento del martillo, Luis Reyes 16,30 m en salto 
triple, Cristóbal Núñez 5,20  m en salto con ga-
rrocha, entre otros). Sin embargo, también hay 
que señalar que varios de nuestros representan-
tes estuvieron muy por debajo de las expectati-
vas centradas en ellos, ya sea por razones de 
puesta a punto, falta de experiencia en torneos 
de alta exigencia, por la presión generada por 
el gran marco de público presente en el esta-
dio o por sentirse afectados por las condiciones 
climáticas reinantes al momento de su partici-

pación competitiva. Otras pruebas del programa 
de la competencia no fueron cubiertas por Chile 
en las inscripciones por no contar con atletas 
con el nivel técnico requerido para participar en 
un Juego Panamericano. (p.e.: en hombres el 
relevo de 4 x 100 m; y en mujeres los 20 km. 
marcha, 5.000 m planos, saltos alto, garrocha 
y triple, heptatlón y relevo de marcha-maratón, 
prueba debutante en estos juegos).

El recuento final de las medallas disputadas 
en atletismo ubicó en primer lugar a Estados 
Unidos de Norteamérica con 25 preseas (8 de 
oro, 5 de plata y 12 de bronce), a Brasil en se-
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Figura 2: Los medallistas nacionales en los JJ.PPP. Santiago 2023

Mauricio Orrego            Nicolás Castro          Amanda Cerda

  1.500 metros             Lanzamiento Bala        400 metros

Fuente: wikipedia.org/wiki/Juegos_Parapanamericanos_de_2023

gundo lugar con 23 (7-10-6) y a Cuba en tercer 
lugar con 18 (7-6-5), quedando relegado nuestro 
país al séptimo lugar con 6 medallas (3-2-1), al 
completarse las 48 pruebas consultadas en esta 
nueva versión panamericana.

Los Juegos Parapanamericanos (JJ.PPP.), 
reservado a deportistas con capacidades dife-
rentes, contó con la concurrencia de 31 países y 
de más de dos mil participantes que compitieron 
en alguna de las 17 disciplinas programadas. 
Las pruebas atléticas, que comprendieron espe-
cialidades de carreras (100 – 200 - 400 – 800 – 
1.500 y 5.000 m planos), de saltos (alto y largo) 
y de lanzamientos (bala, disco, jabalina y clava), 
tuvieron como recinto de competencia el Estadio 
Mario Recordón, se celebraron desde el 21 al 25 
de noviembre. 

Las diferencias de capacidades que presen-
tan los participantes (visuales, intelectuales, 
parálisis cerebral, física de miembros inferiores, 
de miembros superiores, talla baja), determina 
que se deban establecer distintas categorías 
de competencias, y dentro de cada una de ellas 
subcategorías, por lo que, el programa de at-
letismo comprendió un total de 104 finales de 
prueba.

Chile presentó una muy baja cantidad de par-
ticipantes en atletismo y logró un total de tres 
medallas, dos en pruebas de pista (identificadas 
con la letra T de track) y otra en prueba de cam-
po (identificada con la letra F de field). La meda-
lla de oro correspondió a MAURICIO ORREGO, 
de la categoría T46 (discapacidad física de ex-
tremidades superiores) que corrió en 1.500 me-
tros en 4.12.50 minutos y revalidó el título logra-
do en los Juegos de Lima 2019.  La medalla de 
plata fue obtenida por NICOLÁS CASTRO, de 
la categoría F63 (discapacidad de extremidades 
inferiores con prótesis), en lanzamiento de la 
bala, implemento que lanzó a 11,93 metros, y la 
de bronce, fue aportada a AMANDA CERDA de 
la categoría T47 (discapacidad de extremidades 
superiores), en 400 metros, distancia que cubrió 
en 60,59 segundos.

La escasa participación de atletas chilenos 
en estos Juegos Parapanamericanos, debiera 
dar lugar a la creación programas especiales de 
desarrollo a nivel nacional, que permitan incre-
mentar la presencia de deportistas con capaci-
dades diferentes en esta especialidad deportiva 
en futuras competiciones internacionales. 
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INSTITUTO NACIONAL DEL FÚTBOL
DEPORTE  Y  ACTIVIDAD  FÍSICA

DECÁLOGO DEL ENTRENADOR DEL INAF

Ser educador deportivo implica:

● Fomentar el desarrollo personal y deportivo

● Desarrollar habilidades y destrezas deportivas

● Implementar y evaluar programas de entrenamiento

● Establecer objetivos claros y metas realistas

● Enseñar reglas y regulaciones deportivas

● Administrar los recursos eficientemente

● Fomentar el trabajo en equipo y cooperativo

● Proporcionar retroalimentación constructiva y oportuna

● Fomentar un ambiente ético y de respeto

● Mantenerse actualizado en técnicas, metodologías y  
   reglamentación deportiva.
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Rectificación de omisión

En la edición número 14 de la Revista INAF 
de junio 2023, fue omitido involuntariamente 
el nombre del Sr. Rodrigo Villaseca como 
coautor del artículo “RELACIÓN ENTRE LA 
POSESIÓN DEL BALÓN Y EL RENDIMIENTO 
DE LOS 18 EQUIPOS PARTICIPANTES DEL 
CAMPEONATO AFP PLANVITAL 2020”. 
Nuestras excusas.




