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Estimado(a) lector(a): 

 

La Facultad de Ciencias de la Cultura Física a través de la Revista Mexicana de Ciencias 

de la Cultura Física (RMCCF) entre sus múltiples objetivos pretende crear espacios para 

que tanto estudiantes de licenciatura y posgrado, así como docentes e investigadores 

locales, estatales, nacionales e internacionales puedan comunicar sus trabajos de 

investigación dentro de las ciencias de la cultura física y áreas a fin. Este volumen 3 y 

número 9 tiene el objetivo de dar espacio a los trabajos dentro de las áreas de organización 

y entrenamiento en cultura física. 

 

El primer artículo presentado tiene como objetivo el describir los efectos de un programa 

de ejercicio físico sobre las variables biopsicosociales en pacientes con diagnóstico de SIDA, 

esto a través de una metodología cuasi experimental, pre-post con medidas 

individualizadas. Esto permitió detectar que los efectos del programa de ejercicio físico 

tienen una influencia positiva sobre indicadores de depresión y ansiedad, así como en las 

capacidades físicas de los individuos participantes. 

 

El segundo artículo menciona como las instituciones educativas reconocen la necesidad 

de integrar equipos altamente efectivos en diferentes rubros que tienen como objetivo 

establecer formas de una planeación, evaluación e implementación de programas de 

estudio. Este estudio tuvo a bien reconocer la creatividad desde una demanda cognitiva, 

de esta forma fortalezas y áreas de oportunidad en diferentes equipos de trabajo. 

 

El tercer artículo comenta la importancia de describir los efectos de un ciclo de cinco 

semanas de entrenamiento en el perfeccionamiento físico de jugadores de balonmano 

adolescentes mexicanos. Lo cual permite describir los efectos positivos que ciclo de 

entrenamiento mejora el desempeño físico de jugadores de balonmano mexicanos. 

 

 

 

 

EDITORIAL 
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En el cuarto artículo se llevó a cabo un estudio descriptivo y comparativo de las estructuras 

organizacionales de las principales confederaciones de fútbol mundial. De esta forma, 

poder resaltar la manera de impacto socio-cultural que cada una de las federaciones lleva 

a cabo dentro de su estructura deportiva. 

 

En el quinto artículo podemos resaltar los modelos organizacionales midiendo la calidad 

de la administración deportiva con la finalidad de crear ambientes eficientes y competitivos 

en espacios deportivos.  

 

Dentro del sexto artículo de este número podemos resaltar la importancia y relevancia de 

llevar a cabo revisiones sistemáticas de temáticas como lo es el antidoping. Esto con la 

finalidad de promover un entendimiento desde la ciencia de un tema polémico y 

multifactorial. Con la intención crear un conocimiento de mayor profundidad para las áreas 

de la cultura física. 

 

Por último, el artículo séptimo de este número podemos destacar la importancia de la 

promoción de espacios que faciliten el aprendizaje y la autonomía esto con la finalidad de 

promover la autoeficacia y un mayor compromiso académico entre docentes y estudiantes 

de educación superior. 

 

En conclusión, las investigaciones presentadas en este volumen 3 y número 9 es una 

colección que muestra la importancia de la organización y entrenamiento dentro de la 

cultura física y que estos hallazgos sean basados en aspectos científicos y que tengan un 

impacto en la sociedad. Le invitamos a leer cada uno de estos artículos,  muchas gracias 

por su continuo apoyo hacia la Revista Mexicana de Ciencias de la Cultura Física. 

 

Dr. Carlos Javier Ortíz Rodriguez 

Director de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física 
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Artículo Original 

Efecto de un Programa de Ejercicio Físico sobre 
Variables Biopsicosociales en Pacientes con 

Diagnóstico de Sida 

Título Physical Exercise Program Effects at Biopsichosocial Variables 
 in Patients with Aids Diagnostic 

 
José Tonatiuh Correa Fernández 1, Liliana Aracely Enríquez-del Castillo2, Estefanía Quintana 
Mendias3, Natanael Cervantes Hernández4, Luis Alberto Flores Olivares5, Salvador Jesús López 
Alonzo6 y Patricia Chávez Zamarrón 7,* 

1,7 Universidad de Ciencias del Comportamiento, México. 
2—6 Universidad Autónoma de Chihuahua, México. 
*Autor de Correspondencia: patriciachavez@elpac-ucc.com 

Resumen: Introducción: el SIDA, provocado por el virus del VIH ha 
generado investigaciones en diversos campos de estudio, sin embargo, 
aquellas enfocadas sobre los efectos de la actividad física aún son 
escasas. Objetivo: Describir los efectos de un programa de ejercicio 
físico sobre las variables biopsicosociales en pacientes con diagnóstico 
de SIDA, con un conteo de células CD4 igual o menor a 200/mm3 
derechohabientes del CAPASITS de la ciudad de Chihuahua. 
Metodología: estudio cuasi experimental, pre-post con medidas 
individualizadas. Se evaluaron 6 pacientes adultos con diagnóstico 
clínico de SIDA los cuales se dividieron en un grupo experimental 
quienes participaron en el programa de ejercicio físico durante 3 meses, 
3 veces por semana a intensidad variable y un grupo control. Se midió 
valor de células CD4, composición corporal con equipo de 
bioimpedancia eléctrica Tanita BC-568, capacidad cardiorrespiratoria 
con el test de los 3 minutos, fuerza de tronco superior e inferior y 
flexibilidad con la batería Euro Fit, fuerza prensil con el dinamómetro 
Handy-Grip-D y aspectos psicosociales con los test WOQOL-BREF, 
BDI-II y BAI. Resultados: El principal resultado se observa en el 
aumento de las capacidades físicas del grupo experimental, sin 
modificaciones en la composición corporal y poca variación en los 
aspectos psicosociales sin aumento en el conteo de células CD4. 
Conclusiones: un programa de ejercicio físico para pacientes con SIDA 
tiene influencia positiva en las capacidades físicas y en aumento de 
masa muscular, más no en aspectos psicosociales ni en los niveles de 
CD4. 

Palabras Clave: ejercicio físico; SIDA; VIH; composición corporal; 
ansiedad; depresión. 

Abstract: Introduction: the AIDS caused by HIV virus has generated 
various investigations, but those focused physical exercise benefits is 
scarce in the region. Objective: To describe the effects of a physical 
exercise program on biopsychosocial variables in patients diagnosed 
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with AIDS, with a CD4 cell count equal to or less than 200/mm3 entitled 
to CAPASITS in the city of Chihuahua. Methodology: Quasi-
experimental, pre-post study with individualized measurements. A 
total of 6 adult patients with a clinical diagnosis of AIDS were 
evaluated, who were divided into an experimental group who 
participated in the physical exercise program for 3 months, 3 times a 
week at variable intensity, and a control group. CD4 cell values, body 
composition with Tanita BC-568 electrical bioimpedance equipment, 
cardiorespiratory capacity with the 3-minute test, upper and lower 
body strength and flexibility with the EuroFit battery, prehensile 
strength with the Handy-Grip-D dynamometer and psychosocial 
aspects with the WOQOL-BREF, BDI-II and BAI tests. Results: The 
main result is observed in the increase in the physical capacities of the 
experimental group, without modifications in body composition, and a 
low variation in psychosocial aspects without an increase in CD4 cell 
count. Conclusions: An exercise program for AIDS patients has a 
positive influence on physical abilities and increased muscle mass, but 
not on psychosocial aspects or CD4 levels. 

Keywords: physical exercise; AIDS; HIV; body composition; anxiety; 
depression. 
 

Cómo Citar: Cómo Citar: Correa Fernández, J.T., Enriquez-del Castillo, 
L.A., Quintana Mendias, E., Cervantes Hernández, N., Flores Olivares, 
L.A., López Alonzo, S.J., y Chávez Zamarrón, P. (2024). Efecto de un 
Programa de Ejercicio Físico sobre Variables Biopsicosociales en 
Pacientes con Diagnóstico de Sida. Revista Mexicana de Ciencias de la 
Cultura Física, 3(9), 1-16. DOI: 10.54167/rmccf.v3i9.1557 
Recibido: Mayo, 2024      Aceptado: Julio, 2024 Publicado: Agosto, 2024 

 
Introducción 

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) comprenden 
una serie de patologías de etiología infecciosa diversa, en 
las que la transmisión sexual es relevante desde el punto de 
vista epidemiológico, (Díez & Díaz, 2011); dentro de estas 
patologías se encuentra el Virus de Inmunodeficiencia 
Humana (VIH), causante del Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), que según la última 
actualización mundial de ONUSIDA (ONUSIDA, 2022), al 
día se infectan aproximadamente 4000 personas con este 
virus, estimando que para 2025 alcances 1.2 millones de 
incidencias. En México, la cifra más actualizada del 2023 
indica que 240,693 personas están viviendo actualmente 
con el virus, mientras que 144,641 han perdido la batalla 
desde que se tiene registro de los primeros casos en 1983; 
mientras que, en el estado de Chihuahua, se presentaron 
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580 nuevos casos y un acumulado de 10,509 desde que se 
tiene registro (CENSIDA, 2023). 

Este virus afecta de forma predominante al sistema 
inmunitario. La principal característica es una disminución 
progresiva de la subpoblación de linfocitos T CD4, 
invirtiendo la proporción normal de células CD4/CD8, 
causando de forma inexorable inmunodeficiencia (Ramos 
et al., 2008). De acuerdo con la clasificación de los Centros 
para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por 
sus siglas en inglés), para el VIH de 1992, el SIDA aparece 
a partir de la categoría 3 donde los linfocitos CD4 
disminuyen más allá de 200/mm3 o la categoría clínica C 
con síntomas y enfermedades definitorias del SIDA por 
ejemplo sarcoma de Kaposi (Terrazas, 2011). 

Mientras que las afectaciones cerebrales, se presentan como 
una enfermedad demenciante, las cuales se mueven en un 
amplio rango de déficits y disrupciones que van desde la 
forma de alteración neurocognitiva grave denominada 
complejo demencia–SIDA, a otra forma menos grave 
denominada trastorno cognitivo–motor asociado a VIH 
(Pino, 2015). 

Este síndrome va más allá de las complicaciones físicas. El 
rechazo, la estigmatización y la discriminación por parte de 
la sociedad, conlleva una mayor predisposición a padecer 
enfermedades mentales como la ansiedad y la depresión 
(Moreno et al., 2017), por ello la recomendación de la 
presencia de un equipo multidisciplinario en el tratamiento 
de la enfermedad es necesaria, ya que las personas que 
viven con el virus no son físicamente activas y no cumplen 
con las recomendaciones básicas de salud (Vacampfort, 
2018). 

En el ámbito del ejercicio, son diversos los estudios cuyos 
resultados indican que practicar deporte de forma regular 
y controlada, con ajuste en la individualización de cada 
persona, pudieran mejorar la salud y calidad de vida de las 
personas con VIH (Núñez, 2019). Son pocos los trabajos 
actuales acerca de ejercicio físico en pacientes con SIDA, la 
última revisión sistemática que abordó este tema fue 
realizada en 2012 por Benito donde muestra 17 estudios 
recopilados de los cuales seis realizaron protocolos con 
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ejercicios de fuerza y 11 protocolos fueron aerobios en 
donde los principales resultados indican que cualquier 
combinación de ejercicios con una frecuencia mínima de 
tres días no genera algún riesgo en los pacientes, y bajo el 
mismo sentido no se generan cambios en el estado 
inmunológico (conteo de linfocitos T CD4), pero sí mejoras 
en la composición corporal, estado físico y psicológico. 

Investigaciones como la de Ibeneme et al., (2022), han 
centrado sus esfuerzos en identificar si el nivel de actividad 
física que realizan las personas con SIDA tiene relación con 
síntomas de depresión y participación social donde 
concluyen que el entrenamiento con ejercicio físico podría 
tener un efecto antidepresivo en las personas con SIDA 
independientemente del nivel de entrenamiento realizado. 
Es necesario tomar en cuenta distintos aspectos como la 
medicación, el estado inmunológico, la edad y las aptitudes 
físicas, para lograr así que el ejercicio físico constituya una 
terapia complementaria que, al agregarla al tratamiento 
antirretroviral, pueda ayudar a acelerar el proceso de 
recuperación y con ello mejorar su calidad de vida (Dos 
santos et al., 2016). 

Estos hallazgos pueden atribuirse a los efectos regulatorios 
del ejercicio estructurado sobre la función inmunológica y 
probablemente como resultado de la tracción de los 
músculos a los huesos durante los protocolos de deterioro 
en las actividades y la participación social. Se ha 
demostrado que la salud mental, la función inmunológica 
y física en estos pacientes mejora con la duración y 
frecuencia del ejercicio en comparación con un estilo de 
vida inactivo (Gutman y Laube, 2022). 

Aunado los tabúes y la desinformación por parte de la 
comunidad respecto a diferentes aspectos biológicos, 
psicológicos y sociales, existe también una carente 
información acerca del ejercicio físico que es posible 
practicar en esta población, el cual pudiera ser un factor 
importante para minimizar los efectos a nivel fisiológico y 
psicológico de este padecimiento. 

Con base en lo anterior, es de gran importancia realizar 
investigaciones que den a conocer los efectos del ejercicio 
físico en la población con SIDA, y que de esta manera sea 
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posible incluir el ejercicio físico al tratamiento convencional 
de una manera segura y eficiente. 

Debido a lo anterior, el objetivo de esta investigación fue 
describir los efectos de un programa de ejercicio físico sobre 
las variables biopsicosociales en pacientes con diagnóstico 
de SIDA, con un conteo de células CD4 igual o menor a 
200/mm3 en derechohabientes del Centro Ambulatorio para 
la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de 
Transmisión Sexual (CAPASITS) de la ciudad de 
Chihuahua. 

Métodos 

Diseño de investigación cuasi experimental, longitudinal 
registrado ante el comité de Ética en Investigación del 
Hospital Dr. Salvador Zubirán Anchondo con registro 
08CEI00120170517 bajo el folio 0248. 

Muestra 

Se realizó un muestreo por conveniencia con los 
derechohabientes CAPASITS de la ciudad de Chihuahua. 
Se contó con una participación inicial de seis pacientes 
adultos: cuatro del grupo experimental y dos del grupo 
control, sin embargo, dos participantes del grupo 
experimental no pudieron continuar, teniendo una muestra 
final de dos sujetos por grupo.  

Criterios de inclusión: derechohabientes mayores de 18 
años con consentimiento informado firmado y conteo de 
células CD4 igual o menor a 200/mm3. 

Criterios de exclusión: Imposibilidad de realizar ejercicio 
físico, alguna condición de salud clínica aguda, así como no 
completar las evaluaciones programadas del proyecto. 

Procedimiento 

Se aplicó un programa de ejercicio concurrente en el salón 
de usos múltiples dentro del CAPASITS con una duración 
de diez semanas y frecuencia de tres sesiones por semana 
con duración de 40-60 minutos e intensidades progresivas 
del 40 – 59% de la frecuencia cardiaca de reserva para el 
componente aerobio y ejercicios de fuerza con el propio 
peso del cuerpo como abdominales, sentadillas y lagartijas 
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iniciando con 8 a 12 repeticiones. Las primeras dos semanas 
del programa, las sesiones tuvieron una duración de 40 
minutos, donde se incluían 10 minutos de calentamiento el 
cual consistió en una serie de estiramientos; 20 min. de 
parte medular donde un día se aplicaban ejercicios de 
fuerza con su propio peso, como abdominales, lagartijas y 
sentadillas cercano a las 8 repeticiones en caso de ser 
posible y otro día se realizaban coreografías de baile a 
intensidades bajas <40% de su frecuencia cardiaca de 
reserva; Los últimos 10 min. se utilizaron para realizar 
ejercicios de respiración y relajación.  

En la semana 3 y 4 se aumentó el tiempo a 45 minutos, 10 
min. para calentamiento continuando con los mismos 
estiramientos, 25 min. para parte medular donde se 
aumentó a intensidad moderada (40-59% de la frecuencia 
cardiaca en reserva) en las sesiones de baile, mientras en las 
sesiones de fuerza continuamos con la misma dinámica e 
intensidad (12-13 escala de Borg). En los últimos 10 min. de 
relajación, además de los ejercicios ya aplicados se 
agregaron actividades lúdicas y de socialización.  

En la semana 5 y 6 se aumentó el tiempo a 50 minutos, los 
primeros 10 min. utilizados para el calentamiento con los 
mismos estiramientos, 30 min. para parte medular donde 
las sesiones de baile continuamos en intensidad moderada 
mientras las sesiones de fuerza se aumentaron a 12 
repeticiones de los ejercicios mas no la intensidad. Por 
último los 10 min. restantes para ejercicios de respiración y 
actividades lúdicas.  

En la semana 7 y 8 el tiempo fue igual de 50 min. además 
de utilizar la misma dinámica para el calentamiento, parte 
medular y relación.  

En la semana 9 y 10 se aumentó el tiempo a 60 min. donde 
los primeros 10 min. fueron para el calentamiento con 
estiramientos, 40 min. para parte medular donde las 
sesiones de baile se dividieron en 2 tiempos, intensidad baja 
10 min, e intensidad moderada 30 min. y las sesiones de 
fuerza se aumentaron las repeticiones de los ejercicios y la 
intensidad a moderada. por último los 10 minutos de 
relajación se utilizaron en actividades lúdicas y de 
motricidad fina.  
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Se realizaron tres evaluaciones: antes del programa de 
ejercicio, una segunda evaluación a las ocho semanas y un 
día después de finalizarlo. Dentro de las evaluaciones se 
midió composición corporal (peso, masa muscular, 
porcentaje de grasa) por medio de impedancia bioeléctrica 
con equipo tanita Inner Scan Body Composition Monitor 
BC-568 y adicionalmente el índice de cintura cadera. 
Respecto a capacidades físicas se aplicó la batería Euro Fitt 
(Casterad et al., 2004) que incluye flexibilidad, fuerza 
estática, fuerza dinámica, fuerza explosiva y resistencia 
aerobia. Por último, con relación a los aspectos 
psicosociales se aplicaron las siguientes escalas: escala de 
depresión de HAMILTON (HDRS), el inventario de 
depresión de Beck (BDI-II), el inventario de ansiedad de 
Beck (BAI), la escala de calidad de vida WHOQOL-BREF y 
una prueba de resiliencia (escala para medir la resiliencia 
en víctimas de violencia refactorizado) con el fin de evaluar 
el impacto del programa en la salud mental de los pacientes 
a largo plazo. 

Análisis 

Debido al número total de la muestra y a las características 
propias de cada paciente no se utilizó estadística 
comparativa. Se presentaron resultados descriptivos de 
forma individual conforme al diseño de acuerdo con lo 
solicitado por el comité de ética. 

Resultados 

Sujeto 1 (grupo experimental), 3 evaluaciones  
Masculino de 30 años con hábitos de vida sedentaria y un 
diagnóstico previo de tres meses quien presentaba un 
conteo de células CD4 de 118/mm3 según su último estudio. 
Sin embargo, antes de iniciar con el programa se agregó un 
resultado nuevo a su expediente dónde su conteo de CD4 
era de 523/mm3. Se acordó incluirlo en el programa 
obteniendo los siguientes resultados: 
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Tabla 1 
Valoraciones de conteo celular, antropométricas, composición corporal, capacidades físicas y 
de factores psicosociales de sujeto experimental 
 

Variables 1° valoración 2° valoración 3° valoración 
CD4 (mm3) 523  549 
Peso (kg) 48.5 51.3 53.2 
IMC (kg/m2) 17.18 18.17 18.84 
ICC 0.81 0.79 0.82 
Porcentaje de grasa(%) 11.6 11. 15. 
Masa muscular (kg) 40.7 43 42 .6 
Fuerza dinámica (reps) 3 25 25 

Fuerza estática (kg) 
30.8 derecho 

26.7 izquierdo 
35.3 derecho 

33.1 izquierdo 
37.0 derecho 

30.0 izquierdo 
Fuerza explosiva (cm) 163 183 183 
Flexibilidad (cm) 13 10 9 
Resistencia (p/min) 112 116 10 
Depresión (HDRS) 14 14 15 
Depresión (BDI-II) 22 23 23 
Ansiedad (puntos) 10 14 15 
Calidad de vida (puntos) 83 80 80 
mm3=milímetro cúbico; kg=kilogramo; m2=metro; cm=centímetro; p/min= pulsaciones por 
minuto; HRDS=Puntos escala de depresión Hamiltón; BDI-II= escala depresión Bek. 

 

Composición corporal: 
 

El IMC pasó de la clasificación de bajo peso a un peso 
normal; el ICC estuvo dentro del rango normal en las 3 
valoraciones traduciéndose en un menor riesgo de 
enfermedades cardiovasculares; El porcentaje de grasa 
representó un nivel bajo en la primera evaluación 
aumentando a un nivel óptimo en las siguientes 2 
evaluaciones y por último la masa muscular aumentó 3 kg 
entre la primera y última evaluación. 

 
Habilidades físicas: 

 
La fuerza dinámica, fuerza estática y fuerza explosiva 
tuvieron un aumento, aunque no significativo ya que se 
colocaron dentro de la clasificación pobre. La flexibilidad 
disminuyó, mientras que la resistencia aerobia logró 
colocarse por debajo del promedio al final del programa. 

 
Factores psicosociales: 
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En los test de depresión aplicados se obtuvo una 
puntuación que indicaba depresión moderada en las 3 
evaluaciones, el test de ansiedad arrojó una ansiedad 
también en las 3 aplicaciones, mientras que en el de calidad 
hubo una disminución en el puntaje, pero se siguió 
colocando en la clasificación de calidad de vida buena.  

 
Test de resiliencia que se aplicó tiempo después de finalizar 
el programa arrojó lo siguiente: Se obtuvieron 102 puntos 
resaltando los siguientes Factores altos: expectativas en 
otras personas, expectativas optimistas; Factores medios: 
creencias de bienestar, expectativas de salud; Factores 
ligeramente bajos: confianza en el futuro, espiritualidad, 
expectativas de afecto. 

 
Sujeto 2 (grupo experimental), 3 evaluaciones 
Masculino de 34 años con hábitos de vida sedentaria y un 
diagnóstico de meses atrás, quien presentaba un conteo de 
células CD4 de 166/mm3 según su último estudio, se valoró 
y se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

Tabla 2 
Valoración de conteo celular, antropométricas, composición corporal, capacidades físicas y de 
factores psicosociales de sujeto experimental 
 

Variables 1° valoración 2° valoración 3° valoración 
Peso  84 kg 81.8 kg 80.8 kg 
IMC 25.92 kg/m2 25.24 kg/m2 24.93 kg/m2 
ICC 0.90 0.85 0.84 
Porcentaje de grasa  27.8% 30.1% 27.5% 
Masa muscular  57.6 kg 54.3 kg 54.3 kg 
CD4  166/mm3  194/mm3 
Fuerza dinámica 3 repeticiones 15 repeticiones 20 repeticiones 

Fuerza estática 
27.7kg derecha 

30.3 kg izquierda 
33.1 kg derecha 

30.7 kg izquierda 
35.9 kg derecha 

37.7 kg izquierda 
Fuerza explosiva 132 cm 137 cm 131cm 
Flexibilidad  -22 cm -23 cm -26 cm 
Resistencia  No completó la prueba 135 p/min. 136 p/min. 
Depresión (HDRS) 9 24 18 
Depresión (BDI-II) 8 19 8 
Ansiedad  9 13 15 
Calidad de vida  83 80 83 
mm3=milímetro cúbico; kg=kilogramo; m2=metro; cm=centímetro; p/min= pulsaciones por 
minuto; HRDS=Puntos escala de depresión Hamiltón; BDI-II= escala depresión Bek. 
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Los niveles de CD4 tuvieron un aumento propio del 
medicamento, aunque siguió colocándose dentro del 
estadío del SIDA, pero sin presencia de infecciones 
oportunistas. 

 
Composición corporal: 

 
El IMC disminuyó de un valor de sobrepeso a un peso 
normal en la última evaluación; El ICC se colocó dentro del 
rango normal en las 3 evaluaciones traduciéndose en un 
menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, el 
porcentaje de grasa se ubicó en un nivel alto en todas las 
evaluaciones mientras que la masa muscular disminuyó 3.3 
kg al final del programa. 

 
Habilidades físicas: 

 
La fuerza dinámica, fuerza estática y fuerza explosiva 
aunque tuvieron un aumento se colocaron en una 
clasificación pobre, la flexibilidad disminuyó mientras que 
la resistencia aerobia se colocó una clasificación muy pobre 
en todas las valoraciones. 
Factores psicosociales: 

 
En los test aplicados de depresión se observó una depresión 
menor al inicio aumentando a una depresión moderada al 
final del programa, el test de ansiedad arrojó una ansiedad 
leve en todas las evaluaciones mientras que el test de 
calidad de vida obtuvo el mismo puntaje en la primera y 
última valoración indicando una calidad de vida buena. 
El test de resiliencia no se logró aplicar. 

 
Sujeto 3 (grupo experimental) 
Femenino de 46 años con hábitos de vida sedentaria y un 
diagnóstico de años atrás, así como antecedentes de 
abandono del tratamiento antirretroviral, quien presentaba 
un conteo de células CD4 de 13/mm3 según su último 
estudio. El sujeto 3 desertó del proyecto. 

 
Sujeto 4 (grupo experimental)  
Masculino de 50 años con hábitos de vida sedentaria, 
aunque con antecedentes de ejercicio habitual en su 
juventud, un diagnóstico de años atrás y antecedentes de 
infecciones oportunistas, quien presentaba un conteo de 
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células CD4 de 32/mm3 según su último estudio. El sujeto 
4 desertó del proyecto. 

 
Sujeto 5 (grupo control) 3 evaluaciones 
Masculino de 29 años con hábitos de ejercicio esporádico y 
un diagnóstico reciente, quien presentaba un conteo de 
células CD4 de 61 /mm3 según su último estudio, se valoró 
y se obtuvieron los siguientes resultados: 

 
Composición corporal y CD4 de sujeto 5 (grupo control) 
 

Tabla 3 
Valoraciones de conteo celular, antropométricas, composición corporal, capacidades físicas y 
de factores psicosociales de sujeto control 
 

Variables 1° valoración 2° valoración 3° valoración 
Peso  69.3 kg 70.3 kg 74.1 kg 
IMC 21.15 kg/m2 21.45 kg/m2 22.61 kg/m2 
ICC 0.91 0.91 0.95 
Porcentaje de grasa  17.8% 22.9% 20.7% 
Masa muscular  52 kg 51.5 kg 55.8 kg 
CD4  61/mm3 N/A 142/mm3 
Fuerza dinámica 4 repeticiones 5 repeticiones 7 repeticiones 

Fuerza estática No se aplicó la prueba 
30.5 kg derecha 

27.9 kg izquierda 
35.5 kg derecha 

28.4 kg izquierda 
Fuerza explosiva 153 cm 161 cm 160cm 
Flexibilidad  -17 cm -21 cm -17 cm 
Resistencia  124 p/min. 112 p/min. 128 p/min. 
Depresión (HDRS) 4 0 0 
Depresión (BDI-II) 5 3 1 
Ansiedad  6 9 2 
Calidad de vida 92 99 94 
mm3=milímetro cúbico; kg=kilogramo; m2=metro; cm=centímetro; p/min= pulsaciones por 
minuto; HRDS=Puntos escala de depresión Hamiltón; BDI-II= escala depresión Bek. 

 
Los niveles de CD4 tuvieron un aumento propio del 
medicamento, aunque colocándose aun dentro del estadío 
del SIDA, pero sin presencia de infecciones oportunistas. 

 
Composición corporal: 

 
El IMC tuvo un pequeño aumento, pero colocándose en 
todas las evaluaciones dentro del rango normal; los valores 
de ICC en las primeras 2 evaluaciones representaron un 
riesgo bajo de presentar enfermedades cardiovasculares 
mientras que en la última evaluación representó un riesgo 
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ligero; el porcentaje de grasa se colocó en un nivel óptimo 
al final del programa mientras que la masa muscular 
aumentó 3.8kg. 

 
Habilidades físicas: 

 
La fuerza dinámica, fuerza estática y fuerza explosiva, 
aunque tuvieron un pequeño aumento se colocaron en una 
clasificación pobre, la flexibilidad no tuvo variación 
mientras que la resistencia aerobia disminuyó colocándose 
en una clasificación pobre. 

 
Factores psicosociales: 

 
En los test de depresión aplicados se observa una depresión 
mínima o nula en todas las evaluaciones, el test de ansiedad 
arrojó una ansiedad leve mientras que el puntaje del test de 
calidad calidad de vida significó una calidad de vida buena, 
esto también en todas las evaluaciones. 

 
Por último, el test de resiliencia que se aplicó tiempo 
después de finalizar el programa arrojó lo siguiente: 

 
Se obtuvieron 105 puntos destacando lo siguiente Factores 
altos: expectativas en otras personas; Factores medios: 
expectativas de salud, creencias espirituales, expectativas 
optimistas; factores ligeramente bajos: confianza en el 
futuro, creencias de bienestar, expectativas de afecto. 

 
Sujeto 6 (grupo control) 3 evaluaciones  
Femenino de 28 años con hábitos de ejercicio habitual y un 
diagnóstico reciente, quien presentaba un conteo de células 
CD4 de 79/mm3 según su último estudio, se valoró y se 
obtuvieron los siguientes resultados: 

 
Tabla 4 
Valoraciones de conteo celular, antropométricas, composición corporal, capacidades físicas y 
de factores psicosociales de sujeto experimental 
 

Variables 1° valoración 2° valoración 3° valoración 
Peso  65.5 kg 64.4 kg 65.8 kg 
IMC 24.76 kg/m2 24.53 kg/m2 25.07 kg/m2 
ICC  0.77 0.79 0.80 
Porcentaje de grasa  30.8% 30.7% 30.3% 
Masa muscular  43 kg 42.3 kg 43.5 kg 
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CD4  79/mm3  127/mm3 
Fuerza dinámica 20 repeticiones 20 repeticiones 20 repeticiones 

Fuerza estática No se aplicó la prueba 
27.5 kg derecha 

28.4 kg izquierda 
27.9 kg derecha 

30.4 kg izquierda 
Fuerza explosiva 133 cm 136 cm 142cm 
Flexibilidad  2.8 cm 3.6 cm 4.5 cm 
Resistencia  138 p/min. 140 p/min. 135 p/min. 
Depresión (HDRS) 0 2 1 
Depresión (BDI-II) 0 0 0 
Ansiedad  1 0 0 
Calidad de vida 109 114 100 
mm3=milímetro cúbico; kg=kilogramo; m2=metro; cm=centímetro; p/min= pulsaciones por 
minuto; HRDS=Puntos escala de depresión Hamiltón; BDI-II= escala depresión Bek. 

 
Los niveles de CD4 presentaron un aumento propio del 
medicamento, aunque colocándose aun dentro del estadio 
del SIDA, pero sin presencia de infecciones oportunistas. 

 
Composición corporal: 

 
El IMC tuvo un ligero aumento, pero colocándose dentro 
del rango normal en las 3 evaluaciones; El ICC también 
aumento, pero quedándose dentro de un menor riesgo de 
enfermedades cardiovasculares, el porcentaje de grasa 
disminuyó ligeramente, pero estableciéndose en un nivel 
alto en todas las evaluaciones, mientras que la masa 
muscular aumentó 0.5 kg al final del programa. 
Habilidades físicas: 

 
La fuerza dinámica y explosiva, aunque aumentaron 
ligeramente se colocaron en una clasificación pobre al final 
del programa. La fuerza estática se colocó en una 
clasificación pobre en el brazo derecho mientras que en el 
brazo izquierdo fue aceptable, la flexibilidad aumentó 
mientras que la resistencia aerobia no se observaron 
cambios colocándose en una clasificación pobre al final del 
programa. 

 
Factores psicosociales: 

 
Los test de depresión arrojaron una ausencia de la misma 
en todas las evaluaciones, el puntaje del test de ansiedad 
significó una ansiedad leve también en las 3 evaluaciones, 
mientras que el test de calidad de vida indicó una calidad 
de vida buena. 
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Por último, el test de resiliencia que se aplicó tiempo 
después de finalizar el programa arrojó lo siguiente: 

 
Se obtuvieron 112 puntos destacando los siguientes 
factores altos: confianza en el futuro, creencias espirituales, 
expectativas de salud, expectativas en otras personas, 
expectativas optimistas; Factores ligeramente bajos: 
expectativas de afecto, creencias de bienestar. 

Discusión 

Actualmente son pocas las evidencias científicas sobre los 
beneficios del ejercicio físico en la población analizada por 
este estudio, aunque los siguientes autores nos permiten 
compararlo y enriquecerlo: 

De acuerdo con Rigsby et al., (1992) quienes realizaron una 
investigación donde aplicaron ejercicio físico y charlas a 
pacientes con VIH donde se evaluaron células CD4, CD8, 
fuerza muscular, resistencia cardiorrespiratoria. Al 
finalizar se observaron mejoras en las capacidades físicas 
más no cambios inmunológicos, la misma situación 
presentada en esta investigación ya que no se presentaron 
cambios en ninguna de las variables evaluadas a excepción 
de la masa muscular y la capacidad física de fuerza. 

Mutimura et al., (2008) evaluaron la calidad de vida previa 
y posterior a un entrenamiento con ejercicios en pacientes 
con VIH con terapia antirretroviral teniendo como 
resultados un incremento en la mayoría de las dimensiones 
del instrumento de calidad de vida. Esta situación no fue 
observada en la presente investigación posiblemente 
debido a que la intervención de Mutimura et al., tuvo una 
duración total de 6 meses mientras que esta solamente duró 
3 meses.  

Agostini et al., (2009) aplicaron una intervención de 
ejercicio físico a un grupo y a otro de dieta evaluando 
variables bioquímicas, de perfil de lípidos, glucosa, ICC y 
composición corporal, donde posterior al ejercicio y la dieta 
lograron disminuir el porcentaje de grasa en pacientes con 
un IMC mayor a 32 e incrementando la masa muscular, así 
como la mejora en parámetros bioquímicos y de ICC. A 
diferencia del presente estudio donde no se observaron 
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cambios en la disminución del porcentaje de grasa ni del 
ICC, pero si en la mejora de la masa muscular, 
posiblemente debido a que el IMC de los pacientes se 
encontraba en un rango normal. 

En la investigación realizada por Dos Santos et al., (2016) 
Fueron analizadas 40 personas de ambos sexos que viven 
con VIH/SIDA, con edades entre 20 y 50 años, siendo 
evaluadas antes y después de ser sometidas a un programa 
de ejercicios de fuerza aplicado 3 días por semana durante 
24 semanas. En los resultados obtenidos destaca 
únicamente el porcentaje de grasa el cual disminuyó 
significativamente mientras que las variables relacionadas 
con el peso, la estatura y el IMC mantuvieron una 
constante, así como los niveles de CD4 que no presentaron 
una diferencia significativa. Si lo comparamos con el 
estudio realizado por nosotros los resultados son similares 
a diferencia del porcentaje de grasa donde no hubo una 
diferencia significativa, probablemente a causa del tiempo 
de 24 semanas comparada con las 10 semanas de este 
estudio o el tipo de ejercicio aplicado ya que Dos Santos et 
al. aplicaron ejercicios de fuerza y en esta investigación el 
ejercicio fue combinado.  

Garcia de Brito-Neto et al. (2019) Realizaron un estudio 
donde analizaron a 19 personas diagnosticadas con VIH y 
con un conteo de CD4 igual o mayor a 380/mm3 de los 
cuales 8 participaron en un programa de resistencia, de 12 
semanas y una de familiarización al inicio, con una 
frecuencia de 2 sesiones semanales obteniendo resultados 
positivos en la masa muscular, la fuerza muscular y en los 
niveles de CD4 a comparación del resto de los 
participantes. Comparando esta investigación con la de 
nosotros, en la fuerza y masa muscular se obtuvieron 
resultados similares más no en los niveles de CD4 siendo 
probable debido a la diferencia de los criterios de inclusión 
de CD4 donde nosotros estipulamos un valor no mayor a 
200/mm3. 

Conclusiones 
Un programa ejercicio físico aplicado 3 veces por semana 
donde la intensidad y el tiempo va aumentando conforme 
avanzan las sesiones, combinando fuerza, resistencia y 
ejercicios aerobios a pacientes con diagnóstico de SIDA y 
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con un conteo de células CD4 menor a 200/mm3, actúa de 
manera positiva en su masa muscular y capacidades físicas, 
mientras que sus otras variables no muestran variaciones 
significativas. Indicando así un complemento seguro al 
tratamiento antirretroviral mejorando su calidad de vida al 
mejorar su fuerza y su masa muscular sin afectar sus otras 
áreas. 
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Resumen: Las Introducción: las instituciones educativas, desde la 
producción global del conocimiento reconocen la necesidad de integrar 
equipos altamente efectivos, en el rubro de planeación, 
implementación y evaluación de planes de estudio, la eficacia de estos 
equipos son un factor clave para el aseguramiento de la calidad en la 
formación de universitarios. Objetivo: identificar qué perfil 
desempeñan los integrantes del comité de reforma curricular de la 
LEF/UACH, desde la perspectiva de equipos altamente efectivos. 
Metodología: estudio mixto descriptivo, donde se aborda el tema de la 
dinámica que se da en un proceso de actualización de un plan de 
estudios, proyecto que demandó la integración de un Comité de 
Reforma Curricular. Se aplicó el Inventario de Estilos de Solución 
Creativa de Problemas, con el método SYMPLEX, que ofrece la 
definición de cuatro tipos de perfiles con la premisa que son los que 
deben interactuar en equipos altamente efectivos para lograr los 
objetivos y metas que se proponen. Participaron 17 profesores 
integrantes del CRF. Resultados: el perfil más dominante fue el de 
optimizador con un 35%, seguido del perfil de implementador con un 
28%; el perfil generador de ideas se reportó con un 28%, en tanto que, 
el perfil de conceptualizador se encontró con el porcentaje más bajo, 
apenas un 9%. Conclusiones: identificar fortalezas y áreas de 
oportunidad en equipos que buscan ser altamente efectivos promueve 
una interacción de trabajo saludable, de respeto en el sentido de 
reconocer el perfil de cada uno de los integrantes en la pertinencia de 
asignación de tareas. 

Palabras Clave: Trabajo en equipo, reforma curricular, perfiles 
creativos, toma de decisiones, educación física, docentes. 

Abstract: Introduction: educational institutions, from the global 
production of knowledge, recognize the need to integrate highly 
effective teams in the planning, implementation and evaluation of 
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curricula; the effectiveness of these teams is a key factor for quality 
assurance in the education of university students. Objective: to identify 
the profile of the members of the curriculum reform committee of the 
LEF/UACH, from the perspective of highly effective teams. 
Methodology: mixed descriptive study, which addresses the dynamics 
of a curriculum updating process, a project that demanded the 
integration of a Curricular Reform Committee. The Creative Problem 
Solving Styles Inventory was applied, using the SYMPLEX method, 
which offers the definition of four types of profiles with the premise 
that they are the ones that must interact in highly effective teams to 
achieve the objectives and goals proposed. Seventeen professors who 
are members of the CRF participated. Results: the most dominant 
profile was the optimizer profile with 35%, followed by the 
implementer profile with 28%; the idea generator profile was reported 
with 28%, while the conceptualizer profile was found with the lowest 
percentage, only 9%. Conclusions: identifying strengths and areas of 
opportunity in teams that seek to be highly effective promotes a healthy 
work interaction, respectful in the sense of recognizing the profile of 
each of the members in the relevance of task assignment. 

Keywords: Teamwork, curricular reform, creative profiles, decision 
making, physical education, teachers. 
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Introducción 

La dinámica del mundo actual tiene una influencia 
significativa en los cambios políticos, económicos y 
sociales, situación que impacta en los ambientes 
educativos, específicamente en la actualización 
permanente de sus procesos en todo orden. El tema que nos 
ocupa es inherente a lo que implica un proceso de reforma 
currícular cuyo propósito es revisar sistemáticamente la 
oferta educativa a través de procesos de rediseño curricular 
(Mora-Barboza y Ariñez-Castel, 2019). Las instituciones de 
educación superior adquieren el compromiso de contribuir 
a objetivos globales, orientados a metas integradoras e 
indivisibles con el fin de garantizar sustentabilidad, bien 
común, equidad a través de enfoques universales 
transformadores e inclusivos (UNESCO, 2017). 
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Los procesos de reforma curricular conllevan una gran 
complejidad, la movilización de saberes de un grupo de 
actores comprometidos con la calidad educativa se 
enfrentan a toma de decisiones creativas, que demanda la 
organización de equipos de trabajo altamente efectivos 
capaces de atender los retos y desafíos que se presentan en 
la actualización y/o restructuración de un plan de estudios. 

En el sistema de educación, el trabajo colaborativo (TC), se 
considera como una de las mejores estrategias para el éxito 
en toma de decisiones colegiadas (Guerrero et al., 2018). El 
TC es una metodología que se desarrolla en diferentes 
campos, en ambientes educativos se aplica para movilizar 
saberes, para el progreso del conocimiento y el desarrollo 
de competencias en los actores del quehacer educativo 
(Cerdas et al., 2018), el TC da la oportunidad de la 
interacción entre los individuos, de trabajar juntos ante los 
desafíos en la solución de problemas tomando decisiones 
conjuntas no individuales, con objetivos comunes 
generando la participación equitativa (Morales-Cortés y 
Tello-Contreras, 2020). En la comunidad educativa el TC, 
forma parte de las políticas y objetivos institucionales 
(OECD/CAF/ECLAC, 2016). 

El trabajo colaborativo es inherente en toda entidad 
educativa, da la posibilidad de una labor conjunta que se 
identifica con trabajo en equipo entre pares y entre colegas 
(Diaz y Santos, 2021). En ambientes educativos, participar 
en proyectos desarrollando trabajo colegiado es un 
esfuerzo que lleva a los docentes a la reflexión, a la auto 
observación y la autocrítica que pueden conducir a la 
redefinición de su labor educativa y a procesos de mejora 
continua (Aguirre y Barraza, 2021). 

El trabajo colegiado es un espacio de reflexión de los 
profesores, que permite generar propuestas para la 
resolución de una gran diversidad de problemas 
educativos (Martínez et al., 2019), es un medio para el 
intercambio de experiencias, que puede fortalecer el trabajo 
de academias y como consecuencia la calidad educativa 
para una mejor formación integral de los estudiantes 
(Becerra-Chávez y Hernández-Hernández 2018). 
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Los procesos educativos requieren actualización constante 
en respuesta al mundo dinámico actual, es imprescindible 
que la toma de decisiones no sea unilateral, es decir el TC 
permite el aseguramiento de cambios, con la ventaja de que 
no sea un solo individuo quien decida, esto ofrece por 
demás calidad y ambientes saludables entre los integrantes 
de un equipo de trabajo (Revelo et al., 2018). El TC, crea un 
alto grado de responsabilidad y compromiso por parte de 
los integrantes de un equipo, lo que hace necesario que se 
reconozcan de acuerdo a sus atributos ante las tareas 
asignadas, para lo cual se pueden aplicar diferentes 
estrategias, como la caracterización de perfiles, (como fue 
el caso en el presente estudio), estos esfuerzos pueden 
abonar al respeto, reconocimiento, ambientes más 
saludables en la dinámica de los trabajos que se desarrollan 
en proyectos tan complejos como una reforma curricular.  

Un equipo altamente efectivo no se hace solo, sus 
integrantes cumplen cada uno con una función, aquel que 
sobresale es el líder, el cual tiene mucha influencia; es de 
suma importancia buscar y encontrar a una persona que sea 
capaz de sacar lo mejor de cada individuo y por supuesto 
de todo el equipo en conjunto, esto se refiere a encontrar un 
buen líder (Alcaraz, 2017). 

Sin embargo, no es una tarea fácil la integración de equipos 
de trabajo, se requiere crear y mantener  sinergia y empatía 
para que los proyectos lleguen a un buen término; lograr 
los resultados deseados hace imprescindible atender 
diferentes factores, como fue el caso del Comité de Reforma 
Curricular (CRF), que se exploró en este estudio y que 
ahora se citan a continuación: a) La propuesta del equipo 
fue aprobado por la autoridad académica  b) Compromiso 
de las autoridades con el Comité de Reforma Curricular: 
reconocimiento, infraestructura, equipo, materiales, 
organización de horarios, etc. c) Para la integración del 
equipo de trabajo se seleccionaron docentes que habían 
mostrado identidad y compromiso en procesos académicos 
de la institución d) Mostrar respeto y discrecionalidad ante 
las ideas que se debaten y ante los resultados encontrados 
e) Responsabilidad con las tareas que se deriven del 
proceso, f) competencia para trabajar en equipo y en 
procesos colegiados, g) Actualización y experiencia de los 
docentes que aseguraran representatividad, al menos en un 
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área curricular del plan de estudios. h) Para pertenecer al 
comité fue indispensable que cada docente tuviera carga 
docente en el plan de estudios. i) Mostrar interés por 
actualizarse en temas relacionas con: diseño, organización 
y evaluación curricular, tendencias en el campo de la 
cultura física, entre otros) mostrar actitudes para promover 
intercambio de experiencias con expertos en el orden 
disciplinar y pedagógico. 

Así pues, los ambientes educativos deben identificarse con 
la generación de propuestas compartidas de trabajo 
colegiado, acompañadas de procesos de reflexión de la 
acción y comportamientos que se observen en los 
ambientes escolares, dando la oportunidad que los 
miembros sean protagonistas y se comprometan con su 
trabajo (Gutiérrez y Sánchez, 2022). Por otra parte, el 
trabajo colegiado es una estrategia de gran relevancia para 
el intercambio de experiencias y conocimiento de los 
profesores, que tendrán impacto en la formación de los 
estudiantes, y obviamente en propuestas educativas de 
calidad (Martínez et al., 2019). 

Objetivo general 

Identificar qué perfil desempeñan los integrantes del 
comité de reforma curricular de la LEF/UACH, desde la 
perspectiva de equipos altamente efectivos,     mediante la 
aplicación del instrumento Inventario de Estilos de 
Solución Creativa de Problemas del Dr. Basadur, para 
brindar información a los integrantes del ET y así 
coadyuvar a mejorar su efectividad en el trabajo 
colaborativo del comité. 

Métodos 

Las unidades de análisis fueron un grupo de 17 docentes 
integrantes de un CRF de la Licenciatura en Educación 
Física de la Universidad Autónoma de Chihuahua 
(LEF/UACH). El CRF desde su integración se registró con 
veinte profesores, identificado como un grupo colegiado 
oficialmente aprobado por la Secretaría Académica de la 
Facultad de Ciencias de la Cultura Física (FCCF). 

Para pertenecer al comité, la Secretaría Académica 
estableció los siguientes criterios y compromisos ante los 



 

24 
 
 

retos y tareas que implica un proyecto de reforma 
curricular, Grupo seleccionado por la autoridad académica. 

Unidades de análisis, criterios para su inclusión: 

● Identidad y compromiso con la institución. 

● Competencia para trabajar en equipo y en procesos 
colegiados. 

● Madurez y respeto en los procesos de construcción 
(discusión, contenido). 

● Responsabilidad con las tareas que se deriven del 
proceso. 

● Con formación y experiencia con al menos un área 
curricular del plan de estudios. 

● Tener intervención como docente en la Licenciatura 
en Educación Física. 

● Atender al análisis y reflexión de información en los 
temas de diseño, evaluación curricular, procesos de 
reforma, tendencias en el campo de la cultura física, 
entre otros. 

● Puntualidad en las sesiones colegiadas. 

Investigación descriptiva, cualitativa de tipo mixto, con un 
diseño de investigación acción participativa, justificada en 
resolver una problemática específica en un grupo colegiado 
académico. Es un diseño básico, centrado en el aprendizaje 
respecto a formas de resolver problemas, desde un diseño 
participativo resaltando la colaboración equitativa del 
grupo, como problemática genérica la identificación de los 
perfiles         de sus integrantes, especificados en el rubro de 
instrumentos. 

Hacer investigación cualitativa por sí misma sugiere 
niveles de subjetividad en las respuestas, sin embargo, en 
este estudio se utilizó una herramienta aplicada a docentes 
que por diferentes motivos tienen claridad respecto a su 
intervención en los trabajos de reforma curricular. 
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Se debe resaltar que para la investigación cualitativa 
contextualizar el fenómeno es indispensable en todo el 
proceso investigativo; las técnicas de generación de la 
información deben estar acordes con el contexto y las 
necesidades de los sujetos investigados y el análisis de la 
información debe estar basado en el contexto específico, 
por lo que desde esta perspectiva no es posible la 
generalización de los resultados, sino la comprensión del 
fenómeno investigado. 

Se utilizó el instrumento de análisis psicométrico 
Inventario de Estilos de Solución Creativa de Problemas 
(CPSP), respaldado con más de veinte años de 
investigación de su autor (Basadur et al., 2017), con el que 
es posible determinar el estilo con el que una persona suele 
afrontar a la hora de resolver con creatividad un problema 
complejo. 

El CPSP, está basado en un sistema de innovación creativa 
que considera perfil personal de los participantes, 
habilidades y procesos para la solución de problemas, se 
trata de un sistema también identificado como Método 
Simplex, cuyo fin es alinear la capacidad creativa de las 
personas en un contexto de trabajo en equipo y de cultura 
organizacional; el sistema permite el desarrollo de talentos 
a nivel personal y organizacional. El Método Simplex es 
una herramienta de resolución creativa de problemas, 
creado por Min Basadur, del Center for Research in 
Applied Creativity, Profesor emérito en Innovación y 
Comportamiento Organizacional de la Facultad de 
Negocios de la Universidad de McMaster. 

En este sentido, y en el ánimo de fortalecer al CRF, se 
estudiaron los diferentes perfiles creativos de cada uno de 
sus integrantes, con el fin de promover un ambiente de 
trabajo saludable y de respeto. Los procesos educativos de 
construcción y reconstrucción se tornan complejos, por lo 
que, si los integrantes de un equipo de trabajo reconocen 
sus atributos en el desarrollo de tareas, les brindará más 
seguridad, efectividad en lo que hacen, actitud de pasar la 
estafeta, lo que evitará paralizar procesos y, por ende, sus 
integrantes estarán más satisfechos en su desempeño. 
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Tener claridad en los estilos de trabajo de cada persona, 
permite crear equipos de alto rendimiento, contar con una 
mezcla adecuada de perfiles, donde cada miembro 
interactúa con sus puntos fuertes dando rienda suelta a la 
creatividad e innovación que cada persona reconoce, para 
que esto suceda ayuda mucho que ella misma conozca su 
perfil creativo, pues no siempre se está consciente de ello. 
En la propuesta que hace Min Basadur, de cuatro perfiles 
creativos: generadores, conceptualizadores, optimizadores 
e implementadores, ningún cuadrante es más importante 
que otro, lo que hacen es complementarse. Para trabajar en 
forma fluida y eficaz se requiere que los integrantes del 
equipo trabajen juntos en las cuatro etapas/cuadrantes, que 
el autor identifica como círculo de la innovación. 

La metodología que se aplicó se basa según el autor 
Basadur et al. (2017) en que cada persona tiene capacidades 
diferentes, dependiendo de sus atributos el enfoque para 
tomar decisiones para la resolución de problemas y el 
pensamiento innovador será diferente en cada persona. 
Algunos tienen habilidades para iniciar nuevos proyectos e 
identificar oportunidades (generador), otras tienen una 
gran habilidad para definir y fundamentar nuevas 
iniciativas con una gran capacidad de abstracción 
(conceptualizador). Por otra parte, otras personas 
producen soluciones concretas, logran convertir una idea 
abstracta en una realidad factible (optimizador), otras 
personas prefieren llevar a cabo un trabajo, terminar las 
cosas (implementador). Así pues, las personas pueden ser 
hábiles en las cuatro áreas, y se da un cruce de estilos, pero 
lo importante es que todos los miembros de un equipo se 
sientan incluidos y valorados. 

El instrumento en su contenido presenta dieciocho grupos 
de cuatro palabras enlistadas de forma horizontal, en cada 
grupo el participante tiene 4 opciones para elegir (1,2,3,4) 
lo que caracterizará sus estilos para solucionar problemas. 
Donde el número cuatro describiría la palabra con la que 
más se identifica para resolver un problema, un tres a la 
palabra que con frecuencia lo identifica, un dos que con 
menos frecuencia lo caracteriza y por último con un 
número uno aquella palabra cuya característica no lo 
identifica al momento de resolver un problema. Para la 
interpretación de resultados para cada perfil el cuadrante 
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más dominante se identifica como dimensión 1(D1), y el 
segundo cuadrante dominante como dimensión 2 (D2).  

El CPSP, es un instrumento con instrucciones claras para su 
llenado y para su interpretación, hasta concretar en figuras 
que identifican diferentes combinaciones de perfiles y 
dimensiones para atender a la solución de problemas en el 
marco de trabajo colaborativo. 

 
Resultados 

Se presenta como ejemplo dos perfiles, el fundamento de 
su interpretación es de acuerdo con los atributos que el 
autor del instrumento define en cada uno de los perfiles 
que plantea, atributos relacionados con los dieciocho 
grupos de cuatro palabras que contiene el instrumento, lo 
que inspiro al autor para identificar los posibles 
comportamientos y creatividad de una persona al tomar 
decisiones (Basadur et al., 2017). 

 
Caso uno, presenta un perfil para la solución de problemas, 
en las dimensiones de generación de ideas (ideando) e 
implementación (experiencia). Esta persona se identifica 
con el inicio del movimiento del proceso de innovación, 
incluye el acopio de información por experiencia directa. Se 
cuestionan, imaginan posibilidades, perciben nuevos 
problemas y oportunidades, tienen la capacidad de 
visualizar soluciones y situaciones desde diferentes 
perspectivas. Las personas y organizaciones fuertes en 
habilidades generativas prefieren producir opciones, 
promover el pensamiento divergente, en lugar de evaluar, 
seleccionar o converger. 

 
Ellos ven relevancia en casi todo y a cualquier hecho u 
objeto le buscan lo positivo y lo negativo. Les desagrada ser 
demasiado organizados o delegar el problema completo, 
aunque estarán dispuestos a dejar que otros se encarguen 
de los detalles. Les gusta la ambigüedad, de hecho, se 
resisten a puntualizar. Disfrutan jugar con varios proyectos 
nuevos simultáneamente, cada solución que exploran les 
sugiere nuevos problemas a ser resueltos. 

 
Otros de los atributos que tiene este miembro del comité, 
son sus habilidades que según el perfil creativo se identifica 
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con la implementación, dimensión que completa el proceso. 
Con una tendencia a desarrollar aprendizajes por 
experiencia directa, más que por pensamiento abstracto. 
Frecuentemente confían en hacer las cosas, más que 
probarlas mentalmente, actúan con el pensamiento de 
hacer que las cosas funcionen. No consideran necesario 
tener un panorama completo de una situación para 
proceder y adaptarse rápidamente a las circunstancias 
cambiantes. Cuando una teoría parece no coincidir con los 
hechos, la descartan rápidamente. Se les percibe como 
entusiastas del trabajo realizado, pero también pueden ser 
impacientes y agresivos cuando se trata de llevar a la acción 
sus planes e ideas. Estos individuos intentarán con 
diferentes formas y enfoques como sea posible para 
asegurar que el nuevo procedimiento funcione. 

 
Este perfil muestra cuadrantes que incluyen, por una parte, 
el descubrimiento de problemas y la identificación de 
hechos y, por otra parte, incluye la aprobación de proyectos 
y su implementación 

 
En resumen, este perfil se identifica con el pensamiento 
divergente por su creatividad; no tienden a ser 
organizados, sin embargo, muestra características del 
pensamiento convergente, coinciden en soluciones 
prácticas. Lo que es muy probable que en lo cotidiano esta 
persona identifique las bondades y obstáculos de ambas 
dimensiones y actué en consecuencia según sea la situación 
(Figura 1). 
 

Figura 1 
Perfil Creativo para la Solución de Problemas caso 1, Comité de Reforma Curricular, LEF 
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El caso dos, presenta un perfil para la solución de 
problemas, en las dimensiones de optimización 
(evaluando) y pensando (conceptualización), la persona 
tiende a mover el proceso de innovación hacia adelante, se 
identifica con un estilo de pensamiento optimizador que 
opta por soluciones prácticas pero planeadas. Privilegian 
su estilo planteando problemas bien definidos, específicos, 
donde son capaces de organizar una gran cantidad de 
información para puntualizar áreas de oportunidad 
(debilidades) en una situación determinada.  

 
Usualmente confían en su habilidad para hacer una 
evaluación lógica y confiable, lo que ofrece la mejor opción 
para dar solución a un problema. Son personas que se 
tornan impacientes con la ambigüedad, les disgusta soñar 
en ideas, puntos de vista o relaciones adicionales entre los 
problemas, regularmente actúan con la seguridad de saber 
cuál es el problema. 

 
Otros de los atributos que tiene este miembro del comité 
(no significativamente dominante), son sus habilidades que 
según el perfil creativo se identifica con la 
conceptualización, dimensión que mantiene el proceso de 
innovación en marcha. Se identifican con el pensamiento 
divergente, es el cuadrante que favorece el entendimiento 
por medio del pensamiento abstracto. Son personas 
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capaces de conjuntar nuevas ideas, identificar sutilezas que 
llevan a la definición de problemas y crear modelos teóricos 
para explicar los hechos. Las personas y organizaciones 
fuertes en habilidades conceptualizado ras disfrutan en 
reunir información dispersa para darle sentido y 
fundamentación a las cosas es decir hacerlas más 
comprensibles. Estos individuos buscan explicaciones, 
para ellos una teoría debe ser lógica y precisa, prefieren 
actuar sólo cuando tienen una comprensión lógica de la 
situación, cuando el problema está bien definido. Les 
desagrada tener que priorizar, implementar o angustiarse 
por alternativas pobremente entendidas. Disfrutan jugar 
con ideas y no se preocupan demasiado por moverse a la 
acción. Este perfil muestra cuadrantes que incluyen por una 
parte la planeación de la acción, selección de ideas, su 
evaluación y seguimiento. 

 
En resumen, este perfil coincide con el pensamiento 
convergente en uno de sus cuadrantes y con el pensamiento 
divergente en otro. Con una tendencia hacía explicaciones 
y argumentaciones lógicas. Lo que es muy probable que en 
lo cotidiano esta persona identifique las bondades y 
obstáculos de ambas dimensiones, con muy buenas 
condiciones para fortalecer la dimensión de 
conceptualización. (Figura 2). 

 
Figura 2 Perfil Creativo para la Solución de Problemas caso 2, Comité de Reforma 
Curricular, LEF.  
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Los integrantes del CRF se identificaron 
predominantemente con los perfiles de optimizador 
(evaluando) y con el perfil de implementador (experiencia), 
atributos que se identifican con el pensamiento 
convergente. Por otra parte, con menos predominancia se 
encontró el perfil generador de ideas (ideando) y en muy 
pocos casos se encontró el perfil de conceptualizador 
(pensando), ambos perfiles se identifican con el 
pensamiento divergente. En los resultados de perfiles 
creativos complementarios la dimensión con más alto 
porcentaje fue el implementador (39%), seguido por el 
perfil de conceptualizador (31%), las dimensiones con 
perfiles secundarios se reportaron con 15% para generando 
ideas y optimizando (Tablas 1, 2 y 3). 
 
 

Tabla 1 
Relación de casos, según perfiles y dimensiones del círculo de la innovación para la solución 
de problemas 
 

Casos / 
Dimensiones Ideando Pensando Evaluando Implementador 

 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 
1      * *  
2 *      *  
3        * 
4    *     
5     *   * 
6     *   * 
7 *   *     
8     *   * 
9       *  
10   *      
11  *      * 
12      * *  
13  *     *  
14    * *    
15     *  *  
16 *   *     
17 *  *      

Dimensión 1: Cuadrante más dominante en el perfil; Dimensión 2: Cuadrante menos dominante en el 
perfil 
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Tabla 2 
Porcentajes de perfiles más dominantes por dimensiones, perfiles y dimensiones del círculo 
de la innovación para la solución de problemas 

 

Casos/Dimensiones Ideando Pensando Evaluando Implementador 

Porcentaje de perfiles más dominantes 
por dimensiones 28% 9% 35% 28% 

%=porcentaje 
 
 

Tabla 3 
Porcentajes de perfiles complementarios por dimensiones perfiles y dimensiones del círculo 
de la innovación para la solución de problemas 
 

Casos/Dimensiones Ideando Pensando Evaluando Implementador 

Porcentaje de perfiles complementarios 

(secundarios) 
15% 31% 15% 39% 

%=porcentaje 

 

Discusión 

Una situación problema desde el enfoque de la creatividad 
no es un proceso unidimensional en donde cada individuo 
se desempeñe de igual forma y más aún cuando estos 
problemas se asumen de manera grupal. Es saludable la 
oportunidad de que los integrantes de un grupo 
reconozcan entre sí sus atributos, sus formas de tomar 
decisiones; reconocer las experiencias de cada integrante, 
tener la capacidad de pasar la estafeta para que el trabajo se 
desarrolle hacia el logro de objetivos que todos comparten 
(Glinz, 2015). Según la bibliografía consultada, en el ámbito 
educativo no se reportan estudios con esta metodología, la 
que es más acogida en el ámbito empresarial y eso complica 
hacer comparaciones de resultados, para su discusión. Sin 
embargo, en la FCCF/UACH, también se estudió al CRF 
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que atiende la restructuración del plan de estudios de la 
Licenciatura de Motricidad Humana (LMH), con 
resultados que no se han publicado, pero que son muy 
coincidentes con los encontrados en el presente estudio, 
tomando en cuenta que un gran porcentaje de los docentes 
que participaron, también tienen intervención docente en 
dicha licenciatura (LMH). Por otra parte, se puede dar 
continuidad al estudio explorando otras facultades de la 
universidad y bien en otras instituciones a nivel nacional en 
el campo de la cultura física. 

Al socializar los hallazgos encontrados con los 
participantes del comité, se logró que se reconocieran con 
su perfil, se discutió la importancia de optimizar los 
resultados para efectos del trabajo académico permanente 
que se desarrolla en el CRF. Como resultados significativos 
se encontró que en el grupo estudiado aunque se 
reportaron tres perfiles con porcentajes que pueden 
guardar un equilibrio aceptable (optimizador 35%; 
implementador 28%; ideando 28%, el perfil creativo de 
conceptualización fundamentador), se reportó con el 
porcentaje más bajo, con un 9%, en este sentido es un 
resultado que debe ser atendido, desde el supuesto que se 
deben combinar adecuadamente las competencias de sus 
miembros, considerando tanto el grado de diversidad 
como la integración requerida para realizar eficazmente las 
tareas, de aquí que, para tener éxito en la innovación, un 
equipo u organización requiere fortalezas en los cuatro 
cuadrantes.  

Los perfiles complementarios, también identificados como 
secundarios, no dejan de ser importantes, ya que son 
atributos muy sugestivos de ser fortalecidos mediante 
acciones de capacitación, y de gran valía para fortalecer al 
grupo. Mientras que en los perfiles dominantes la 
dimensión de conceptualización aparece como un área de 
oportunidad (debilidad), en los perfiles secundarios esta 
dimensión se encontró con un alto porcentaje (31%). Lo 
anterior, pudiera ser explicado por el actuar profesional del 
educador físico desde los diversos ambientes escolares y 
acciones extracurriculares de actividad física y deportivas 
que representan un factor de cambio para el desarrollo de 
una sociedad más saludable y activa; además, la clase de 
educación física es la base y la fuente origen de dicha 
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conducta social, al ser una actividad curricular, sistemática, 
planificada, guiada por un profesional de la especialidad y 
no una práctica azarosa ni de orden recreativo, sino 
centrada en el aprendizaje y para la vida (Rivera et al., 
2022). 

Conclusiones 

Este tipo de estudios ofrece retroalimentación muy valiosa 
respecto al desempeño de las personas, lo que sugiere la 
identificación de áreas de oportunidad que pueden ser 
desarrolladas mediante capacitación, entrenamientos y/o 
actualizaciones, atendiendo a la idea de que la creatividad 
puede ser aprendida y de manera individual cada persona 
la desarrolla de formas diferentes desempeñando un rol 
dentro de una tarea creativa. 

Resulta por demás, saludable la oportunidad de que los 
integrantes de un grupo reconozcan entre sí sus atributos, 
sus formas de tomar decisiones, de solucionar problemas; 
reconocer y respetar las experiencias de cada integrante, así 
como tener la capacidad de pasar la estafeta para que el 
trabajo se desarrolle hacia el logro de objetivos que todos 
comparten. 

Expertos en el tema, recomiendan diferentes aspectos que 
pueden lograrse en lo que se refiere a la integración de 
equipos efectivos, sugerencias que interesan especialmente 
a las organizaciones que utilizan equipos de trabajo 
formados por personal calificado y especializado que 
necesitan aprovechar la sinergia que resulta de la 
diversidad de conocimiento aportada por sus diferentes 
miembros 

Al integrar equipos, se deben combinar adecuadamente las 
competencias de sus miembros, considerando tanto el 
grado de diversidad como la integración requerida para 
realizar eficazmente las tareas.  

Se recomienda aplicar un plan gradual para desarrollar 
modelos mentales compartidos que integren a los 
miembros del equipo más allá de sus diferencias iniciales. 
Proporcionarle retroalimentación regular y confiable sobre 
el desempeño a los integrantes, son medidas interesantes y 
motivadoras para un equipo. Se sugiere aplicar diferentes 
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procedimientos para mejorar los procesos cognitivos, 
orientados a favorecer la comunicación entre los miembros 
relacionada tanto con la tarea como con las relaciones 
interpersonales que se dan en el desarrollo del trabajo en 
equipo. La línea de investigación sobre desarrollo grupal y 
el desempeño de los equipos en las organizaciones 
proporciona información valiosa para comprender a los 
equipos, generar técnicas y diseñar intervenciones 
orientadas a incrementar la madurez de estos, el 
desempeño eficaz de los grupos de trabajo es una variable 
que impacta en diferentes aspectos en las organizaciones. 

En resumen, el estudio permitió al equipo, reconocer el 
equilibrio de perfiles en el CRC, analizar cómo opera la 
creatividad, de acuerdo con la demanda cognitiva de las 
tareas orientadas al tomar decisiones colegiadas en 
planteamientos curriculares. Se puntualiza que, identificar 
fortalezas y áreas de oportunidad en equipos que buscan 
ser altamente efectivos, promueve una interacción de 
trabajo saludable, de respeto, en el sentido de reconocer el 
perfil de cada uno de los integrantes en la pertinencia de 
asignación de tareas. 

Limitaciones del estudio 

Por presentarse solo dos casos de perfiles, no se puede 
generalizar que la mayoría de los docentes en Educación 
Física presenten dichos perfiles; por lo cual, se considera 
realizar publicaciones posteriores con el análisis de todos 
los participantes del CRF. 

Conflicto de interés 

Los autores manifiestan que no existe conflicto financiero, 
institucional o personal que pudiera dar lugar a un 
conflicto de intereses en relación con el presente artículo. 
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Resumen: Se planteó, como objetivo general, describir los efectos de un ciclo 
de cinco semanas de entrenamiento en el perfeccionamiento físico de jugadores 
de balonmano adolescentes mexicanos: 23 jugadores varones de balonmano, 
adolescentes, con una edad de 14.78 ± 0.73 años, un peso de 69.92 ± 12.79 kg y 
una estatura de 177.04 ± 6.61 cm. Se evaluó: la resistencia muscular, la potencia 
anaeróbica, el consumo máximo de oxígeno, la flexibilidad y la altura en el salto 
horizontal y vertical. Como resultado, se obtuvieron diferencias significativas 
en la resistencia muscular (flexiones 23.13 ± 10.25; 29.43 ± 14.89, abdominales 
37.70 ± 10.74; 41.30 ± 9.18 y sentadillas 55.48 ± 6.57; 58.91 ± 9.57), VO2 max. (44.76 
± 3.22; 47.76 ± 3.39), FETC (47.57 ± 10.17; 51.35 ± 8.63), TT (5.19 ± 8.88; 6.26 ± 
8.32), salto horizontal (195.66 ± 20.64; 199.58 ± 23.36), SJ (27.15 ± 6.22; 31.15 ± 
7.61) y CMJ (28.43 ± 6.7; 33.62 ± 7.68). Un ciclo de entrenamiento de cinco 
semanas mejora el desempeño físico de jugadores de balonmano adolescentes 
mexicanos. 

Palabras Clave: Balonmano; Adolescentes Mexicanos; 
Perfeccionamiento Físico. 

Abstract: The general aim was to describe the effects of a five-week 
training cycle on the physical perfection of Mexican adolescent 
handball players: 23 teenage male handball players with an age of 14.78 
± .73 years, a weight of 69.92 ± 12.79 kg and a height of 177.04 ± 6.61 cm 
formed part of the studio. Muscular resistance, anaerobic power, 
maximum oxygen consumption, stretching and height in the horizontal 
and vertical jump were evaluated. As a result, significant differences 
were obtained in muscular resistance (pushups 23.13 ± 10.25; 29.43 ± 
14.89, sit ups 37.70 ± 10.74; 41.30 ± 9.18 and squats 55.48 ± 6.57; 58.91 ± 
9.57), VO2 max. (44.76 ± 3.22; 47.76 ± 3.39), FETC (47.57 ± 10.17; 51.35 ± 
8.63), TT (5.19 ± 8.88; 6.26 ± 8.32), horizontal jump (195.66 ± 20.64; 199.58 
± 23.36), SJ (27.15 ± 6 .22; 31.15 ± 7.61) and CMJ (28.43 ± 6.7; 33.62 ± 7.68). 
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A five-week training cycle improves the physical performance of 
Mexican adolescent handball players. 

Keywords: Handball; Mexican teenagers; physical improvement. 
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Introducción 

El balonmano es un deporte colectivo, de cooperación-
oposición, acíclico intermitente y de esfuerzos variables, 
derivados de desplazamientos que se realizan con cambios 
de dirección, intensidad, velocidad y distancia, 
desarrollados en un ambiente estandarizado; que 
representa una cantidad importante de movimientos 
asociados con el manejo del balón y la interacción con otros 
jugadores en un espacio delimitado a una dimensión de 40 
metros de largo y 20 metros de ancho (Hernández, 2000; 
Argemi, Mouche y Lavayén, 2010; da Costa et al., 2020). Se 
considera un juego deportivo complejo, determinado por el 
desempeño individual de cada jugador; así como, también, 
por los componentes tácticos y la interacción del equipo 
que se caracteriza por realizar acciones defensivas y 
ofensivas cortas, rápidas y con potentes cambios en sus 
trayectorias; así, se convierte en un deporte multifactorial, 
al coordinar movimientos como correr, saltar, empujar, 
atrapar, lanzar, bloquear y controlar —de manera 
efectiva— a esfuerzos e intensidades variables (Wagner et 
al., 2014). 

Son los cambios vertiginosos en la estructura y dinámica de 
los deportes los que conducen a las necesidades de un 
constante perfeccionamiento del sistema de preparación de 
atletas; para, así, lograr resultados estables donde nacen 
nuevos medios, métodos y procedimientos que permiten 
elevar niveles de competencia (Guerra, Stable y Bernal, 
2021). Por consiguiente, cuando un programa de 
preparación física y/o de entrenamiento se encuentran 
adecuadamente organizado promueve la eficiencia de la 
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preparación de las cualidades motoras (fuerza, velocidad, 
resistencia, flexibilidad, coordinación), se logra elevar la 
preparación física general y por consiguiente desarrollar 
preparación física especial para perfeccionar de forma 
eficaz los elementos a utilizar en competencias futuras, 
permitiendo así, el uso racional de los medios y métodos de 
entrenamiento, facilitando la valoración específica concreta 
del progreso del deportista (Navarro, 1989; Platonov y 
Bulatova, 2019). Es, por ello, que la preparación física 
contenida en los programas de entrenamiento de 
balonmano deben considerarse un proceso multifacético y 
de largo plazo; donde los jugadores que deseen lograr su 
máximo desempeño o llegar a las últimas etapas de 
competencia, requieren transitar por fases y/o periodos de 
formación; lo anterior, con el propósito de ir generando las 
bases técnicas, fisiológicas y cognitivas que les permitan un 
progreso armonioso de sus cualidades físicas, basadas en la 
especificidad de determinados requerimientos del deporte 
y su sistema de competencia. 

En el balonmano los equipos se integran por 12 jugadores; 
de los cuales, siete de ellos se encuentran en cancha y, para 
ello, requieren de una preparación física adecuada a las 
exigencias de la competencia, basadas en la individualidad 
de las diferentes posiciones. Al respecto, se ha reportado 
que, durante un partido de balonmano, las exigencias 
físicas a las que se enfrentan los jugadores, varones adultos, 
llegan a una frecuencia cardiaca de 139 ± 31.9 lpm (72 ± 
16.9% de la HRmax), recorren una distancia total —
promedio— de 3855 m, realizan hasta 468 m de 
desplazamientos y suman hasta 18 saltos (Póvoas et al., 
2012; Taylor et al., 2017). Mientras que, jugadores 
adolescentes recorren una distancia de 2394.2 ± 215.0 m a 
una intensidad de 169.1 ± 8.9 lpm, en la primera parte del 
juego; y de 2128.7± 202.0 m 163.1± 7.2 lpm, en la segunda 
parte (Ortega-Becerra, Belloso-Vergara y Pareja-Blanco, 
2020). 

Para satisfacer las demandas físicas de la competencia, los 
programas de preparación     —específica e 
individualizada— al deporte (como aquellos que son 
basados en métodos pliométricos), reportan mejoras en el 
Squat Jump (18.3 ± 2.4%), Counter Movement Jump (20.7 ± 
3.1 %), y mayor desempeño de la velocidad en sprint (2.6 ± 
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0.6%) en jugadoras adolescentes, con respecto a aquellas 
que sólo realizaron el entrenamiento habitual (Gaamouri, 
2023).  

Además, jugadores jóvenes (20.1 ± 2.2 años), bajo el mismo 
enfoque, aumentaron su consumo máximo de oxígeno (pre 
43 ± 5; post 46± 6 mlO2.kg.min), mejoraron la altura en el 
Squat Jump (pre 0.41 ± 0.04 m; post.40 ± 0.03 m) y Counter 
Movement Jump (pre 0.47 ± 0.05 m; post 0.46 ± 0.05 m), tras 
cinco semanas de entrenamiento (Mazurek et al., 2018). Por 
último, la preparación física específica —como el realizado 
con bandas elásticas durante ocho semanas— mejoró en 
jugadores de balonmano el tiempo en el sprint de 5 m (pre 
1.21 ± 0.06 s; post 1.10 ± 0.07 s), así como en 30 m (pre 6.18 ± 
0.18 s; post 5.70 ± 0.22 s), la altura en el Squat Jump (pre 34.2 
± 4.4; post 38.7± 4.7 cm) y Counter Movement Jump (pre 37.0 
± 4.2 cm; post 41.4 v 4.8 cm), (Aloui et al., 2019). 

Por otro lado, desde la perspectiva de la progresión en la 
enseñanza del deporte, se suelen desarrollar planes y 
programas deportivos a través del modelo denominado 
“tradicional”, compuesto por tres fases: a) enseñanza de 
habilidades específicas, en la que se inicia con tareas de 
técnica básica, descomponiendo el gesto en partes hasta 
conseguir automatización; b) fase que se integra de 
habilidades en situaciones simuladas de juego que se 
repiten de manera mecánica y sistemática, y c) en la que se 
integran habilidades en situaciones reales de juego 
(Blázquez, 1999; Sánchez, 1986 en Alarcón et al., 2010). 

Dicho lo anterior, la programación de las tareas de 
entrenamiento para el desarrollo de jugadores de 
balonmano adolescentes, se constituye en elementos que 
engloban el perfeccionamiento técnico táctico, así como de 
los componentes de la aptitud física; por lo tanto, la 
organización cíclica de las estructuras de entrenamiento 
que se emplearán, deberán ser aquellas que demuestren la 
adecuada armonía entre el desarrollo y la adquisición 
técnica deportiva; para, después, lograr su estabilización y 
disposición con relación a los objetivos planteados: sobre 
todo, en las etapas de formación deportiva a largo plazo. 
Es, derivado de lo anterior, que la presente investigación se 
planteó como objetivo principal: describir los efectos de un 
ciclo de cinco semanas de entrenamiento en el 
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perfeccionamiento físico de jugadores de balonmano 
adolescentes mexicanos. 

Métodos 

Diseño  

La presente investigación asumió un diseño de 
investigación de tipo descriptivo, cuantitativo y 
longitudinal (Hernández, 2018).  

Participantes 

Se trabajó con un grupo de 23 varones adolescentes, 
jugadores de balonmano mexicanos; que, al inicio de la 
intervención, reportaron una edad de 14.57 ± 0.66 años, un 
peso de 69.72 ± 14.00 kg y una estatura de 173.91 ± 6.91 cm. 
No se reportaron conflictos de intereses por parte de los 
participantes; y que, por ser menores de edad, se obtuvo la 
autorización por escrito de los padres —mediante un 
consentimiento informado— el cual siguió las pautas 
descritas en la Declaración de Helsinki (Manzini, 2000; 
Mazzanti, 2011). 

Instrumentos utilizados 

Resistencia aeróbica. Fue evaluada mediante el test 30-15 IFT 
en un espacio delimitado por dos líneas de 40 m, donde se 
marcaron tres líneas rectas: línea A, que correspondió al 
inicio del test y marca de 0 metros; línea B, perteneciente a 
una distancia de 20 m y, línea C, que señalaba 40 m; 
además, una marca de zona de control de 3 m en las líneas 
A y C. Cada participante realizó recorridos en el área 
marcada a un ritmo dirigido por una grabación cada 30 s, 
intercalados con períodos de recuperación pasiva de 15 s, a 
una velocidad de 8 km.h-1, durante los primeros 30 s, y que 
fue en aumento de 0.5 km/h en cada etapa de 30 s. El VO2máx 
se calculó a partir de la velocidad final del intermmitent 
fitness test (VIFT), mediante la siguiente fórmula: VO2max 30-
15IFT (ml.-1min.kg-1) = 28,3 - 2,15 G 0,741 A -0,0357 W + 
0,0586 A x VIFT + 1,03 VIFT; donde G es para género (mujer 
= 2; hombre = 1), A para edad y W para peso (Buchheit, 
2010). 
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Resistencia muscular en brazos (flexiones). Cada sujeto se 
colocó en posición boca abajo, con las manos separadas a la 
altura de los hombros y con brazos completamente 
extendidos. A la señal indicada se le pidió a cada sujeto que 
bajara su cuerpo hasta que los codos lograran un ángulo de 
flexión de 90°; y, después, regresar a la posición inicial con 
los brazos completamente extendidos (Mackenzie, 2005). Se 
le pidió repetir, de forma continua, esta acción durante 60 
segundos. 

Resistencia muscular en abdomen (abdominales). Se les pidió 
a los sujetos, acostarse en posición boca arriba y con las 
rodillas flexionadas, los pies apoyados en el suelo y los 
brazos en posición de cruz sobre el pecho. A la señal de 
inicio, se le solicitó levantarse hasta una posición de 90° y, 
luego, regresar al suelo (Mackenzie, 2005). Los pies fueron 
sujetados por uno de los compañeros y se le pidió repetir 
esta acción durante 60 segundos. 

Resistencia muscular en piernas (sentadillas). Cada sujeto 
adoptó una posición de parado con las piernas separadas, 
de acuerdo al ancho de los hombros. Se le pidió hacer una 
flexión de piernas, como si fuera a sentarse y repetir esta 
acción durante 60 segundos (Mackenzie, 2005). 

Flexibilidad sentada (sit and reach). Se le pidió al evaluado 
adoptar una posición inicial de sentado con la espalda y 
cabeza apoyada en una pared, con las piernas 
completamente extendidas y la parte inferior de los pies 
contra el banco de medición. Se colocaron las manos una 
encima de la otra, extendiendo los brazos hacia adelante, 
manteniendo la cabeza y la espalda contra la pared. A la 
señal indicada se realizó una flexión hacia adelante, con el 
apoyo de los brazos y con el empuje de la yema de los 
dedos, para que alargara la marca de la regla lo más posible. 
Se tomó la medición desde la punta de la yema de los dedos 
hasta el borde de la caja con la regla del banco (Mackenzie, 
2005). 

Flexibilidad de pie (toe touch test -TT). La prueba se realizó con 
los participantes en posición de pie, erguidos, con los pies 
separados a la altura de la cadera sobre la caja de sit and 
reach. A la señal indicada se les pidió flexionarse hacia 
adelante lo más posible, mientras mantenían las rodillas, 
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los codos y los dedos en una posición completamente 
extendidas (Ayala et al., 2012a; Ayala et al., 2012b; Siqueira 
et al., 2018). 

Flexibilidad estática - tronco y cuello (FETC). Para ejecutar esta 
evaluación se les pidió —a los sujetos— adoptar una 
posición de acostados boca abajo en el suelo, con las manos 
entrelazadas a los lados de la cabeza. A la señal indicada, 
se les pidió elevar el tronco lo más alto posible, 
manteniendo las caderas en contacto con el suelo. Un 
asistente les mantuvo los pies hacia abajo y pegados al 
suelo. Se registró la distancia vertical, a ¼ de pulgada más 
cercana, desde la punta de la nariz hasta el suelo. La prueba 
se repitió tres veces y se registró la mejor marca 
(Mackenzie, 2005). 

Potencia anaeróbica. Este, consistió en recorrer la máxima 
distancia posible en una pista atlética demarcada de 10 a 10 
m en un tiempo total de 40 segundos (Villalobos, 2010). 

La fuerza explosiva fue evaluada a través de: salto en squat 
jump (SJ), el cual se ejecutó partiendo de una posición 
semiflexionada (flexión de rodillas a 90º) y sin movimiento 
hacia abajo. El movimiento se efectuó con las manos sobre 
las caderas y el tronco recto. A la señal, el sujeto realizó un 
salto vertical máximo, partiendo de la posición de 90º sin 
ningún tipo de rebote o contra-movimiento. Durante el 
salto, se le pidió al sujeto mantener el cuerpo erguido, las 
piernas extendidas y pies en flexión plantar y efectuar la 
caída en el mismo lugar de inicio, manteniendo los manos 
en la cadera. El Counter Movement Jump (CMJ), se evaluó 
partiendo de una extensión de rodillas en posición de 
parado y, a la señal, se le solicitó al sujeto realizar un 
movimiento rápido de flexo-extensión de las rodillas hasta 
lograr un ángulo de 90º; consecutivamente, realizar un salto 
vertical sin pausa. Ambos saltos se realizaron utilizando la 
app My Jump 2 (Villa y García-López, 2003; Garrido y 
González, 2004, Balosbre-Fernández, Glaister y Lockey, 
2015) y un Ipad Mini iOS 17.0.3. El salto horizontal fue 
evaluado en cada participante, colocándose en la posición 
de parado en la línea de inicio y, con los pies juntos, realizó 
un salto hacia adelante lo más lejos posible. La distancia se 
midió desde la línea de despegue hasta el punto más 
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próximo, donde la parte posterior del talón aterrizó 
(Castro-Piñeiro, 2022). 

Procedimiento  

Previo a la intervención, se realizaron los protocolos de 
evaluación de la aptitud física anteriormente descritos. Una 
vez obtenidos los resultados, se elaboró un plan de 
entrenamiento, tomando en consideración una 
competencia fundamental; no obstante, para efectos de la 
presente intervención, se monitoreó el primer mesociclo, el 
cual contaba con cinco semanas, un volumen de 4,500 min, 
distribuido en una carga semanal de 900 min con una 
duración de la sesión de 150 min. Para el desarrollo de las 
capacidades físicas, la carga total se distribuyó entre el 
trabajo técnico-táctico, velocidad, fuerza, resistencia y 
flexibilidad. Previo a la primera semana de entrenamiento, 
se realizaron las pruebas físicas a los jugadores en días 
diferentes. Una vez concluido el ciclo de cinco semanas, en 
la sexta se repitieron los protocolos de evaluación, 
respetando el orden inicial y los horarios (Tabla 1). 

 
Tabla 1. Distribución porcentual y real de entrenamiento. 

Capacidad/carga Técnico - táctico Velocidad Fuerza Resistencia Flexibilidad 
Carga porcentual (%) 40 20 17 20 3 
Carga real (min) 1800 900 765 900 135 
%=porcentaje; min=minutos 

Análisis estadístico 

Se aplicaron medidas de tendencia central, media y 
desviación estándar para describir a la población de 
estudio. Para el análisis de los resultados —pre y post 
intervención— se empleó T de Student para muestras 
relacionadas para conocer las diferencias entre mediciones 
(p< .05). Para determinar el tamaño del efecto de la 
intervención en cada una de las variables se calculó 
Hedge´s g y se interpretó como pequeños (0.20), medianos 
(0.50) y grandes (0.80). Los datos se analizaron con el 
programa SPSS v. 21. 

Resultados 
 

Tras la aplicación del programa de trabajo, los resultados 
iniciales y finales fueron los siguientes. En lo respectivo a la 
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edad, peso y estatura, los sujetos de estudio reportaron: 
14.57 ± 0.66 años, 69.72 ±14.00 kg,173.91 ± 6.91 cm y final de 
14.78 ± 0.73 años, 69.92 ± 12.79 kg, 177.04 ± 6.61 cm (Tabla 
2). 

 

Con relación a los resultados iniciales y finales de la 
evaluación de resistencia muscular, los resultados pre y 
post, respectivamente, fueron: flexiones 23.13 ± 10.25 reps. y 
29.43 ± 14.89 reps. (p< 0.05), abdominales 37.70 ± 10.74 reps; 
41.30 ± 9.18 reps (p< 0.05). Por último, sentadillas: 55.48 ± 
6.57; 58.91 ± 9.57 reps. (p< 0.05) (Tabla 3). 
 

 
 

 
En lo relativo a la potencia anaeróbica evaluada —a través 
de prueba de Matsudo— los datos iniciales fueron: 259.99 ± 
24.78 m y 261.56 ± 23.58 m al final (p> 0.05). En lo que 
respecta a las fases del 30-15 IFT, los resultados fueron: 16.93 
± 1.56 y 18.47 ± 1.64. Por último, el consumo máximo de 
oxígeno registrado fue de 44.76 ± 3.22 ml.O2.min.kg y 47.76 
± 3.39 ml.O2.min.kg (p< 0.05) (Tabla 4). 
 

Tabla 4. Análisis comparativo de pre y post de potencia anaeróbica, 30-15 IFT y VO2 máx. (n=23). 

Variable Mín. Máx. M./S.D. p 
Tamaño del 

efecto 
Matsudo pre 200.0 292.3 259.99 ± 24.78 

0.465 0.06 Matsudo post 209.8 304.3 261.56 ± 23.58 

Tabla 2. Análisis pre y post por edad, peso y estatura. 
Variable n Pre Post 
Edad (años)  

23 
 

14.57 ± 0.66  14.78 ± 0.73  
Peso (kg) 69.72 ±14.00  69.92 ± 12.79  
Estatura (cm) 173.91 ± 6.91  177.04 ± 6.61  
Kg=kilogramos; cm=centímetros 
 

Tabla 3. Análisis comparativo pre y post de resistencia muscular  
Variable Mín. Máx. M/S.D. p Hedge´s g 

Flexiones pre 0 39 23.13 ± 10.25 0.044* 0.6509 
Flexiones post 0 73 29.43 ± 14.89 

ABD pre 23 69 37.70 ± 10.74 
0.023* 0.360342 ABD post 27 62 41.30 ± 9.18 

Sentadilla pre 48 68 55.48 ± 6.57 0.049* 0.419096 
Sentadilla post 44 80 58.91 ± 9.57 

ABD= abdominales. Tamaño del efecto de Hedge's g, interpretación: 0.20= pequeño 0.50= mediano 
0.80= grande. p>0.05* 
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30 – 15 IFT pre 14 19.5 16.93 ± 1.56 0.00* 0.96 
30–15 IFT post 13 20.5 18.47 ± 1.64 
VO2max pre 38.36 49.44 44.76 ± 3.22 

0.000* 0.87 VO2max post 36.91 52.53 47.76 ± 3.39 
Tamaño del efecto de Hedge's g, interpretación: 0.20= pequeño 0.50= mediano 0.80= grande. p>0.05* 
 
      

Los resultados correspondientes a la flexibilidad destacaron 
una diferencia significativa en la prueba de FETC (47.57 ± 
10.17 cm; 51.35 ± 8.63 cm; p< 0.05) y TT (5.19 ± 8.8 cm; 6.26 ± 
8.32 cm; p>0.05). Mientras que la flexibilidad sentada no 
reportó una mejora significativa (8.08 ± 8.11 cm; +10.83 ± 
19.33 cm, p> 0.05). Por su parte, el análisis de la distancia 
lograda en el salto horizontal fue de 195.66 ± 20.64 cm; 
199.58 ± 23.36 cm (p> 0.05). Para el SJ, 27.15 ± 6.22 cm; 31.15 
± 7.6 cm (p<0.05); mientas que para CMJ 28.43 ± 6.7 cm; 33.62 
± 7.68 cm (p< 0.05), respectivamente (Tabla 5). 

 
 

Tabla 5. Análisis comparativo pre y post de flexibilidad, salto vertical y salto horizontal  

Variable n Mín. Máx. M. S. D. p Tamaño del 
efecto 

FETC pre 

23 

35 76 47.57 ± 10.17 
.001* 0.40 FETC post 37 72 51.35 ± 8.63 

TT pre 19.0 21.0 5.19 ± 8.88 .036* 0.12 
TT post 10.5 21.6 6.26 ± 8.32 
Sit and reach pre 8.0 22.5 8.08 ± 8.11 .360 0.18 
Sit and reach post 13.0 22.5 10.83 ± 19.33 
Salto horizontal pre 143.0 223.0 195.66 ± 20.64 .053* 0.17 
Salto horizontal post 153.0 234.0 199.58 ± 23.36 
SJ pre 14.00 38.28 27.15 ± 6.22 .000* 0.57 
SJ post 16.49 44.39 31.15 ± 7.61 
CMJ pre 15.78 41.19 28.43 ± 6.7 .000* 0.71 
CMJ post 22.63 44.39 33.62 ± 7.68 
Tamaño del efecto de Hedge's g, interpretación: 0.20= pequeño 0.50= mediano 0.80= grande.  
FETC= flexibilidad estática tronco y cuello. TT= Flexibilidad de pie. SJ= Squat Jump. CMJ= Counter 
Movement Jump. p>0.05 

* 
 

Discusión 

El objetivo planteado en la intervención fue describir los 
efectos de un ciclo de cinco semanas de entrenamiento en 
el perfeccionamiento físico de jugadores de balonmano 
adolescentes mexicanos. En este sentido, los programas de 
entrenamiento que se siguen —por un número 
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determinado de años— permiten obtener resultados 
deportivos de alto nivel. De ahí la importancia de 
involucrar las variables necesarias, como pueden ser: el 
número de años requeridos para lograr el máximo 
desempeño, el periodo de obtención de los primeros 
resultados, entre otros, que apoyan la preparación del 
deportista a largo plazo.  

 

Los sujetos evaluados, previo a la intervención, reportaron 
una estatura inicial de 173.91 ± 6.91 cm y final de 177.04 ± 
6.61 cm, después de las cinco semanas de entrenamiento. 
Jugadores de la selección chilena de balonmano reportan 
una estatura de 178.3 ± 3.8 cm (Barraza et al., 2015); 
mientras que López et al., (2014), en una población 
mexicana de jugadores de balonmano, reportaron la 
estatura de jugadores de acuerdo a la posición de juego; 
donde los porteros presentaron 179.55 ± 7.60 cm, pivote, 
180.55 ± 7.68 cm, central 177.60 ± 3.95 cm, extremo, 179.96 ± 
4.83 cm y laterales 185.07 ± 4.72 cm. Es posible apreciar que 
la estatura registrada por la población analizada es acorde 
a la reportada por otros estudios; no obstante, es necesario 
hacer referencia a que los sujetos de análisis aún se 
encuentran en un periodo de maduración ósea y su estatura 
puede verse influenciada por el trabajo físico a realizar en 
las fases siguientes. Para lograr lo anterior, el monitoreo de 
elementos antropométricos recientemente ha tomado 
relevancia: tanto para el diagnóstico del estado físico de 
jugadores, como para la toma de decisiones con relación a 
las cargas de trabajo de entrenamiento. Particularmente, se 
han desarrollado trabajos de perfiles antropométricos 
considerando las posiciones de juego en jugadores de 
diversas edades y categorías, por ejemplo: de jugadores 
profesionales (Barraza et al., 2015; Ramos-Sánchez et al., 
2018), de jugadores juveniles (Vila et al., 2009), así como de 
composición corporal, particularmente, de porteros en 
categorías inferiores (Sebastia-Amat et al., 2017), así como 
también de jugadoras de elite (Ramos-Angulo et al., 2018) 
y jugadoras y jugadores de nivel universitario, 
respectivamente (López et al., 2014; López, 2022).  

Por consiguiente, se ha reportado que la estatura es un 
parámetro importante en la expresión del rendimiento 
deportivo y se ha descrito que una menor estatura se puede 
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llegar a compensar con una inteligencia en el juego; no 
obstante, una estatura ideal eleva el sentido del juego y, por 
tanto, de la competencia (Ruíz-Pérez, 1999); por lo que la 
exigencia y dedicación que se solicita al deportista, de 
diferentes niveles competitivos y/o etapas formativas, es 
cada vez mayor. En este sentido, está comprobado que el 
ejercicio físico intenso en adolescentes puede llegar a influir 
sobre el desarrollo de la estructura ósea y, por consiguiente, 
en el crecimiento y talla definitiva, al estimular la 
producción de somatostatina (STH) y colesterol, las cuales 
generan un efecto antagonista; mientras que la producción 
de hormonas tiroideas y sexuales inciden en el crecimiento 
y maduración ósea (García de la Rubia y Santoja, 2001). 

En lo correspondiente a las evaluaciones de resistencia 
muscular, se lograron resultados significativos en la prueba 
de flexiones (23.13 ± 10.25; 29.43 ± 14.89; p< 0.05), 
abdominales (37.70 ± 10.74; 41.30 ± 9.18; p> 0.05) y 
sentadillas (55.48 ± 6.57; 58.91 ± 9.57, p< 0.05). Uno de los 
principios fundamentales para el entrenamiento y 
desarrollo de la fuerza muscular es el fortalecimiento de los 
músculos estabilizadores, como lo son los músculos 
abdominales. Éstos, rodean el área central del cuerpo, 
generando una estructura sustentable fuerte y poderosa, 
pues discurren en distintas direcciones; por lo que se puede 
tener un mejor desempeño de las extremidades inferiores, 
así como realizar movimientos de inclinación y rotación de 
una manera efectiva e, igualmente, para disminuir el riesgo 
de lesiones (Bompa, 2006). 

Massuça y Fragoso (2013) realizaron un enfoque disciplinar 
sobre el éxito en el balonmano; destacando que, jugadores 
exitosos de este deporte realizan un promedio de 53.28 ± 
10.22 repeticiones de abdominales, con respecto a los 
menos exitosos que ejecutaron un total de 41.25 ± 8.27 en 60 
segundos. Los resultados de la población de estudio, con 
respecto a esta variable, los ubica en un nivel de jugadores 
menos exitosos; sin embargo, estos aún se encuentran en un 
nivel de formación deportiva. Por su parte, la resistencia 
muscular evaluada mediante flexiones de brazos mostró 
una mejoría. Al respecto, la acción de los brazos en el 
balonmano es crucial; ya que, de ello depende el 
lanzamiento a la portería o la acción de pase a un 
compañero; lo cual son acciones consideradas como de 
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mayor relevancia, debido a que la eficacia del lanzamiento 
llega a estar determinada por el desarrollo de la extremidad 
superior. En el caso particular, el hombro juega un papel 
crucial; pues, de no encontrarse correctamente 
desarrollados —los músculos que lo integran— así como de 
la realización de parámetros anormales en los movimientos 
y/o debilidad de la función estabilizadora, conducirá a la 
fatiga y desequilibrio en los elementos estabilizadores de la 
articulación (Usan et al., 2021); y, por lo tanto, conducirá a 
un fallo en la ejecución. 

Se recomienda el desarrollo de la fuerza y resistencia 
muscular en jugadores de balonmano, en etapas de 
formación, de manera que pueda evitarse una lesión que 
afecte la carrera deportiva del jugador. Al igual que las 
extremidades superiores, las extremidades inferiores 
también mostraron una diferencia significativa (55.48 ± 
6.57; 58.91 ± 9.57; p< 0.05). La sentadilla se considerada uno 
de los medios más factibles para el desarrollo de la fuerza 
muscular; al respecto, estudios —como el de Floriddia 
(2004)— demuestran una ganancia significativa en la altura 
lograda en el salto vertical; y, en el caso del balonmano —
que es un deporte de esfuerzos variables, que puede ir de 
ligeros a máximos— es necesaria la fuerza y resistencia 
muscular en extremidades inferiores; no obstante, el 
rendimiento físico que se puede llegar a tener en las piernas 
podría estar influenciado por las características 
antropométricas de la propia extremidad. Se vuelve 
necesario revisar con mayor detenimiento el desarrollo de 
la fuerza y resistencia muscular en piernas, así como sus 
longitudes, para indagar si estas influyen en el desempeño 
del salto y/o los desplazamientos variables. 

Con relación al desempeño de la flexibilidad, los jugadores 
evaluados presentaron mejoras significativas en FETC 
(47.57 ± 10.17;51.35 ± 8.63; p< 0.05) y en TT (5.19 ± 8.88; 6.26 
± 8.32; p< 0.05); mientras que, para sit and reach, fue de 8.08 
± 8.11 cm, y final de 10.83 ± 19.33 cm (p> 0.05). En este 
último dato, a pesar de verse una mejora —mas no 
significativa— se encuentran por debajo de lo reportado; 
aspecto que limita el desempeño del jugador en la zona de 
la musculatura isquiosural y de la musculatura lumbar 
(Ayala et al., 2012) y que puede llegar a aumentar el riesgo 
de lesiones. Al respecto, se ha descrito que el desarrollo de 
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la flexibilidad es determinante para el rendimiento, al 
aumentar el rango de movimiento y generar adaptaciones 
neurales, así como en la prevención de lesiones del 
deportista. Existen estudios que han reportado resultados 
en diferentes niveles competitivos en los que se puede 
visualizar y emplear los modelos de entrenamiento, 
acordes a las necesidades (Zapartidis et al., 2011), tras 
analizar diferentes grupos de jugadores de handball se 
logró describir que, en la  prueba de sit and reach, el 
resultado promedio es de 24.80 ± 4.3 cm, para un grupo de 
jugadores de 12 a 12.9 años; de 29.62 ± 7.8 cm, para un 
segundo grupo de 13 a 13.9 años, para los jugadores de 14 
a 14.9 años 31.22 ± 7.5, y de 32.42 ± 6.3 para jugadores de 15 
a 16 años. 

En lo relativo al rendimiento en el salto, se consiguieron 
diferencias significativas en el SJ (27.15 ± 6.22; 31.15 ± 7.61; 
p< 0.05) y CMJ (28.43 ± 6.7; 33.62 ± 7.68; p< 0.05). Algunos 
estudios señalan que, jugadores de balonmano jóvenes, 
presentan resultados promedio de 27.6 ± 5.5 en el SJ, 
mientras que, de 28.6 ± 5.6 en CMJ; a diferencia de adultos 
que tienen promedios de 33.9 ± 4.8 y 35.9 ± 5.3, 
respectivamente (Nikolaidis et al., 2015). Los sujetos de 
estudio se encuentran en niveles de rendimiento del salto 
similares a lo reportado; sin embargo, se pone de 
manifiesto el nivel a lograr en un mediano a largo plazo; 
por lo que posibilita visualizar el desarrollo físico que se 
pretende alcanzar. Ingebrigtsen y Jeffreys (2012) explican 
que, en jugadores de balonmano con edades de 16.5 ± 0.8 
años, los resultados donde el tiempo de sprint —cuando se 
expresa con relación a la masa corporal— este ocurre de 0 a 
10 m, y tiene una relación significativa con todas las 
medidas de altura de salto y potencia máxima (p<0.01), 
tanto en CMJ como en SJ; mientras que, el tiempo de sprint 
de 0 a 30 m se correlaciona significativamente (p<0.01) con 
todas las medidas de salto, mas no con la altura del salto 
evaluada por CMJ. Con relación a la masa corporal, se 
muestra una correspondencia significativa con la altura del 
salto, en términos absolutos entre 0 y 10 m, y entre 0 y 30 m 
(p<0.01). Estos datos tienden a ser factibles y favorables 
para los entrenadores y/o preparadores físicos; los cuales 
deberán asegurarse de integrar —en sus planeaciones— la 
fuerza y su desarrollo, en función de la masa corporal. 
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Un partido de balonmano tiene una duración de dos 
tiempos de 30 minutos, solicitándole al jugador que 
mantenga la efectividad del trabajo, soportando la fatiga. 
Es por eso que el monitoreo de variables anaeróbicas y 
aeróbicas deben de formar parte del control del jugador. 
Los sujetos de estudio no mostraron diferencias 
significativas en la prueba de potencia láctica (p> 0.05); sin 
embargo, manifestaron niveles significativos en el VO2 máx. 
(p< 0.05); el cual es considerado un indicador de desarrollo 
cardiorrespiratorio. Su importancia puede llegar a ser 
definida por un aumento en los niveles de resistencia 
aeróbica; y como este ayuda a mantener una deuda de 
oxígeno bajo —y con ello asegurar una mayor 
recuperación— se refleja en la efectividad técnico-táctica. 
Al respecto, Van Buuren et al. (2013) mencionan que, 
jugadores de handball de alta competencia, presentan 
niveles de VO2 máx. promedio de 50.3 ± 7.7; mientras que, 
los sujetos evaluados iniciaron con valores de 44.76 ± 3.22 y 
culminaron con 47.76 ± 3.39, fortaleciendo el hecho de que 
cinco semanas de entrenamiento puede llegar a mejorar y/o 
aumentar el desempeño aeróbico en la etapa específica de 
base. 

Conclusiones 

Los sujetos de estudio mejoraron en diferentes áreas 
funcionales del rendimiento físico. Los resultados 
expresados ponen de manifiesto el hecho de que programar 
el entrenamiento, en función de las características de la 
etapa de entrenamiento, permite focalizar aquellos puntos 
que son significativos, e identificar los aspectos que son de 
interés a desarrollar. Los datos e información, aquí 
presentada, tienden a ser similares a los de otros estudios 
en poblaciones semejantes; por lo que se pone de manifiesto 
que el trabajo realizado —durante las cinco semanas, para 
jugadores de balonmano— cuenta con un sentido y es 
acorde con las características de los jugadores; y se 
considera un periodo suficiente para aumentar la 
capacidad aeróbica, la resistencia muscular, así como la 
flexibilidad y la fuerza explosiva, mas no la potencia 
anaeróbica.  

Se sugiere seguir investigando sobre los efectos del 
entrenamiento basado en las características de esta etapa, a 
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largo plazo y en la adolescencia, así como en relación a la 
individualidad de los jugadores; de manera que se pueda 
integrar el trabajo físico, multifacético, con el propósito de 
identificar las reservas de rendimiento a desarrollar. A 
pesar de las posibles limitaciones que presenta este estudio, 
como lo puede el desarrollo y crecimiento dado por la etapa 
biológica de desarrollo en la que se encuentran los sujetos, 
el tamaño de la muestra y la ausencia de un grupo control, 
los datos obtenidos proporcionan información suficiente 
para guiar, de forma eficaz, a entrenadores y preparadores 
físicos de balonmano para volver más efectivo el trabajo 
físico y sus adaptaciones, en jugadores adolescentes.  
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Resumen: Este estudio descriptivo y comparativo examina la estructura 
organizacional y los aspectos sistemáticos de las principales confederaciones 
de fútbol mundial, junto con los logros más relevantes en campeonatos de 
primera división, confederación y mundial de clubes. Utilizando datos del 
ranking de la International Federation of Football History & Statistics (IFFHS), 
se seleccionaron y analizaron las ligas más destacadas, considerando los dos 
equipos más exitosos por liga y tres equipos para las ligas de la AFC, OFC y 
CAF, que participan en un único torneo. Se investigaron las páginas oficiales 
de cada confederación (CONCACAF, UEFA, CONMEBOL, CAF, AFC y OFC), 
evaluando aspectos como estructura organizativa, ligas y niveles de 
competencia, desarrollo de jugadores y árbitros, e impacto socio-cultural y 
participación en competiciones mundiales. Los resultados, presentados en 
tablas, destacan la dominancia de las ligas europeas, especialmente la Liga 
Española y la Premier League inglesa, en términos de campeonatos nacionales 
y éxitos internacionales. Las ligas de la UEFA se caracterizan por sistemas de 
competencia abiertos con ascensos y descensos, alta inversión y desarrollo de 
talento local, contribuyendo a un alto nivel de competencia. En contraste, otras 
confederaciones enfrentan limitaciones en recursos y estructura, afectando su 
competitividad global. Este análisis revela las diferencias en estructuras 
organizativas y aspectos sistemáticos, proporcionando una visión integral del 
fútbol mundial y destacando la hegemonía europea en términos de 
organización, inversión y éxito en competiciones internacionales. 

Palabras Clave: Futbol Elite; Aspectos Sistemáticos; Estructura Organizacional; 
Confederaciones. 

Abstract: This descriptive and comparative study examines the organizational 
structure and systematic aspects of the main world football confederations, 
along with the most relevant achievements in first division, confederation and 
world club championships. Using data from the International Federation of 
Football History & Statistics (IFFHS) ranking, the most notable leagues were 
selected and analyzed, considering the two most successful teams per league 
and three teams for the AFC, OFC and CAF leagues, which participate in a 
single tournament. The official pages of each confederation (CONCACAF, 
UEFA, CONMEBOL, CAF, AFC and OFC) were investigated, evaluating 
aspects such as organizational structure, leagues and levels of competition, 
development of players and referees, and socio-cultural impact and 
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participation in world competitions. . The results, presented in tables, highlight 
the dominance of the European leagues, especially the Spanish League and the 
English Premier League, in terms of national championships and international 
successes. UEFA leagues are characterized by open competition systems with 
promotion and relegation, high investment and development of local talent, 
contributing to a high level of competition. In contrast, other confederations 
face limitations in resources and structure, affecting their global 
competitiveness. This analysis reveals the differences in organizational 
structures and systematic aspects, providing a comprehensive view of world 
football and highlighting European hegemony in terms of organization, 
investment and success in international competitions. 

Keywords: Elite Soccer; Systematic Aspects; Organizational Structure, 
Confederations. 
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Introducción 

El fútbol es uno de los deportes más populares y 
apasionantes a nivel mundial y ha evolucionado no solo 
como una forma de entretenimiento, sino también como un 
fenómeno cultural y económico de gran relevancia 
(Federación Internacional de Fútbol Asociación [FIFA], 
2021, 2022; Kuper et al., 2018; López-Busto et al., 2016; 
Szymanski et al., 1999). Originado en Inglaterra en el siglo 
XIX, el fútbol se ha expandido globalmente, adaptándose a 
diversas culturas y sociedades, convirtiéndose en un 
lenguaje universal que une a personas de diferentes 
orígenes y creencias (Giulianotti et al., 2005). 

En este contexto, las ligas de fútbol y las confederaciones 
que las rigen desempeñan un papel crucial en la estructura 
y competitividad del deporte, influyendo directamente en 
el rendimiento y éxito de los equipos en diferentes regiones 
del mundo. Las confederaciones de fútbol, como la 
UEFA(Union Européenne de Football Association), 
CONMEBOL(Confederación Sudamericana de Futbol), 
CONCACAF(Confederación de Fútbol de la Asociación del 
Norte, Centroamérica y el Caribe), CAF(Confédération 
Africaine de Football), AFC (Asian Football Confederation) 
y OFC (Oceania Football Confederation), representan a 
distintas regiones y tienen un impacto significativo en la 
organización y desarrollo del fútbol a nivel continental y 
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global. Cada una de estas confederaciones posee una 
estructura organizativa única que influye en la forma en 
que se llevan a cabo las competiciones y se promueve el 
talento futbolístico (Brito et al., 2022; Gammelsæter et al., 
2011; UEFA, 2024). 

Por ejemplo, la UEFA, con 55 países miembros, se destaca 
por su estructura compleja y recursos financieros, lo que le 
permite organizar eventos de élite como la UEFA 
Champions League (Eisenberg, 2006; UEFA, 2024). En 
contraste, la OFC, con solo 11 países miembros, refleja una 
estructura más pequeña y limitada en recursos (Darby, 
2002; OFC, 2024). Estas diferencias estructurales no solo 
afectan la capacidad organizativa, sino también el 
desarrollo y la promoción de talentos locales, con 
programas robustos en Europa y Sudamérica, en 
comparación con los desafíos de recursos en África y Asia 
(Acheampong et al., 2019; Brito et al., 2022) 

Las ligas nacionales, como la Premier League, La Liga, Serie 
A, Bundesliga, Liga MX, entre otras, presentan diferencias 
en sus sistemas de competencia, inversión y nivel de 
competitividad, lo que impacta directamente en el 
desempeño de los equipos y jugadores (CONCACAF, 2024; 
Confédération Africaine de Football (CAF), 2024; Oceania 
Football Confederation(OFC), 2024; Onefootbal, 2024; 
Perez, 2015; Velazquez, 2021). Las ligas europeas se 
caracterizan por tener sistemas abiertos con ascensos y 
descensos, lo que genera una mayor rotación y 
competitividad entre los equipos (Relvas et al., 2010; UEFA, 
2024). En contraste, las ligas de la CONCACAF, como la 
Liga MX, presentan un sistema de torneo corto con liguilla 
y sin mecanismos de descenso ni ascenso, lo que puede 
afectar la competitividad a largo plazo (CONCACAF, 2024; 
Perez, 2013; Velazquez, 2021) 

El desarrollo de talento y la formación de jugadores son 
aspectos cruciales para el éxito sostenido de los equipos de 
fútbol en cualquier región. Las academias juveniles, 
programas de desarrollo y estructuras de apoyo 
implementadas por las confederaciones y ligas 
desempeñan un papel fundamental en la creación de una 
base sólida para el futuro del deporte (Ramírez, 2018; 
Relvas et al., 2010; Sarmento et al., 2018; Szymanski et al., 
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1999). Sin embargo, las diferencias en recursos, enfoques y 
prioridades pueden influir en la capacidad de los equipos 
para competir a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, 
la UEFA y la CONMEBOL han establecido programas 
robustos para el desarrollo de talentos locales, como las 
academias juveniles de La Masia del Barcelona y las 
divisiones juveniles de Boca Juniors (CONMEBOL, 2024; 
FIFA, 2021). En contraste, la CAF y la AFC enfrentan 
desafíos en términos de recursos limitados para 
implementar programas de desarrollo sostenibles 
(Acheampong et al., 2019; Asian Football Confederation 
(AFC), 2024; Brito et al., 2022; Giulianotti et al., 2005; Kuper 
et al., 2018) 

El fútbol también tiene un impacto socio-cultural profundo 
en diferentes regiones. En la CONCACAF, el fútbol está 
integrado en la cultura mexicana, siendo un elemento 
central en la vida diaria y unificador de la comunidad 
(Campos et al., 2020; El espejo del poder, 2024; Rojas, 2024). 
En Europa, la UEFA se destaca como un fenómeno global 
unificador, con eventos como la UEFA Champions League 
que capturan la atención de millones de aficionados 
(Ramírez, 2018; UEFA, 2024). En Sudamérica, la 
CONMEBOL refleja una pasión intensa que une a las 
naciones a través del fútbol, con eventos como la Copa 
Libertadores y la Copa América que son celebraciones 
masivas del deporte (Giulianotti et al., 2005). 

Desde una perspectiva económica, el fútbol genera 
significativos ingresos a través de la venta de derechos 
televisivos, patrocinios y mercadotecnia, además de 
contribuir al PIB de varias naciones y generar empleo en 
sectores relacionados (FIFA, 2024). Esta relevancia 
económica hace que las ligas y confederaciones inviertan 
considerablemente en infraestructura y desarrollo de 
talentos, buscando siempre aumentar la competitividad y 
el atractivo del deporte (Andreff et al., 2000; Brito et al., 
2022; Gammelsæter et al., 2011; Relvas et al., 2010; 
Sarmento et al., 2018). 

Sin embargo, los desafíos que enfrentan las diferentes 
regiones varían considerablemente. En Europa, los 
recursos financieros y la infraestructura avanzada permiten 
una organización y desarrollo continuos, aunque la 
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competencia feroz y la presión por el éxito pueden ser 
abrumadoras (Brito et al., 2022; Giulianotti et al., 2005). En 
contraste, en África y algunas partes de Asia, las 
limitaciones económicas y la falta de infraestructura 
adecuada presentan desafíos significativos para el 
desarrollo del fútbol (Acheampong et al., 2019). En América 
Latina, aunque la pasión por el fútbol es inmensa y existen 
talentos sobresalientes, la inestabilidad económica y 
política puede obstaculizar el crecimiento sostenido 
(Acheampong et al., 2019; Onefootbal, 2024; Perez, 2013; 
Robertson et al., 2006; Rojas, 2019; Vázquez, 2021; 
Velazquez, 2021). 

En este contexto, el presente estudio tiene como objetivo 
realizar un análisis comparativo de las estructuras 
competitivas y aspectos sistemáticos en las principales ligas 
de fútbol mundial, así como de las confederaciones que las 
rigen. Se busca investigar cómo estos factores inciden en el 
rendimiento y éxito de los equipos de fútbol en diferentes 
regiones del mundo, con el fin de identificar patrones, 
desafíos y oportunidades que puedan contribuir a mejorar 
la competitividad y el desarrollo del deporte a nivel global. 
En resumen, este análisis pretende arrojar luz sobre la 
influencia de las estructuras organizativas y competitivas 
en el desempeño de los equipos de fútbol, abordando la 
pregunta central de investigación: ¿Cómo impactan estos 
factores en el rendimiento y éxito de los equipos en 
distintas regiones del mundo? A través de este estudio 
comparativo, se espera contribuir al conocimiento y la 
comprensión de los elementos clave que determinan el 
éxito en el fútbol a nivel internacional. 

Metodología 

Se llevó a cabo un estudio descriptivo y comparativo de la 
estructura organizacional y aspectos sistemáticos de las 
confederaciones del futbol mundial, así como los logros 
más relevantes en campeonatos de primera división, 
confederación y mundial de clubes por equipos de ligas 
más importantes del mundo. Para obtener los datos de las 
ligas más relevantes a nivel mundial, se realizó un análisis 
del Rankin mundial de las Ligas más importantes por 
confederación en la página oficial de la International 
Federation of Football History & Statistics (IFFHS, 2023).  
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Posteriormente al obtener el Rankin de ligas más 
sobresalientes, se analizaron las páginas oficiales de 
estas(Liga Mx , Liga AFA, Brasilerao L., Ligue 1, Serie A, 
Bundesliga, La Liga Española, Liga premier, y Liga de 
Campeones de la AFC) y se consideró por conveniencia, 
analizar solo los dos equipos más exitosos por liga, con la 
excepción de las ligas AFC, OFC Y CAF, que se incluyeron 
tres equipos, unificadas en la Liga de Campeones de la 
AFC, ya que entre estas ligas se juega un solo torneo. Para 
cada una de estas ligas se obtuvo información sobre, el 
número de campeonatos de primera división, campeonatos 
por confederación, mundiales de clubes por confederación, 
así como su sistema de competencia.  

Para la comparación de aspectos sistemáticos y 
organizacionales de las confederaciones se realizó una 
investigación en cada una de las páginas oficiales de cada 
confederación, tomando en cuenta aspectos como: la 
estructura y organización de las conferencias, ligas y nivel 
de competencia, desarrollo de jugadores y árbitros e 
impacto socio-cultural y participación en compas 
mundiales. Se seleccionaron las seis confederaciones de 
fútbol más representativas a nivel mundial, CONCACAF, 
UEFA, CONMEBOL, CAF, AFC y OFC. Esta selección se 
basó en su importancia en el escenario internacional y en 
los aspectos resaltados en International Federation of 
Football History & Statistics (2023). 

Se llevó a cabo un análisis comparativo entre las 
confederaciones en función de los aspectos mencionados. 
Este análisis permitió identificar similitudes y diferencias 
en términos de estructura organizativa, torneos, nivel de 
competencia e inversión en desarrollo, proporcionando 
una visión integral de cada confederación. Los resultados 
de este análisis se presentaron de manera clara y concisa en 
tablas, acompañados de una interpretación detallada. 

Resultados 

Estructura organizacional y aspectos sistemáticos de las 
confederaciones del futbol mundial 

En esta sección se presentan la descripción de los aspectos 
más relevantes derivados de la comparación entre las 
diferentes confederaciones del fútbol mundial: 
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CONCACAF, UEFA, CONMEBOL, CAF, AFC Y OFC. Los 
aspectos considerados incluyen, la estructura y 
organización de las conferencias (Tabla 1), ligas y nivel de 
competencia(Tabla 2), desarrollo de jugadores y árbitros 
(Tabla 3) e impacto socio-cultural y participación en 
compas mundiales(Tabla 4). 

En la Tabla 1, Estructura y Organización de las 
Confederaciones, proporciona una visión general de la 
estructura y organización de las principales 
confederaciones de fútbol del mundo. La UEFA es la 
confederación con más países miembros (55), seguida de 
CAF (54) y AFC (47). CONCACAF y OFC tienen menos 
países miembros, 41 y 11 respectivamente. Cada 
confederación tiene su sede en ubicaciones estratégicas, 
como Miami (CONCACAF), Nyon (UEFA), y Luque 
(CONMEBOL). La UEFA destaca por su estructura 
organizativa compleja con múltiples departamentos y 
comités, mientras que la OFC tiene una estructura más 
pequeña debido al reducido número de países miembros. 
Las confederaciones organizan torneos importantes de 
clubes y selecciones, como la UEFA Champions League y 
la Eurocopa en Europa, y la Copa Libertadores y la Copa 
América en Sudamérica. 

 
 

Tabla 1. Estructura y organización de las Confederaciones 

La Tabla 2, de Ligas Nacionales y Nivel de Competencia, se 
comparan las estructuras de las ligas nacionales y el nivel 
de competencia entre las confederaciones. Las ligas de la 
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UEFA y CONMEBOL son abiertas con ascensos y 
descensos, promoviendo un alto nivel de competitividad. 
En contraste, las ligas de la CONCACAF son cerradas con 
menos ascensos y descensos. La inversión y recursos varían 
significativamente, con la UEFA teniendo inversiones 
significativas que atraen a los mejores jugadores del 
mundo, mientras que las ligas de la OFC y muchas de la 
AFC y CAF tienen recursos limitados. El nivel de 
competencia es generalmente alto en la UEFA, con equipos 
de élite mundial, mientras que la CONCACAF y OFC 
muestran una variabilidad en los niveles de competencia. 

 

Tabla 2. Ligas nacionales y niveles de competencias 

Sobre el Desarrollo de Jugadores y Árbitros (Tabla 3), 
analiza el desarrollo de jugadores y árbitros en cada 
confederación. La UEFA y la CONMEBOL tienen un fuerte 
enfoque en el desarrollo de talentos locales con programas 
bien establecidos. En la CAF y la AFC, hay una inversión 
significativa en programas de desarrollo base, incluyendo 
torneos juveniles y academias, aunque los recursos 
limitados pueden ser un obstáculo. La CONCACAF 
también pone énfasis en descubrir talento local e 
internacional. La OFC tiene un desarrollo limitado de 
jugadores y árbitros, con excepciones como Nueva 
Zelanda. Cada confederación tiene programas de 
formación y desarrollo de árbitros, adaptados a sus 
necesidades específicas. 
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Tabla 3. Desarrollo de jugadores y arbitraje 

Impacto Socio-Cultural y Participación en Copas 
Mundiales 

El Impacto Socio-Cultural y Participación en Copas 
Mundiales(Tabla 4) destaca el impacto socio-cultural del 
fútbol y la participación en Copas Mundiales. En la 
CONCACAF, el fútbol está profundamente integrado en la 
cultura mexicana. La UEFA se destaca como un fenómeno 
global unificador, mientras que la CONMEBOL refleja una 
pasión intensa que une a las naciones sudamericanas. En 
África, el fútbol fomenta la identidad y orgullo nacional, y 
en Asia, es particularmente importante en países como 
Japón y Corea del Sur. La OFC tiene un impacto socio-
cultural más limitado. En términos de participación en 
Copas Mundiales, la UEFA y CONMEBOL lideran con 
múltiples títulos de campeón (8 y 9 respectivamente). La 
CAF y la AFC han alcanzado hitos significativos, como los 
cuartos de final y octavos de final, pero aún no han ganado 
el torneo. La OFC ha llegado a los octavos de final una vez, 
representada por Nueva Zelanda. 

Tabla 4. Impacto social y participación en copas del mundo 
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Logros más relevantes de los equipos más competitivos de las ligas de primera 
división de las diferentes confederaciones 

En esta sección, presentamos una comparación detallada de 
los campeonatos obtenidos por los equipos más 
competitivos de las ligas de primera división de diferentes 
confederaciones del fútbol mundial, incluyendo títulos de 
primera división, títulos de confederación y títulos del 
Mundial de Clubes. Los resultados se organizan por 
confederación y liga, describiendo también los sistemas de 
competencia utilizados en cada caso (Tabla 5). 

Tabla 5. Tabla comparativa de campeonatos de primera división, confederación y mundial de 
clubes  

CONCACAF 

En la Liga MX(Liga Mexicana de Futbol), el Club América 
y el Club Guadalajara son los equipos más destacados. El 
Club América ha ganado un total de 14 títulos de primera 
división y 7 títulos de confederación, mientras que el Club 
Guadalajara ha obtenido 12 títulos de liga y 2 de 
confederación. Ninguno de estos equipos ha logrado títulos 
en el Mundial de Clubes. La Liga MX se caracteriza por un 
sistema de torneo corto con liguilla, y no cuenta con 
mecanismos de descenso ni ascenso. 

 



 

68 
 
 

CONMEBOL 

En la Liga AFA(Asociación del Fútbol Argentino) de 
Argentina, Boca Juniors y River Plate son los equipos más 
exitosos. Boca Juniors ha conseguido 38 títulos de liga y 6 
títulos de confederación, mientras que River Plate ha 
alcanzado 37 títulos de liga y 4 de confederación. Ninguno 
de estos equipos ha obtenido títulos en el Mundial de 
Clubes. En el Brasileirão de Brasil, Flamengo ha logrado 20 
títulos de liga, 1 de confederación y 4 títulos en el Mundial 
de Clubes. Por su parte, Sao Paulo ha ganado 18 títulos de 
liga y 3 de confederación. Los campeonatos en estas ligas se 
deciden mediante torneos largos, donde el campeón es el 
equipo que acumula la mayor cantidad de puntos. 

UEFA 

Diversos equipos europeos han demostrado un éxito 
notable en sus respectivas ligas y competiciones 
internacionales. En la Ligue 1 de Francia, el Paris Saint-
Germain (PSG) ha obtenido 11 títulos de liga, aunque no 
cuenta con títulos de confederación ni del Mundial de 
Clubes, mientras que Marsella ha ganado 9 títulos de liga y 
1 de confederación. En la Serie A de Italia, la Juventus se 
destaca con 35 títulos de liga, 2 títulos de confederación y 2 
títulos en el Mundial de Clubes, y el Milan con 18 títulos de 
liga y 5 de confederación. En la Bundesliga alemana, el 
Bayern Múnich ha alcanzado 28 títulos de liga, 6 títulos de 
confederación y 2 títulos en el Mundial de Clubes, mientras 
que el Borussia Dortmund ha conseguido 9 títulos de liga y 
1 de confederación. En La Liga española, el Real Madrid ha 
logrado 35 títulos de liga, 14 títulos de confederación y 9 
títulos en el Mundial de Clubes, seguido por el Barcelona 
con 26 títulos de liga y 5 títulos de confederación. En la 
Premier League inglesa, el Manchester United ha obtenido 
20 títulos de liga, 3 títulos de confederación y 6 títulos en el 
Mundial de Clubes, mientras que el Liverpool ha 
conseguido 19 títulos de liga y 3 de confederación. Todas 
estas ligas emplean un formato de torneo largo, donde el 
campeón se determina por la acumulación de puntos. 
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CAF 

En la confederación CAF, los equipos Zamalek y TP 
Mazembe destacan con 5 títulos de liga cada uno. Zamalek 
ha obtenido 1 título de confederación y TP Mazembe 2, sin 
haber logrado títulos en el Mundial de Clubes. Al-Hilal 
también cuenta con 5 títulos de liga, pero no tiene títulos de 
confederación ni del Mundial de Clubes. La Liga de 
Campeones de la CAF se estructura en una fase inicial con 
32 equipos, reduciéndose a 16 equipos que disputan una 
liguilla de cuatro grupos.En la tabla 1, se muestra que, la 
confederación CONCACAF, los equipos más destacados 
de la Liga MX son el Club América y el Club Guadalajara. 
El Club América ha ganado 14 títulos de primera división 
y 7 títulos de confederación, mientras que el Club 
Guadalajara cuenta con 12 títulos de liga y 2 de 
confederación. Ninguno de estos equipos ha obtenido 
títulos en el Mundial de Clubes. La Liga MX se caracteriza 
por un sistema de torneo corto con liguilla, sin descenso ni 
ascenso. 

Discusión 

La presente investigación tuvo como objetivo examinar las 
diferencias en las estructuras competitivas de las ligas de 
fútbol élite a nivel mundial, explorando aspectos como el 
formato de competencia, la distribución de ingresos, la 
gestión de talento y la competitividad global, y cómo estas 
disparidades pueden influir en el influir en el rendimiento 
y éxito de los equipos de fútbol en las confederaciones de 
CONCACAF, UEFA, CONMEBOL, CAF, AFC Y OFC. 

Estructura organizacional y aspectos sistemáticos de las 
confederaciones del futbol mundial. 

La comparación de las principales ligas y clubes de fútbol a 
nivel mundial muestra una clara dominancia de las ligas 
europeas, especialmente la Liga Española y la Premier 
League inglesa, en términos de campeonatos nacionales 
ganados y éxitos internacionales (Åslund, 2011; Kuper et 
al., 2018; Szymanski et al., 1999).  

Según la Tabla 1, la UEFA, que agrupa a las federaciones 
europeas, es la confederación con mayor número de países 
miembros (55) y una estructura organizativa compleja con 
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múltiples departamentos y comités. Esto le permite tener 
un mayor desarrollo y recursos para sus competiciones, 
como la UEFA Champions League, considerada la máxima 
competición de clubes a nivel mundial (Gammelsæter et al., 
2011; UEFA, 2024) 

Por otro lado, la Tabla 2 revela que las ligas europeas, a 
diferencia de las de otras confederaciones, tienen un 
sistema de competencia abierto con ascensos y descensos, 
lo que permite una mayor rotación y competitividad entre 
los equipos. Esto, sumado a las importantes inversiones y 
recursos disponibles, contribuye a que el nivel de 
competencia en Europa sea generalmente alto, con equipos 
de élite mundial (Andreff et al., 2000; Kuper et al., 2018).  

En contraste, las ligas sudamericanas, representadas por la 
CONMEBOL, si bien cuentan con una larga tradición 
futbolística y equipos históricos como Boca Juniors, River 
Plate y Flamengo, tienen un menor número de 
campeonatos internacionales ganados en comparación con 
sus pares europeos. Esto puede deberse en parte a una 
menor inversión y recursos disponibles, así como a un 
sistema de competencia abierto pero con menos divisiones 
inferiores que en Europa (Eisenberg, 2006; Giulianotti et al., 
2005; Kotwal et al., 2011; UEFA, 2024) 

En cuanto al desarrollo de jugadores, la Tabla 3 muestra 
que las confederaciones tienen enfoques diferentes. 
Mientras que la UEFA y CONMEBOL ponen énfasis en el 
desarrollo de talento local a través de academias juveniles 
de clubes como La Masia del Barcelona o Boca Juniors 
(Relvas et al., 2010; Sarmento et al., 2018), la CAF y AFC 
invierten en programas de desarrollo base incluyendo 
torneos juveniles y proyectos de infraestructura 
(Acheampong et al., 2019; Brito et al., 2022; Robertson et al., 
2006) 

Por su parte, la CONCACAF combina el talento local con la 
búsqueda de jugadores internacionales (Robertson et al., 
2006; Sarmento et al., 2018; Velazquez, 2021). En cuanto a la 
participación y resultados en Copas Mundiales, la Tabla 4 
indica que las selecciones de UEFA y CONMEBOL han 
participado en 21 ediciones cada una, con 8 y 9 
campeonatos ganados respectivamente (FIFA, 2021, 2022, 
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2024; Velazquez, 2021). Esto contrasta con las selecciones de 
CONCACAF, CAF y AFC, que si bien han participado en 
varios mundiales, no han logrado avanzar más allá de 
cuartos de final. La OFC, con solo 7 participaciones, tiene 
como mejor resultado los octavos de final (FIFA, 2024).  

El análisis comparativo revela una clara hegemonía 
europea en el fútbol mundial, especialmente de La Liga 
española y la Premier League inglesa, en términos de 
campeonatos nacionales y éxitos internacionales. Esto se 
debe a una combinación de factores como una estructura 
organizativa sólida, importantes inversiones, un sistema de 
competencia abierto y un énfasis en el desarrollo de talento 
local (Kuper et al., 2018; Ramírez, 2018; Relvas et al., 2010; 
Sarmento et al., 2018; Szymanski et al., 1999). Las ligas 
sudamericanas, si bien con una larga tradición futbolística, 
tienen un menor impacto a nivel internacional, mientras 
que otras confederaciones como la CAF, AFC y OFC aún 
tienen un largo camino por recorrer para alcanzar los 
niveles de competitividad de Europa y Sudamérica 
(Acheampong et al., 2019; Gammelsæter et al., 2011; 
Giulianotti et al., 2005). 

Logros más relevantes de los equipos más competitivos de 
las ligas de primera división de las diferentes 
confederaciones 

En la CONCACAF, el Club América destaca con 14 títulos 
de primera división y 7 títulos a nivel de confederación, 
mientras que el Club Guadalajara ha obtenido 12 títulos 
nacionales y 2 títulos de confederación. Estos equipos 
compiten en un torneo corto con liguilla, sin descenso ni 
ascenso, lo que marca una dinámica particular en esta 
región (Acheampong et al., 2019).  

En la CONMEBOL, equipos como Boca Juniors y River 
Plate de la Liga AFA han acumulado una gran cantidad de 
títulos nacionales, con 38 y 37 respectivamente, y han 
tenido éxito a nivel de confederación con 6 y 4 títulos. La 
competencia se basa en un torneo largo donde el campeón 
es el equipo con la mayor cantidad de puntos jugando 
contra todos los equipos del torneo de local y visita (FIFA, 
2024; Giulianotti et al., 2005). En la UEFA, clubes como el 
PSG y el Marsella de la Ligue 1 han logrado 11 y 9 títulos 
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nacionales respectivamente, pero aún no han ganado a 
nivel de confederación.  

La Serie A italiana destaca con equipos como Juventus y 
Milan, con 35 y 18 títulos nacionales respectivamente, y han 
tenido éxito a nivel de confederación con 2 y 5 títulos. La 
competencia se basa en un torneo largo donde el campeón 
es el equipo con la mayor cantidad de puntos jugando 
contra todos los equipos del torneo de local y visita (Kuper 
et al., 2018). En la Bundesliga alemana, el Bayern Múnich 
ha dominado con 28 títulos nacionales y 6 títulos de 
confederación, mientras que el Borussia Dortmund ha 
obtenido 9 títulos nacionales y 1 título de confederación.  

La competencia en esta región se caracteriza por un sistema 
de competencia que ha llevado a estos equipos a destacar a 
nivel nacional e internacional (FIFA, 2024; Kuper et al., 
2018; UEFA, 2024). En La Liga española, el Real Madrid y 
el Barcelona han acumulado 35 y 26 títulos nacionales 
respectivamente, con un notable éxito a nivel de 
confederación con 14 y 5 títulos. La competencia en esta 
región se destaca por un sistema de competencia que ha 
permitido a estos equipos competir a un alto nivel tanto en 
España como en competiciones internacionales (Andreff et 
al., 2000). En la CAF, equipos como Zamalek y TP Mazembe 
han tenido éxito en la Liga de Campeones de la CAF, con 5 
títulos cada uno a nivel de confederación. Estos equipos 
compiten en una fase inicial con 32 equipos que luego 
pasan a una liguilla de 16 equipos, lo que marca un sistema 
de competencia particular en esta región (Acheampong et 
al., 2019; Ramírez, 2018) 

Los resultados de este estudio sugieren que las diferencias 
en las estructuras organizativas y aspectos sistémicos de las 
principales confederaciones de fútbol a nivel mundial 
tienen un impacto significativo en los logros y fracasos de 
sus ligas y equipos. La UEFA, como confederación europea, 
se destaca por tener una estructura organizativa más 
compleja y sólida, con mayor cantidad de países miembros 
y recursos, lo que le permite desarrollar competiciones de 
clubes y selecciones de élite mundial como la UEFA 
Champions League (UEFA, 2024). Esto contrasta con otras 
confederaciones como CONCACAF, CONMEBOL, CAF, 
AFC y OFC, que cuentan con estructuras más sencillas y 
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menos recursos, limitando su capacidad de organización y 
desarrollo (Acheampong et al., 2019; Brito et al., 2022; 
Eisenberg, 2006; Kotwal et al., 2011; Onefootbal, 2024; 
Perez, 2013; Rojas, 2019). Además, las ligas europeas, 
especialmente la Liga Española y la Premier League, se 
caracterizan por tener sistemas de competencia abiertos 
con ascensos y descensos, generando una mayor rotación y 
competitividad entre los equipos, lo que contribuye a un 
nivel de juego más alto (Gammelsæter et al., 2011; Kuper et 
al., 2018; Sarmento et al., 2018; Szymanski et al., 1999; 
UEFA, 2024)). Por el contrario, otras confederaciones tienen 
sistemas de competencia más cerrados, con menos 
divisiones inferiores y menos movilidad entre equipos 
(CONCACAF, 2024; Giulianotti et al., 2005; Kuper et al., 
2018; Onefootbal, 2024; Velazquez, 2021). Estos factores, 
sumados a las mayores inversiones europeas en el 
desarrollo de jugadores a través de academias juveniles en 
los clubes (Relvas et al., 2010; Sarmento et al., 2018), se 
reflejan en los éxitos internacionales de las selecciones de 
UEFA y CONMEBOL, que han participado en más 
ediciones de la Copa Mundial y acumulan la mayor 
cantidad de campeonatos (CONMEBOL, 2024; FIFA, 2021, 
2022, 2024; Ramírez, 2018). 

Conclusiones 

En conclusión, el análisis comparativo de estructuras 
competitivas y aspectos sistemáticos en las mejores ligas de 
fútbol del mundo revela una compleja interacción entre 
diversos factores que influyen en el éxito y la 
competitividad de cada liga. Si bien cada liga presenta 
características únicas, como el nivel de inversión, la calidad 
de los equipos y la gestión administrativa, es evidente que 
todas comparten la búsqueda constante de un equilibrio 
entre la competitividad deportiva y la estabilidad 
financiera. Desde la implementación de regulaciones 
financieras hasta la promoción de la igualdad de 
oportunidades, las ligas de fútbol enfrentan desafíos 
constantes para mantener un ambiente competitivo y 
sostenible. A través de un análisis profundo de estas 
estructuras y aspectos sistemáticos, podemos apreciar la 
diversidad y la riqueza del fútbol como un fenómeno 
global, donde la pasión por el juego se entrelaza con 
complejas dinámicas socioeconómicas.  
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Resumen: La globalización y los avances tecnológicos han transformado el 
alcance de las entidades deportivas. Hoy se requiere que el análisis de este tipo 
de organizaciones se aborde desde teorías y modelos caracterizados por una 
visión integral; su estudio debe realizarse a partir de conocimientos que inicien 
con el análisis del tipo y la calidad de la administración con la que cuenta para 
operar y gestionar de manera adecuada y profesional. Esto implica que se 
analice todo lo que requiere la gestión y operación organizacional. El presente 
artículo tiene el objetivo de exponer un modelo organizacional que permite 
evaluar la calidad de la administración en las organizaciones deportivas, dado 
que deben operar eficientemente en ambientes muy competidos, no sólo en el 
espacio deportivo sino en el económico, no importando su carácter público, 
privado o social.  Para tal propósito se toma como referencia la teoría 
organizacional al respecto de la evaluación de una organización y se propone 
un modelo propio adecuado con sus respectivas adaptaciones, adiciones y 
mejoras al ámbito deportivo, para este tipo de entidades, concluyendo que el 
aporte de este trabajo puede considerarse como una herramienta 
organizacional que sirva para determinar de manera integral, racional, 
coherente y profesional la calidad de administración en una organización que 
tiene en el deporte su razón de ser y existir. El trabajo es principalmente teórico 
por el momento, se dejará a futuro, si así lo considera el administrador o 
directivo, de un ente deportivo, darle una utilidad práctica. 

Palabras Clave: Diagnóstico administrativo; Evaluación organizacional; 
Calidad administrativa; Mejora organizacional. 

Abstract: Globalization and technological advances have transformed 
the scope of sports entities. Today it is required that the analysis of this 
type of organizations be approached from theories and models 
characterized by a modern vision; Its study must be carried out based 
on comprehensive knowledge that begins with the analysis of the type 
and quality of the management that it has to operate and manage in an 
adequate and professional manner. This implies that everything 
required by organizational management and operation is analyzed. 
The objective of this article is to present an organizational model that 
evaluates the quality of management in sports organizations, given that 
they must operate efficiently in highly competitive environments, not 
only in the sports space but also in the economic space, regardless of 
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their public nature, private or social. For this purpose, the 
organizational theory regarding the evaluation of an organization is 
taken as a reference and an appropriate model is proposed with its 
respective adaptations, additions and improvements to the sports field, 
for this type of entities, concluding in the contribution that is made as 
an instrument that serves to determine in a rational, coherent and 
professional manner the quality of management in an organization that 
has its reason for being and existing in the sport. The work is mainly 
theoretical for the moment, it will be left to the future, if the manager 
or director of a sports entity so considers, to give it practical use. 

Keywords: Management diagnosis; Organizational evaluation; Management 
quality i; Organizational improvement. 
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Introducción 

Hoy día el éxito de las organizaciones deportivas dependen 
directamente de la forma en cómo se enfrentan los retos y 
las oportunidades mediante el uso de los conocimientos 
administrativos para hacer más efectivas en el 
cumplimiento de sus tareas y el logro de los objetivos. Esto 
implica, que entre tantos desafíos que afronta la práctica 
deportiva en sus diferentes orientaciones, la verdadera 
prueba del tipo y calidad de sus acciones radica en la 
efectividad con la que definen y dirigen su administración 
hacia enfoques más integrales, racionales, coherentes y 
profesionales. El conocimiento ha sido uno de los factores 
más importantes para la evolución humana y  resalta el 
papel que éste ha jugado en el desarrollo de las 
organizaciones, puesto que se encarga de realizar los 
procesos de generación de saberes, habilidades y aptitudes 
que permiten la búsqueda de ventajas competitivas que 
posibiliten diferenciarse entre ellas (Torres y Rojas, 2017). 
Por tal motivo en las entidades deportivas se debe 
reconocer al conocimiento administrativo como el único 
componente organizacional capaz de posibilitar el éxito en 
el ámbito deportivo, económico y social.  

Las organizaciones en general, se encuentran en un proceso 
de constante creación de nuevos conocimientos y son 
materia de un campo atractivo para la investigación. Se han 
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elaborado diversos estudios sobre el cambio de paradigmas 
en la administración, generando propuestas más flexibles e 
innovadoras; en constante evolución, con estructuras 
menos rígidas y procesos más dinámicos. (Manzanal, 2019). 
En este contexto, el análisis de las entidades deportivas ya 
no se puede abordar desde teorías, modelos y estrategias 
caracterizadas por una visión errónea y limitada del 
fenómeno organizacional; su estudio debe realizarse desde 
una perspectiva integral que abarque, el entorno, las 
estructuras, los procesos, la cultura y todo lo que implica la 
gestión organizacional. Por lo anterior, en este artículo se 
plantea la creación de una herramienta organizacional, de 
elaboración personal, que en sí es un conocimiento, para 
evaluar la calidad de la administración en una organización 
deportiva 

Para tal efecto, el documento explica los elementos teóricos 
que sustentan el trabajo; para después exponer un modelo 
adecuado a los entes deportivos y concluir en la 
importancia de la utilidad de este modelo administrativo 
como un instrumento de evaluación que posibilite un 
efectivo análisis organizacional. Los planteamientos aquí 
presentados están basados en las ideas de diversos 
investigadores que contemplan a la organización como una 
procesadora de información y conocimiento, que le 
permiten hacer frente al ambiente dinámico; tomando 
como referencia las argumentaciones respecto a la 
administración, la calidad de gestión y operación y el 
diagnóstico organizacional. 

La razón de tomar modelos y adecuarlos al espacio del 
deporte, la activación y educación física, propios de las 
organizaciones en general, radica en que en una 
exploración propia en medios digitales, no se encontraron 
las condiciones teóricas y técnicas (investigaciones, teorías, 
metodologías), que puedan soportar, con argumentos, 
conceptos y técnicas de evaluación, respecto a las 
cualidades de las administraciones de las entidades 
deportivas. En una revisión realizada en motores digitales 
como Scielo, Redalyc, Dialnet y Google académico, no se 
ubicaron temáticas al respecto enfocadas exclusivamente a 
los entes deportivos; temas complejos de analizar en las 
organizaciones deportivas aún en proceso de 
profesionalización y argumentación teórica y práctica; lo 
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poco que existe en temas similares, resulta confuso y 
demasiado elaborado, cuyos tópicos se enfocan a la 
evaluación del clima organizacional, la dirigencia, la 
calidad en los servicios, las competencias laborales y a 
“calificadores” de la administración en entidades 
deportivas. Si a esto se suma que en muchos casos los 
administradores deportivos carecen de interés por 
desarrollar referencias teóricas y empíricas, se entenderá 
por qué se propone un modelo, con base en otro modelo, 
pero con sus respectivas ampliaciones, adecuaciones y 
mejoras y no una adaptación burda o copia tal cual de un 
determinado modelo, que intenta dar luz al asunto y al 
análisis en torno al tema. 

No obstante, los estudios teóricos y metodológicos en la 
búsqueda de diseños y prácticas organizacionales que den 
cuenta a la sociedad de las organizaciones deportivas como 
unidades complejas, dignas de analizarlas, lleva muy poco 
camino andado; es evidente que una propuesta como la 
presente, es buen indicador de la gestación de nuevas 
visiones al respecto. 

En suma, este artículo aborda la necesidad de contar con 
elementos racionales y objetivos, como lo es una evaluación 
organizacional, para la gestión de las organizaciones 
deportivas, dado que éstas se administran mal, por la 
inercia, la intuición y en el mejor de los casos, la experiencia 
(Lucio y Morales, 2019), independientemente de la calidad 
de la misma; al tiempo que posibilita tener un panorama 
más claro de lo que ésta está haciendo, así de cómo, cuándo, 
dónde y por qué; y a partir de ahí analizar esquemas para 
lograr los objetivos mediante la integración, renovación y 
mejoras de las estructuras y los procesos. 

Calidad de la administración 

El primer paso para entender la idea de la calidad de 
administración en las organizaciones deportivas, es 
precisamente hablar de ésta. La calidad define las 
características de una acción o un objeto, que permite emitir 
juicios de valor acerca de ellos; así se puede hablar de mala, 
buena y excelente calidad.  El concepto se ha usado en 
diferentes áreas humanas, y cada vez más, en los procesos 
productivos y económicos de las organizaciones 
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expresados en productos y servicios. De forma general se 
puede establecer que la calidad es la ausencia de 
deficiencias o algo particularmente bueno en su tipo. Pero, 
al situarse en el tronco teórico y conceptual de la 
administración, la calidad es más amplia, pues se considera 
un método, un proceso administrativo y una filosofía con 
características particulares, que se manifiesta en relación 
con los procesos de la organización en la elaboración de 
bienes y servicios y la búsqueda para ser más eficientes y 
eficaces en su manufactura; y se orienta hacia factores 
estructurales como los valores, la filosofía y la cultura que 
apoyan a la calidad (Pingo et, al., 2020). Respecto al primer 
punto se puede decir que la calidad obliga a las 
organizaciones a mejorar los procesos de producción, 
cuidar el diseño; minimizar los defectos, evitar la 
duplicidad en las actividades, uniformar los criterios y 
lograr raciocinio en el manejo de los recursos. Sobre el 
segundo, que habla de la filosofía y la cultura, la calidad, 
no sólo es una estrategia para incrementar la productividad 
y la rentabilidad; sino debe entenderse como un valor que 
genera actitudes y comportamientos en el trabajo y en la 
vida con los máximos estándares deseables y posibles en 
todo lo que se realice (Palma et, al., 2018). 

Para tener más claro el concepto de calidad en el tipo de 
administración se debe hablar de gestión de la calidad, que 
se entiende como el proceso de conducir a la organización 
al logro efectivo y oportuno de los objetivos y de su misión, 
lo cual comprende la integración de todos los procesos y la 
participación de todos los actores de la organización en 
dichos procesos tendiente a mejorarlos cada vez más. Para 
lograrlo se puede decir que la calidad en una organización 
implica desarrollar métodos integrales en los que todos los 
colaboradores son al mismo tiempo clientes y proveedores 
de servicios, de productos o de información de otras áreas 
o departamentos que tienen necesidades concretas y son 
interdependientes. Por ello, se requiere que se establezcan 
instancias y métodos de investigación y colaboración que 
hagan posible un conocimiento más amplio y preciso de sí 
mismas, de sus actividades y del grado de efectividad que 
se tenga en la vinculación de la calidad como una totalidad, 
donde calidad significa que el producto o servicio supere el 
nivel de satisfacción del usuario o consumidor; y total 
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implica que la calidad se logra con excelentes procesos 
administrativos internos y la participación de todos los 
miembros de la organización (Pingo et, al., 2020). En este 
contexto la calidad de la administración se proyecta como 
un sistema integral de gestión en las entidades deportivas 
y factor primordial para la competitividad de  este tipo de 
organizaciones.   

Evaluación organizacional 

Una condición previa para la implementación de la calidad 
de la administración en las organizaciones deportivas es la 
de su evaluación, la cual representa una de las decisiones 
más importantes pues significa la etapa en donde se 
analizan las situaciones en las que se encuentra una 
organización en un momento determinado y que por lo 
general provocan inestabilidad, incertidumbre y 
oportunidades por aprovechar. Representa la primera 
etapa en la práctica de la calidad de la administración en las 
organizaciones deportivas, la cual puede resumirse en una 
recopilación y análisis de información. 

La evaluación se entiende como un análisis sistemático de 
valoración de varios elementos que se concretan en la 
situación de la organización y el factor humano en el 
cumplimiento de sus funciones, sus relaciones formales e 
informales y su comportamiento, así como el estado de los 
programas y procesos que realiza para lograr sus objetivos. 
Para que el proceso de evaluación sea útil y sirva al 
desarrollo institucional es necesario crear una cultura de 
evaluación, que establezca que  el proceso del diagnóstico 
sea continuo y permanente, y cuente con la representación 
de los diversos colaboradores para que las actividades sean 
auténticas y realistas; donde los sujetos conozcan los 
resultados  y qué, por qué, cómo, cuándo, dónde y quién 
evalúa y aprovechen éstos para corregir errores e 
implementar mejoras; que el proceso no se confunda con el 
llenado de formatos y  se garantice la confiabilidad y la 
validez de la información; donde los datos 
estadísticos  sean un soporte auténtico y los números 
aclaren la problemática y no al revés; que contribuya a 
acciones proactivas y no reactivas frente a los datos y 
procesos; y que sea un valioso medio de interacción entre 
las diferentes áreas organizacionales. (Álvarez y Topete, 
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1997). Todas las acciones del proceso de evaluación de la 
calidad de la gestión en general al aplicarlas a las 
organizaciones deportivas permiten que las actividades de 
la administración estén dirigidas al mejoramiento de las 
personas y a desarrollar habilidades y destrezas; 
incrementar conocimientos; modificar actitudes; mejorar 
sus procesos y estructuras y desarrollar a la organización, 
pues el objetivo central es generar procesos de mejora para 
cumplir la Visión, Misión y Objetivos de la misma. 

Criterios de evaluación de la calidad de la administración 
en las organizaciones deportivas 

Entre las muchas tareas que tiene una organización es 
hacer, según lo considere, dada la situación de estabilidad 
e inestabilidad organizacional, buenos diagnósticos. De la 
certeza que estos tengan depende en muchas ocasiones, no 
sólo la estabilidad, sino la viabilidad de la organización. 

Como estructura básica para la recopilación y análisis de 
datos e información relacionada a la organización se 
plantea aquí el enfoque del análisis integral propuesto por 
el profesor Preston Bottger (2003), para evaluar una 
empresa, que consta de seis factores a considerar 
(propuesta organizacional, económica, ética, de 
innovación, estructura y procesos), y explicados 
brevemente por Enrique Quintana (2004), en su artículo 
periodístico; que permiten conjuntar los criterios e 
indicadores propuestos para el presente modelo, con sus 
respectivas adaptaciones, ampliaciones y mejoras al ámbito 
deportivo y que comprende  diez factores definidos en: la 
propuesta organizacional; económica; organización y 
estructura; relaciones con el contexto, el ambiente y la 
responsabilidad social; insumos, recursos e indicadores 
económicos; procesos de trabajo; cultura; innovación; ética 
y calidad de los procesos en toda la organización. 

A continuación se exponen y proponen varios elementos 
claves para hacer una verdadera evaluación de la 
organización deportiva y sobre esa base tomar decisiones 
al respecto para mejorar. La herramienta se puede aplicar, 
siguiendo el esquema propuesto y considerando las 
preguntas relativas a cada factor en los apartados 
específicos a cada elemento a evaluar. Según el esquema 
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(figura 1), la organización deportiva presenta diez factores 
de evaluación que se conectan a ésta y la influyen de cierta 
forma, los cuales son igual de importantes; cada uno debe 
ser evaluado, según determinados criterios, de manera 
particular (Tabla 1). 

Figura 1. Esquemas organizacionales deportivos.  

*Elaboración propia autor. 
 

Tabla 1. Factores de evaluación 

Elemento a evaluar Criterios de evaluación 
Propuesta 

organizacional 
Visión, Misión, Objetivos, Valores, Filosofía ¿Por qué se hace algo 

más que dinero? 

Propuesta económica 
¿Cómo y para qué se genera la obtención, el uso y el destino de los 

recursos económicos? 

Declaración ética 
¿Cómo se considera la actuación de la organización? ¿Correcta o 

incorrecta? 

Estructura 
¿Cuál es la mejor forma de organizar las funciones, el liderazgo y la 

toma de decisiones? 

Procesos 
¿Cuál es la mejor manera de establecer un sistema coherente y 

racional en las actividades? 
Cultura 

organizacional 
¿Cuáles son las formas que adoptan las manifestaciones culturales al 

realizar las tareas? 

Calidad 
¿Se tiene como cultura organizacional la calidad total en todo lo que 

se hace? 
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Innovación y 
desarrollo 

¿Existen las condiciones que favorezcan el despliegue de la 
creatividad y la innovación? 

Responsabilidad 
Social 

¿Qué nivel de compromiso se tiene con el bienestar de la 
comunidad? 

Indicadores 
económicos 

¿Qué niveles se tienen de eficiencia, eficacia, productividad y 
competitividad? 

Así se describen para su evaluación: 

La propuesta organizacional  

En todos los cursos de administración se habla de Visión, 
Misión, Objetivos, Valores y Filosofía, es decir, lo que la 
organización pretende ser. Se debe tener una visión clara 
de lo que se desea de, con y para la organización. Las hay 
quienes tienen visiones mercantiles, otras manifiestan una 
posición menos lucrativa y más pública y aquellas que se 
enfocan primordialmente a lo social. Aquí es importante 
evaluar la congruencia de la propuesta con lo que 
verdaderamente acontece en los procesos pues se debe 
tener claro por qué hacen lo que hacen; cuál su fin 
cuantitativo respecto al dinero y los recursos y cualitativo 
en relación a la calidad con la que realizan sus actividades. 
Debe responder a la pregunta de ¿por qué esta 
organización hace algo más que dinero? ¿cómo se ve en el 
futuro?, ¿cuál es la visión, misión y los objetivos?, ¿por qué 
se hace lo que se hace? 

La propuesta económica 

Relacionado a la propuesta organizacional se encuentra la 
económica. Ésta puede ser entendida como el modelo de 
negocio para generar dinero hacia la organización 
mediante la oferta de un bien, producto o servicio 
generado, creado y elaborado para su consumo. Cuando se 
habla de propuesta económica o modelo de negocio se 
suele concretar en la forma que tiene una organización de 
generar flujo de dinero.  Y efectivamente es eso, pero 
también es mucho más, no tiene que ver únicamente con la 
manera en que la organización genera utilidades con un 
producto o servicio; se relaciona concretamente con la 
obtención y empleo de recursos económicos que hacen 
posible el desarrollo de las actividades, es decir, con los 
ingresos y los gastos para realizar todas sus actividades. 
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Lo que se haga con el exceso de ingresos, si es que los hay, 
versus gastos (utilidades), dependerá de la propuesta 
organizacional. Este apartado se refiere más a la manera en 
que se debe administrar, gestionar y operar, mediante el 
uso de diversos recursos, para asegurar el éxito 
dependiendo del tipo de satisfactor que se ofrezca al 
entorno social. La propuesta económica habla no sólo de 
cómo generar y manejar dinero sino también de quiénes 
son los usuarios, de cómo se va a llegar a ellos, qué 
actividades se tienen que realizar para entregarles una 
propuesta de valor, qué características tiene y hace único el 
producto o servicio que se ofrece; en resumen es una visión 
integral de la organización desde el enfoque del aspecto 
económico y la periferia de los demás aspectos internos y 
externos que se relacionan con el uso de los recursos. 
Asimismo, contempla todos los aspectos involucrados en el 
diseño de las soluciones que la organización ofrece a los 
usuarios considerando el impacto social que los productos, 
bienes y servicios tienen en la calidad de vida de las 
personas y la contribución económica generada por su 
consumo. Debe tener presente el uso de los recursos y la 
relación ingresos – gastos, así como la identificación con 
una entidad, que independientemente de su sector, sabe 
que manejar dinero es el resultado de sus operaciones y 
gestiones y su finalidad puede y es válida si así lo 
manifiesta su propuesta organizacional, obtener una renta 
por los bienes y servicios que ofrece. 

La declaración ética  

Aunado a la propuesta organizacional y al modelo de 
negocios, se encuentra la pregunta: ¿cómo se considera la 
actuación de la organización? Por momentos se pierde la 
visión de que las organizaciones no son sólo números, 
expresados en productos, servicios, balances contables y 
financieros. Son entes donde las actividades requieren 
realizarse con un propósito individual, colectivo y social, a 
través del factor humano donde las acciones deben 
realizarse con ética y apegadas a ciertos valores. El 
concepto de lo correcto e incorrecto está presente en la 
organización. El ser recto y honesto se considera moral y 
éticamente adecuado en las conductas individuales, 
grupales y organizacionales, independientemente de los 
fines económicos o no que tenga la organización. Todas sus 
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acciones en teoría deben estar sujetas a hacer lo correcto, a 
respetar la ley y a no causar daños y perjuicios a otras 
personas e instituciones que tengan relación directa o 
indirecta con la organización, por lo que es muy importante 
evaluar y determinar principios, valores y filosofías que 
sustenten la Visión, Misión y Objetivos. 

La estructura 

Debe concebirse mediante el conocimiento en torno a los 
niveles jerárquicos y las relaciones entre éstos y las 
personas. La principal pregunta a responder es: ¿cuál es el 
elemento que define una adecuada estructura? Flexibilidad 
es la respuesta. Esto significa que la organización debe ser 
más ligera y dúctil, con capacidad para adecuarse a los 
entornos desafiantes, con habilidades cognoscitivas y de 
uso de las tecnologías para que alcance los objetivos que le 
dieron origen y cuyo modelo sea más horizontal y orgánico 
y menos vertical y mecánico. Concretamente, Ulloa et, al. 
(2019),  manifiestan que las estructuras tienen que 
responder a los escenarios que vislumbran a las 
organizaciones mucho más dinámicas y capaces de 
responder con rapidez a las condiciones ambientales; que 
posibiliten modelos más prácticos con niveles jerárquicos 
orgánicos, planos y ligeros, articulados bajo  un liderazgo 
democrático donde la toma de decisiones sea compartida; 
reconociéndolas como sistemas abiertos con capacidad de 
aprendizaje y renovación; orientadas al trabajo en equipo 
que elimina la jerarquía burocrática; que se fundan en el 
compromiso en vez del control y cuyos procesos 
económicos están encausados a la eficiencia, eficacia, 
productividad, competitividad y calidad.  

Debe evaluarse particularmente: cómo articular el factor 
humano y los recursos a su disposición en relación a la 
definición de tareas y funciones; el liderazgo, la 
participación y la toma de decisiones; el esfuerzo de las 
personas y la recompensa para concretar la propuesta 
organizacional y la económica. También responder a cuál 
es la mejor forma de organizar a los colaboradores que 
permita el desarrollo de la operación y la gestión que hacen 
posible el logro de objetivos. Debe enfocarse a temas 
específicos como la división del trabajo y la asignación de 
diferentes tareas y funciones, así como el tramo de control 
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que debe haber en cada nivel y los rangos o jerarquías 
existentes, así como la reglamentación que especifica en 
grados  diferentes cómo deben comportarse. Esto debido a 
que actualmente comienza a cuestionarse, cada vez más, las 
estructuras formales, y como lo indica Guillen y Pomar 
(2022, p.86), “las investigaciones se orientan al análisis de 
la estructura en red, circular, plana u horizontal, donde el 
conocimiento se convierte en el elemento más importante 
para la generación de nuevos procesos expresados en 
productos y servicios de calidad”. 

Los procesos 

Se entienden como una guía para la acción; detallan en 
forma precisa cómo, cuándo, dónde y por qué se desarrolla 
tal o cual actividad. Es una secuencia de tareas 
debidamente ordenadas, cuyo objetivo es llevar a cabo un 
determinado trabajo. La evaluación debe partir de un 
estudio específico para establecer las diferencias entre “lo 
que se debe”, “cómo se debe” y “lo que realmente se hace”. 
Toda organización debe tener claro hacia dónde y cómo 
dirige sus actividades y recursos para lograr su Visión, 
Misión y Objetivos y así dividir los esfuerzos en procesos 
específicos. 

El primer paso es hacer un análisis procedimental 
completo. Se debe considerar una serie de preguntas que 
sirven de apoyo al análisis: ¿qué actividades realiza para 
lograr su misión y objetivos? ¿por qué hace lo que hace?, 
¿por qué lo hace de cierta manera y no de otra?, ¿a dónde y 
cómo quiere llegar?, ¿cuáles son las actividades que le 
generan valor? El segundo paso es visualizar a la 
organización a través de los procesos y posteriormente 
hacer una evaluación de todos y cada uno de ellos y a partir 
de los resultados obtenidos tomar la decisión de qué 
procesos son los mejores en beneficio de la organización; 
implica, además, identificar las actividades esenciales de 
creación de valor en la cadena productiva y definir aquellas 
que representan posibles ventajas competitivas. Asimismo 
señalar aquellas que destruyen valor. 

La importancia de los procesos radica en que éstos 
determinan las labores de la organización detalladamente 
con el objeto de establecer un sistema coherente y racional 
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en las actividades; procuran detallar cada actividad 
explicando la forma de hacer las tareas, señalando 
responsables y estableciendo rutinas que deben seguirse 
cada vez que se presente una situación similar. En su 
elaboración, es necesario considerar que deben ser bien 
planeados, de acuerdo con los conocimientos adecuados e 
ilustrar claramente las actividades que implican, 
especificando los recursos empleados, el tiempo y los 
esfuerzos requeridos; así como consignarse por escrito, 
para ser reconocidos y debidamente aplicados, esto a través 
de los llamados “manuales de procedimientos” y deben 
tender a una especificación, para que se aprovechen al 
máximo el incremento de las habilidades, los 
conocimientos y la experiencia de los colaboradores 
(Mendoza-Fernández y Moreira-Chóez,  2021). 

Es vital para la organización, en la evaluación de los 
procesos preguntarse ¿son estos procesos efectivos, 
eficientes y eficaces? Efectivos en el sentido de que 
obtengan los resultados esperados, eficientes en cuanto al 
uso óptimo de los recursos y eficaces en la medida en que 
satisfacen necesidades en la sociedad en el ámbito 
deportivo. Son interrogantes mucho más complejas de lo 
que parece, que deben ser resueltas. Pues no es lo mismo 
producir un determinado producto con estándares de 
manufactura ya establecido que elaborar un plan de 
entrenamiento personalizado. Aquí reside precisamente la 
dificultad para los profesionales de estas áreas. En este 
punto existen discrepancias entre los perfiles profesionales 
que trabajan en las organizaciones de este tipo, puesto que 
los administradores desconocen, en su mayoría, los 
procesos deportivos, y los entrenadores y educadores 
físicos carecen de los conocimientos administrativos 
relevantes, por lo que es necesario evaluar como proceden 
en sus actividades los unos y los otros (Lucio y Morales, 
2019; Salgado-Barandela et, al., 2019). 

La cultura organizacional 

Su evaluación y concepción es muy importante, se entiende 
como: un conjunto de valores y creencias compartidas que 
representa la percepción común que los colaboradores 
tienen de la organización y desempeña varias funciones 
importantes: transmite un sentido de identidad a sus 
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integrantes, facilita la creación de un compromiso personal 
con algo más amplio que los intereses individuales, 
incrementa la estabilidad del sistema social y, por último, 
controla y modela actitudes y comportamientos. En la 
práctica se debe evaluar y comprender que la cultura 
organizacional es producto de la interacción de la 
estructura, los procesos y las personas, por lo que es un 
reflejo conjunto de las actividades de organización de los 
colaboradores. Así, los factores básicos que determinan el 
comportamiento cultural son las relaciones entre los 
procesos (tareas y actividades), y la estructura de la relación 
entre los subordinados y la autoridad (Fajardo et, al., 2020). 

Existen dos razones que se deben considerar al evaluar la 
cultura organizacional: la primera, que se encuentra en la 
necesidad de contar con un estilo propio de gestión con 
base en el reconocimiento de los diversos procesos 
culturales de una colectividad determinada; con una 
definición de las técnicas y métodos de desarrollo para la 
misma organización; la segunda, que se refiere a la 
inclusión de la problemática cultural como una dimensión 
clara y específica en las cuestiones relacionadas con el logro 
de la eficiencia, la eficacia, la productividad, la 
competitividad y la calidad desde un enfoque integral 
(Gallardo et al., 2022). 

Son cuatro elementos que se deben evaluar al respecto de 
la cultura organizacional y con los que debe contar una 
entidad deportiva que pueden ser utilizados para crear un 
acuerdo organizacional que propicie la armonía y con ello 
lograr la Visión, Misión y los Objetivos: el primero, cómo se 
da el desarrollo y filosofía administrativa participativa; 
segundo, cómo democratizar, legitimar y racionalizar las 
actividades; tercero cómo motivar al personal y cuarto, 
cómo facilitar la socialización. Las respuestas a estas 
interrogantes darían los elementos para establecer qué tipo 
de cultura organizacional posee la entidad deportiva, y en 
relación a ésta, motivar la mejora que se manifieste en un 
ente más flexible donde se piense acerca de la organización 
y de las formas en que se adoptan las manifestaciones 
culturales al realizar las actividades para su 
administración. 

Proceso de innovación y desarrollo 
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En un ambiente donde lo único cierto son los desafíos, las 
organizaciones que se estabilizan, renuevan y aprovechan 
las oportunidades parecen ser aquellas que crean 
conocimientos, los expresan y los transmiten a toda la 
organización a través de nuevos procesos y estructuras. La 
pregunta aquí es ¿cómo determinar que la organización 
está en capacidad de crear valor en sus procesos y 
estructuras en el corto, mediano y largo plazo? Para 
responder se requiere evaluar la capacidad de la 
organización para entender y aprender de las 
circunstancias del ambiente, así como de la capacidad 
interna de los colaboradores para ser creativos y generar 
nuevas ideas, que se traduzcan en mejores métodos y 
técnicas de producción y elaboración de formas de trabajo 
más efectivas. Bajo esta dinámica, las organizaciones 
requieren adecuarse para lograr la estabilidad, buscando 
nuevas estructuras que tomen en cuenta la naturaleza 
integral del ser humano y permitan su desarrollo a través 
de la generación de ambientes organizacionales que 
posibiliten la participación mediante el aprendizaje y la 
creatividad continua. Para lograr lo anterior se reconoce 
que los recursos por usar tienen que ver con el manejo de 
la información, la capacidad de aprendizaje y la creatividad 
que los colaboradores pueden desarrollar. En la medida en 
que se puedan identificar y analizar en la organización las 
variables que han determinado que el factor humano es un 
elemento estratégico para el desarrollo, se podrá 
comprender el papel que desempeña éste en la 
conformación de organizaciones creativas. 

Evidentemente se requiere una evaluación de las 
potencialidades del factor humano, pues es necesario 
establecer qué se hace y qué se podría hacer a partir de los 
saberes, destrezas y habilidades de la capacidad creativa de 
los miembros de la organización. Para lograrlo habría que 
evaluar a la organización a partir de la manera en que sus 
miembros enfrentan los desafíos, examinan y resuelven 
problemas; investigan sus causas, piensan y prueban 
nuevos enfoques sin temor a equivocarse, a la vez que 
garanticen que las destrezas, las habilidades y 
conocimientos se renuevan para ser más competitivos; 
puesto que los colaboradores están preparados para asumir 
riesgos, aprenden a partir del trabajo cotidiano y ven los 
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errores como áreas de oportunidad que pueden mejorar los 
procesos y con ello aumentar la eficacia del aprendizaje y 
la creatividad. Bajo estas condiciones es necesario evaluar 
aquel trabajo que integre valor y conocimiento, pero sobre 
todo que genere condiciones que favorezcan el despliegue 
de la creatividad y la innovación en aras de producir 
mejores bienes y servicios (Torres y Rojas, 2017). 

La calidad   

A lo ya mencionado anteriormente respecto a la calidad se 
puede agregar que el común denominador de los cambios 
administrativos ha sido buscar formas de ofrecer productos 
y servicios de calidad que sean atractivos a los usuarios. La 
calidad abarca todas las cualidades con las que cuenta un 
bien o servicio, para ser de utilidad a alguien que se sirve 
de él. Esto es, un producto es de calidad cuando sus 
características tangibles e intangibles satisfacen las 
necesidades de sus usuarios. En la cultura organizacional 
contemporánea destaca la implementación de sistemas de 
calidad que procuran extender las expectativas del usuario 
y no únicamente satisfacer sus necesidades, así como lograr 
un mejor aprovechamiento de los recursos de la 
organización. La administración tiene como propósitos 
principales buscar la lealtad de los usuarios y ofrecerles 
productos y servicios con valor agregado, es decir más de 
lo que esperan (Palma et, al., 2018). 

Es precisamente en este entorno en que la calidad se 
proyecta como un nuevo sistema de gestión y factor de 
primer orden para la competitividad, en la medida que sus 
conceptos modifiquen radicalmente los elementos 
característicos del sistema tradicionalmente usado (Pingo, 
et al., 2020). Pero ¿cómo evaluar la calidad? Para responder 
se evalúan algunas características y cómo se orientan a 
crear ventajas competitivas, dividiéndose en tres fases: la 
calidad en el diseño, calidad en la producción y calidad en 
el servicio. La primera es la capacidad que tiene la 
organización para crear un satisfactor a través de un 
profundo conocimiento de las necesidades y expectativas 
de los usuarios. Para la segunda, se determina en el 
momento de materializar el diseño al iniciar el proceso de 
producción, fabricación y elaboración y mostrar fidelidad 
al mismo, en la medida en que la desviación entre lo 
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obtenido (el ser) y lo planeado (deber ser) sea menor, se 
tendrá mejor calidad. La tercera se refiere a las actividades 
de seguimiento del servicio que provocaran un mayor 
acercamiento del desempeño del producto en el mercado. 
Obtener consistencia en estas tres fases en la calidad es un 
aspecto esencial del trabajo de toda la organización, es el 
elemento que puede hacer la diferencia entre ocupar el 
liderazgo o quedarse en posiciones inferiores (Palma et al., 
2018). 

Los indicadores económicos   

Tienen incidencia directa en la forma de plantear y 
desarrollar cualquier iniciativa organizacional, por lo que 
es muy importante su evaluación puesto que señalan que 
tan bien o mal están siendo los procesos y cómo se 
coordinan las estructuras para lograr los objetivos. Todas 
las organizaciones deben ser consideradas bajo los 
parámetros de la efectividad, la eficiencia, la eficacia, la 
productividad y la competitividad para tener un panorama 
más real de su acontecer. Las organizaciones son efectivas 
en la medida que obtienen los resultados esperados.  

En términos económicos esta efectividad se divide en la 
eficiencia que es la capacidad de la organización para lograr 
el máximo rendimiento de los diferentes recursos a través 
de las actividades del factor humano en la búsqueda de los 
objetivos, y la eficacia como la capacidad de satisfacer una 
necesidad en la sociedad mediante la oferta de bienes y 
servicios. La productividad es una relación entre ambas, 
pues el proceso de trabajo se establecen los recursos 
comprometidos, con los resultados obtenidos, de los cuales 
se puede deducir un índice de rendimiento; indicador más 
fiel y preciso del nivel de desarrollo alcanzado por las 
actividades laborales. Por último, la competitividad se 
entiende como la capacidad de la organización pública, 
privada o social, lucrativa o no, de mantener 
sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan 
alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en 
el entorno socioeconómico (Chiavenato, 2020) Estas 
variables representan indicadores cuantitativos del tipo y 
calidad de la administración con la que cuenta la 
organización deportiva. 
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La responsabilidad social  

Las organizaciones se han constituido en una institución 
social muy importante porque lo que haga o deje de hacer 
afecta directa e indirectamente la vida de los colaboradores, 
usuarios y de la comunidad adyacente. Su función no se 
limita a la satisfacción de necesidades de los usuarios, a la 
generación y distribución de la riqueza o al cuidado del 
medio ambiente. Tampoco se limita a que su única 
responsabilidad es generar y ganar dinero. Ambas 
situaciones van más allá pues éstas dependen de la 
comunidad y de las inversiones que haga el Estado en 
infraestructura, por lo que tienen la obligación, a través de 
su declaración ética, de regresar a la sociedad parte de lo 
que reciben. Así la responsabilidad social es un 
compromiso con el bienestar de la comunidad y significa 
tratar de responder a las expectativas de ésta para ayudar a 
crear una mejor sociedad. Las organizaciones deben asumir 
el compromiso de participar en la solución de los 
problemas sociales de las comunidades en que se 
desenvuelven y, con ello, mejorar la calidad de vida en 
general. De tal manera, la evaluación a este respecto, tal 
como lo señala Pérez (2004), se ubica en reconocerse como 
una organización socialmente responsable al ir más allá del 
compromiso con los usuarios de lo que marca la normativa; 
las que tienen un comportamiento ético; las que sitúan en 
lo más alto de sus prioridades la relación con sus 
colaboradores, las que son respetuosas con el medio 
ambiente y desarrollan acciones de apoyo a las personas 
más desfavorecidas de las comunidades en las que operan. 
Concretamente se deben evaluar indicadores en cuatro 
áreas principales: la ética organizacional, la calidad de vida 
en la organización, la vinculación con la comunidad y el 
cuidado y preservación del entorno.  

Es así como se presenta este modelo, basado en diferentes 
criterios e indicadores organizacionales, para evaluar la 
calidad de la administración en una organización 
deportiva, que como proceso está dirigido a conocer la 
situación real de la organización, basado en sus 
características y condiciones reales, es decir, lo que ellas 
son, de su realidad en un momento determinado, para que 
a partir de ese diagnóstico se genere un proceso 
encaminado esencialmente a transformar y mejorar las 
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capacidades de operación y gestión, por lo que se debe 
echar mano de todos aquellos conocimientos y recursos 
administrativos que sean necesarios para incrementar los 
niveles de eficiencia, eficacia, productividad, 
competitividad y calidad en lo que se hace dentro y fuera 
de la cancha y la oficina. 

Conclusiones 

Actualmente las organizaciones en general y las deportivas 
en particular se ven afectadas por una serie de factores que 
influyen en los procesos y estructuras de cada una de las 
áreas funcionales. Como consecuencia éstas deberán iniciar 
el tránsito hacia el establecimiento del conocimiento, como 
componente organizacional capaz de posibilitar mejoras en 
dichas estructuras y procesos, y como un elemento 
generador de ventajas competitivas duraderas. Para ello 
deben hacer uso, de manera integral, de los conocimientos 
administrativos, a partir de un análisis organizacional 
donde se conozcan las condiciones generales en las que 
gestionan y operan, en la creación de satisfactores en 
productos y servicios en el sector deportivo. Mediante el 
modelo propuesto en este documento se puede evaluar en 
una entidad deportiva el alcance de estos factores y en 
consecuencia tomar decisiones oportunas. 

El modelo de evaluación propuesto, resalta la importancia 
de contar con un marco de referencias teórico pero con 
utilidad práctica, en el que la organización deportiva se 
puede apoyar para lograr su propuesta en general y con 
base en este diagnóstico diseñar programas de mejora 
mediante la aplicación de una técnica administrativa acorde 
a sus necesidades, donde intervengan todos los 
involucrados de  la organización haciendo de ésta una 
entidad más ligera, donde se promueva la creatividad y la 
innovación constante. 

Con el apoyo de este modelo de evaluación y como 
resultado del diagnóstico, se encuentra la posible aplicación 
de mejoras proactivas en la calidad de la administración en 
las organizaciones deportivas; con un seguimiento 
adecuado y constante, se estará en posibilidad de lograr de 
mejor manera, a través del conocimiento, tener bien claro 
cuáles son los esfuerzos que se requieren y hacia dónde  se 
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dirigen, pues si una organización no sabe a dónde va, 
difícilmente podrá orientar esos esfuerzos a la ruta correcta 
para alcanzar sus metas. 

Por último, este es un documento que se realizó con el fin 
de exponer los horizontes teóricos y prácticos de lo que la 
administración puede hacer por las organizaciones 
deportivas, específicamente del nivel de calidad de su 
sistema administrativo, basado en teorías y técnicas 
empleadas en las organizaciones en general, pero 
adaptadas, ampliadas y mejoradas, con el fin de servir de 
apoyo a los entes deportivos. 
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Resumen: El presente artículo tuvo como objetivo llevar a cabo una revisión 
sistemática de los casos emblemáticos de dopaje en el deporte para comprender 
sus causas, impactos y respuestas institucionales. La revisión se realizó 
siguiendo los indicadores del modelo PRISMA, la búsqueda de artículos en 
bases de datos como Scielo, Scopus, Redalyc, Dialnet, Latindex, y Google 
Scholar, utilizando como palabras clave Casos-polémicos-dopaje-"implicaciones 
éticas, dopaje - estudio de casos - polémica, controversial – doping – cases - ethical, 
doping cases – controversy - implications, utilizando comillas (“ ”) en cada palabra y 
separadas por el Booleano ADN. Los criterios de inclusión abarcaban documentos 
que discutieran las implicaciones éticas y deportivas del dopaje, fueran 
investigaciones de estudio de caso, de acceso abierto y sin restricción de año. 
Se localizaron 61 artículos, 43 se seleccionaron para análisis. Dieciocho artículos 
fueron excluidos por no cumplir los criterios de inclusión, cuatro más por 
duplicidad y solo 3 documentos de las bases de datos y uno adicional de otras 
fuentes como Google Scholar se utilizaron para la revisión. Se destacaron casos 
como los de Lance Armstrong, Marion Jones, Marta Domínguez, Alberto 
Contador y María Sharapova, evidenciando la complejidad del fenómeno y sus 
repercusiones en la credibilidad del deporte. El estudio resalta las 
vulnerabilidades del sistema deportivo global ante el dopaje y la importancia 
de un enfoque sistémico y multinivel del antidopaje, así como el fortalecimiento 
de los fundamentos éticos del deporte. 

Palabras Clave: Dopaje; Implicación Ética; Implicación Deportiva; Casos 
Emblemáticos. 

Abstract: This article aimed to conduct a systematic review of emblematic 
cases of doping in sports to understand their causes, impacts, and institutional 
responses. The review was carried out following the indicators of the PRISMA 
model, searching for articles in databases such as Scielo, Scopus, Redalyc, 
Dialnet, Latindex, and Google Scholar, using keywords such as "Controversial 
doping cases - ethical implications, doping - case study - controversy, 
controversial – doping – cases - ethical, doping cases – controversy - 
implications," using quotation marks (" ") around each word and separated by 
the Boolean operator AND. Inclusion criteria encompassed documents 
discussing the ethical and sporting implications of doping, being case study 
research, openly accessible, and without year restrictions. Sixty-one articles 
were located, with 43 selected for analysis. Eighteen articles were excluded for 
not meeting inclusion criteria, four more for duplication, and only three 
documents from databases and an additional one from other sources such as 
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Google Scholar were used for the review. Cases such as those of Lance 
Armstrong, Marion Jones, Marta Domínguez, Alberto Contador, and María 
Sharapova were highlighted, demonstrating the complexity of the 
phenomenon and its repercussions on the credibility of sports. The study 
underscores the vulnerabilities of the global sports system to doping and the 
importance of a systemic, multi-level approach to anti-doping, as well as 
strengthening the ethical foundations of sports. 

Keywords: Doping, Ethical Implication, Sporting Implication, Emblematic 
Cases. 
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Introducción 

El dopaje en el ámbito deportivo es una práctica que 
oscurece, mancha y cuestiona la credibilidad de las 
competencias. El dopaje se refiere al uso de sustancias o 
métodos prohibidos para mejorar el rendimiento deportivo 
(Agencia Mundial Antidopaje [AMA], 2020). En la historia 
moderna del deporte, numerosos casos en diversas 
disciplinas han generado asombro y cuestionamientos 
sobre los aspectos éticos, morales y deportivos de los 
participantes implicados (Martínez-Vargas, 2017). 

La aparición de casos de dopaje tiene un seguimiento de 
parte de dos grandes instituciones con roles fundamentales 
en la lucha contra el dopaje: la Agencia Mundial Antidopaje 
(AMA) y el Comité Olímpico Internacional (COI). La AMA 
elabora y actualiza el Código Mundial Antidopaje, 
armonizando políticas globales y promoviendo 
investigaciones científicas y programas educativos sobre 
los peligros del dopaje (Vernec, 2014). También supervisa y 
audita las pruebas antidopaje realizadas por diversas 
organizaciones, colaborando en la gestión de resultados y 
la imposición de sanciones (Agencia Mundial Antidopaje, 
2020). 

Por su parte, el COI implementa y supervisa el programa 
antidopaje durante los Juegos Olímpicos, desarrolla 
políticas alineadas con el Código Mundial Antidopaje y 
promueve la educación y prevención del dopaje entre 
atletas y oficiales olímpicos. Ambos organismos colaboran 
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estrechamente para asegurar una lucha unificada contra el 
dopaje, apoyando investigaciones científicas y trabajando 
con gobiernos y organizaciones intergubernamentales para 
fortalecer las políticas antidopaje a nivel global (Comité 
Olímpico Internacional [COI], 2023). 

El dopaje es una acción ilegal y deshonesta que afecta no 
solo la integridad de los deportistas implicados, sino 
también a aquellos que desean competir bajo las reglas de 
una competencia limpia. Representa un punto de quiebre 
para las instituciones deportivas de cualquier disciplina y 
debe ser abordado como un problema significativo que 
amenaza de manera sistémica la esencia del deporte 
(Roldan-Tabares et al., 2019). Es un mal que destruye la 
imagen del deportista y los principios del deporte (Atienza, 
2014 ). 

Un ejemplo notable es el caso de Lance Armstrong, quien, 
tras años de dominio en el Tour de Francia, fue despojado 
de sus títulos y suspendido de por vida por el uso de 
sustancias prohibidas (REUTERS, 2024) Este caso, junto con 
el de Marion Jones, quien admitió haberse dopado durante 
los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, generando una ola de 
decepción y desconfianza en el mundo del atletismo (BBC, 
2007), subraya la magnitud del problema. Jones expresó 
que el dopaje en su carrera fue un acto egoísta que 
perjudicó a ella misma, a su equipo, al deporte y a su 
familia (Martínez de Osaba y Goenega, 2008). 

La importancia de estos incidentes se extiende más allá de 
los resultados personales, influyendo en la confianza del 
público en la equidad de los eventos deportivos y en la 
credibilidad de las organizaciones deportivas. Según la 
(Agencia Mundial Antidopaje, 2020), la utilización de 
sustancias dopantes constituye una amenaza persistente 
para la credibilidad y autenticidad del deporte a nivel 
global. Este desafío involucra no solo a los deportistas, sino 
también a entrenadores, directivos y todos aquellos que 
desempeñan un rol en el ámbito deportivo. La lucha contra 
el dopaje requiere el compromiso y la colaboración de todas 
las partes interesadas en el deporte. Más allá de perjudicar 
la equidad en la competición, el dopaje compromete la 
salud y el bienestar de los atletas, subrayando la 
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importancia de promover un entorno de competición 
íntegro y justo (Camporesi et al., 2016; Møller, 2009). 

La comprensión del dopaje va más allá de las anécdotas y 
los casos notorios; implica un análisis riguroso respaldado 
por la investigación científica (Dunn et al., 2011). Por 
ejemplo, estudios han explorado las motivaciones detrás 
del dopaje, su impacto en la integridad y salud del 
deportista, y la prevalencia de esta práctica, además de las 
implicaciones psicológicas para los atletas y la percepción 
pública del deporte (Elbe et al., 2017). Otros investigadores, 
como (Morente-Sánchez et al., 2013), han estudiado los 
efectos del dopaje en el rendimiento físico y han analizado 
las estrategias más efectivas para su detección y 
prevención. Sus hallazgos resaltan la importancia de una 
vigilancia continua y una regulación estricta para preservar 
la integridad del deporte. 

En el ámbito ético, el dopaje plantea desafíos complejos 
relacionados con la equidad, la justicia y el respeto por la 
salud y la dignidad de los atletas. Como señala(Roldan-
Tabares et al., 2019), el dopaje no solo distorsiona la 
competencia, sino que también elimina la confianza pública 
en el deporte y acentúa la corrupción moral. Además de los 
efectos individuales y éticos, el dopaje tiene implicaciones 
socioeconómicas significativas. No solo afecta la 
credibilidad y legitimidad del deporte, sino que también 
puede tener repercusiones financieras adversas, incluida la 
pérdida de patrocinios y el deterioro de la industria 
deportiva en su conjunto (Berentsen, 2002). 

El dopaje en el deporte es un fenómeno complejo con 
ramificaciones éticas, deportivas, científicas y 
socioeconómicas significativas. Su erradicación y 
prevención requieren un enfoque integral que combine la 
aplicación rigurosa de las regulaciones antidopaje, la 
promoción de una cultura deportiva basada en la 
honestidad y la integridad, y la continua investigación 
científica para comprender y abordar sus causas y 
consecuencias (Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Cultura y la Ciencia [UNESCO], 2007). 

Después de haber expuesto los puntos anteriores surgen 
algunas preguntas como: ¿cuáles son los casos más 
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polémicos de dopaje en el deporte mundial? ¿Cuáles son 
sus implicaciones éticas y deportivas? Para dar respuesta a 
ellas se plantea llevar a cabo una revisión sistemática de los 
casos de dopaje más emblemáticos y polémicos 
documentados, con el fin de proporcionar información 
sobre las implicaciones éticas, los impactos deportivos, las 
sanciones y las respuestas de las instituciones dedicadas al 
control del dopaje en el deporte. Todo esto con el propósito 
de ofrecer a los lectores interesados en el tema un panorama 
completo de cada caso y su contexto. 

Metodología 

Se llevó a cabo una revisión sistemática basada en los 
criterios del modelo PRISMA, Preferred Reporting Items 
for Systematic Reviews and Meta-Analyses (Page et al., 
2021), para analizar los casos más emblemáticos de dopaje 
en el deporte mundial con el fin de entender sus causas, 
impactos y las respuestas de las instituciones deportivas 
utilizando como palabras clave como, Casos-polémicos-
dopaje-"implicaciones éticas, dopaje - estudio de casos - polémica, 
controversial – doping – cases - ethical, doping cases – 
controversy - implications, utilizando comillas (“ ”) en cada 
palabra y separadas por el Booleano ADN, así como tomando 
en cuenta documentos con los siguientes criterios inclusión: 
cualquier documento que hablara de las implicaciones 
éticas y/o deportivas en el dopaje, que fueran 
investigaciones de estudio de caso, sin importar el idioma, 
que fueran de acceso abierto y sin importar el año. La 
búsqueda se centro en las bases de datos Scielo, Scopus, 
Redalyc, Dianlet, Latindex, y en otras fuentes como el 
buscador Google Scholar solo los presentados en la primera 
página. 

Resultados 

La búsqueda realizada en las diferentes bases de datos 
permitió identificar 61 artículos sobre el tema de interés; de 
los cuales 18 fueron desechados al revisar el resumen o 
título del documento. Después de este procedimiento, se 
obtuvo un total de 43 documentos para el análisis , 
desestimando 36 por no cumplir con los criterios de 
inclusión; quedando un total 7 artículos; de los cuales 4 
fueron eliminados por duplicidad. De esta manera se 
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obtuvieron un total de 3 artículos indexados en bases de 
datos para la revisión,  más 1 documento ubicado en otras 
fuentes consultadas (Google Scholar). 

En la Figura 1, se muestra el diagrama de flujo de la 
búsqueda bibliográfica que se llevó a cabo. Se ilustra el total 
de artículos identificados, los eliminados por no cumplir 
con los criterios de inclusión, los eliminados por duplicidad 
y aquellos elegibles, así como los que seleccionado para su 
revisión, incluyendo el total por base de datos.  

 
 
 
 

Figura 1. Diagrama de proceso de selección de artículos 
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En la tabla 1, se detallan los datos principales de las 4 
fuentes analizadas que cumplieron con los criterios de 
inclusión. Esta tabla contiene la referencia de los 
documentos, los deportistas implicados en casos de dopaje, 
institución demandante, sustancia utilizada e 
implicaciones éticas y deportivas. 

 

Autor Depor
tista Demandante Sustancias 

utilizadas 
Implicaciones éticas y 

deportivas 

Cyr 
(2014)  
Dialne

t 

-Lance 
Armstrong 

(Estados 
Unidos de 

Norte 
América) 

 
-Disciplina: 

Ciclismo 

-Acusado por la 
USADA 

(UnitedStates 
Anti-Doping 
Agency)  y 

aprobada por UCI 
(Union Cycliste 
Internationale) 

-Eritropoyetina 
(EPO), 

corticosteroides, 
hormona de 

crecimiento humano 
(HGH), transfusiones 

de sangre y 
testosterona. 

-Despojo de Títulos 
desde 1998 hasta el 

2009. 
-Prohibición para 

participar de por vida 
en competencias 
profesionales.  

-Se provocó daño al 
deporte de manera 

general por la manera 
irresponsable de 

Armstrong.  
-Se violo la ética 

deportiva.  
-Se consideró al equipo 
médico como parte de 
los actos de dopaje al 

proporcionar las 
sustancias.  

-La USADA acusaba al 
ciclista norteamericano 

de haber formado 
parte de una 

sofisticada red de 
dopaje. 

-La imagen del ciclista 
se oscureció en todo el 
mundo causando una 

conmoción a nivel 
mundial.  

-Armstrong terminó 
con una capacidad 
natural que se creía 
innata para ser un 

referente mundial solo 
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por satisfacer deseo 
intrínsecos fuera del 

deporte. 

 Martí
nez de 
Osaba 

y 
Goene

ga 
(2008) 
Scielo 

-Marion 
Jones 

(Estados 
Unidos de 

Norte 
América) 

 
-Disciplina: 
Atletismo 

-Comité olímpico 
Internacional(COI)

, USADA 
(UnitedStates 
Anti-Doping 

Agency). 

-Eritropoyetina 
(EPO), 

tetrahidrogestrinona 
(THG) e insulina.  

 

-Despojo de medallas y 
reconocimientos, 

integridad y 
credibilidad del 

deporte y prohibición 
de competir.   

-El Comité Olímpico 
Internacional (COI) 

retiró siete años 
después las cinco 

medallas a la atleta 
estadounidense 

obtenidas en Sydney 
2000.  

-Obtuvo seis meses de 
cárcel por mentir a las 

agencias 
investigadoras sobre 

su dopaje y por lavado 
de dinero.  

-No se le permitió 
participar en los Juegos 

de Pekín 2008, en 
ninguna disciplina.  

-En palabras textuales 
de Marion Jones " 
decepcionó a sus 

amigos, familiares Y 
aficionados al deporte. 

‘comento ser 
deshonesta y tienen 
todo el derecho de 

molestarse conmigo, 
he decepcionado a mi 
país y a mí misma’.  

-Su caso fue un 
mensaje para atletas 

sin valores y que 
buscan el éxito sin 

trabajo duro, 
dedicación, trabajo de 
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equipo y espíritu 
deportivo. 

-El laboratorio BALCO 
crea el Esteroide. 
Trevor Grajam 

exentrenador envió 
una muestra de la 

sustancia a la USADA 
(UnitedStates Anti-
Doping Agency). 

Pardo 
y 

Bodin 
(2012) 
Scopu

s 

-Marta 
Domíngue

z 
(España) 

 
-Disciplina: 
Atletismo 

-Federación 
Internacional de 

Atletismo (IAAF). 
-Tribunal de 

Arbitraje 
Deportivo (TAS) 

reconoce el 
dopaje.  

-Pasaporte biológico 
manipulado y 

biomarcadores que 
pueden indicar 
dopaje, "EPO, 

anabolizantes o 
esteroides" o 

"transfusiones de 
sangre reciclada del 
propio deportista".  

-Tres años de 
suspensión 
-Perdida de 

campeonato mundial 
de 2009 en los 3000 

metros de obstáculos y 
medalla de plata en 

2010.  
-Fue campeona y 

ejemplo, y queda en 
duda sus logros.  

-Se le retiraron el oro 
en los mundiales de 

Berlín y la plata de los 
europeos de 
Barcelona.  

-Se presume 
participación en la 

distribución de 
sustancias 

prohibidas(operación 
Galgo). No hubo 

presunción de 
inocencias, el gremio 

del deporte y los 
medios la atacaron 

duramente. 

Alberto 
Contador 
(España) 

 
Disciplina: 
Ciclismo 

-Unión de Ciclista 
Internacional(UCI) 

-Tribunal de 
Arbitral del 

Deporte (TAS). 
-Agencias Mundial 
Antidopaje(AMA) 

-Clenbuterol.  

-Despojo de título de 
Tour de Francia 2010 y 

en el Giro de Italia 
2011.  

-No participó en juegos 
Olímpicos de Londres.  

-Se genera riesgo de 
NO patrocinio por 

parte de las empresas.  
-Es acreedor a una 

multa considerable. 
Recibe apoyo moral de 
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políticos. Se presume 
inocente y queda 

dudas de si la 
sustancia encontrada 
fue originada por el 
consumo de carne 

contaminada. 

Coug
hlin et 

al. 
(2017) 
Googl

e 
Schola

r 

María 
Sharápova 

(Rusia) 
 
Disciplina: 

Tenis 

-Federación 
Internacional de 

Tenis(ITF) 

-Meldonio, también 
conocido como 

mildronato.  
-Esta sustancia fue 
encontrada en su 

organismo durante el 
Abierto de Australia 

en enero de 2016.  

-Suspensión por dos 
años y pérdida de 

ranking, pérdida de 
ingresos y patrocinios, 
y reputación y legado.  
-La violación no fue de 
manera internacional, 
siendo así que pudo 

haber sido suspendida 
por hasta cuatro años.  

-Fue llamada 
tramposas por algunos 

medios de 
comunicación y recibió 

muestras de apoyo 
pero también de enojo.  
-Mostro Honestidad al 
reconocer su error. El 
escándalo pudo haber 
afectado sus ingresos, 
especialmente en sus 
negocios personales. 

Discusión 

El presente estudio tuvo como objetivo analizar, mediante 
una revisión sistemática, los casos más polémicos de dopaje 
en el deporte para comprender las implicaciones éticas y 
deportivas, el impacto y las respuestas de las instituciones 
encargadas del control de esta práctica. Se observó que el 
dopaje en el deporte representa uno de los desafíos más 
persistentes y controvertidos en el ámbito de la ética 
deportiva y la gestión del deporte. En los casos 
emblemáticos de atletas como Lance Armstrong (Sebastián 
et al., 2014), Marion Jones (Martínez de Osaba y Goenega, 
2008), Marta Domínguez, Alberto Contador (Pardo et al., 
2012) y María Sharapova (Coughlin et al., 2017), se puede 
apreciar la complejidad de este fenómeno y sus 
repercusiones en múltiples niveles. 
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El dopaje, definido como el uso de sustancias o métodos 
prohibidos para mejorar el rendimiento deportivo, ha 
evolucionado significativamente a lo largo de la historia del 
deporte, planteando continuamente nuevos retos para las 
agencias antidopaje (Møller, 2009). La historia del dopaje 
muestra una creciente sofisticación en las técnicas 
utilizadas y en las estrategias de detección implementadas 
por las autoridades deportivas (Dimeo, 2007). 

En el caso de Lance Armstrong (Sebastián et al., 2014), el 
uso de sustancias como eritropoyetina (EPO), 
corticosteroides y transfusiones de sangre llevó a su 
descalificación y prohibición de por vida. Este caso destaca 
por la sofisticación de la red de dopaje y el daño a la 
credibilidad del ciclismo. Armstrong no solo comprometió 
la justicia competitiva, sino que también dañó 
profundamente la imagen del deporte en general, al estar 
involucrado en una red de dopaje bien organizada que 
incluía a su equipo médico (Adams et al., 2014). 

Marion Jones (Martínez de Osaba y Goenega, 2008) utilizó 
EPO y THG, lo que resultó en la pérdida de sus medallas 
olímpicas y en enfrentar consecuencias legales, incluida 
una pena de cárcel. Su caso subraya la gravedad del dopaje 
al implicar no solo sanciones deportivas, sino también 
consecuencias legales severas, afectando profundamente 
su vida personal y profesional. El impacto social y 
psicológico del dopaje en los atletas también es 
significativo, como lo demuestra el arrepentimiento y la 
caída pública de Jones (Waddington et al., 2008). 

Marta Domínguez (Pardo et al., 2012) fue sancionada por 
manipulación de su pasaporte biológico. Este caso resalta 
cómo las nuevas tecnologías de detección, como los 
biomarcadores, son cruciales en la lucha contra el dopaje. 
La manipulación del pasaporte biológico de Domínguez 
llevó a una suspensión y a la pérdida de títulos, poniendo 
en duda la legitimidad de sus logros deportivos. Además, 
evidencia la necesidad de innovar continuamente en los 
métodos de detección para mantenerse a la par de las 
técnicas de dopaje (Aikin et al., 2020) 

Alberto Contador (Pardo et al., 2012) fue despojado de sus 
títulos por el uso de clenbuterol, con controversias sobre la 
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posible contaminación alimentaria. Este caso muestra la 
importancia de la presunción de inocencia y la complejidad 
de determinar la culpabilidad en situaciones donde pueden 
existir factores externos como la contaminación 
alimentaria. Las disputas sobre la interpretación de los 
resultados de las pruebas y la responsabilidad de los atletas 
subrayan la necesidad de claridad en las regulaciones 
antidopaje (de Hon et al., 2015). 

María Sharapova (Coughlin et al., 2017), fue suspendida 
por dos años por el uso de meldonio. Su honestidad al 
reconocer su error mitigó parcialmente el impacto 
negativo, pero aun así sufrió pérdidas significativas en 
ingresos y reputación. Sharapova mostró cómo el 
reconocimiento de errores puede influir en la percepción 
pública y las sanciones aplicadas. La gestión de crisis en 
casos de dopaje y la comunicación efectiva juegan un papel 
crucial en la recuperación de la imagen pública (Zaharova 
et al., 2021). 

El dopaje compromete la justicia competitiva y daña 
profundamente la credibilidad de los deportes y 
deportistas involucrados (Hodge et al., 2013). Cada caso de 
dopaje confirmado socava la confianza de los espectadores 
y aficionados, planteando dudas sobre la legitimidad de las 
actuaciones y los resultados deportivos (Salas-Ramírez et 
al., 2019). La responsabilidad no solo recae en los atletas, 
sino también en los equipos médicos y entrenadores que 
facilitan estas prácticas. Los casos de dopaje afectan la 
percepción pública y la cobertura mediática puede 
exacerbar el daño a la imagen de los deportistas. La 
reacción del público varía, reflejando diferencias en la 
percepción de la gravedad y las circunstancias de cada caso 
(Kayser et al., 2008). Esto influye en la confianza en las 
instituciones deportivas y en el deporte en general. 

La coherencia y transparencia de las federaciones 
deportivas y las agencias antidopaje son fundamentales 
para mantener la credibilidad de las políticas antidopaje 
(UNESCO, 2007). Es crucial evaluar la efectividad de las 
políticas actuales y proponer mejoras, así como 
implementar estrategias educativas y preventivas para 
reducir la incidencia del dopaje. Programas exitosos en 
diferentes países pueden servir como modelos para una 
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cultura de juego limpio (Agencia Mundial Antidopaje, 
2021). Por lo tanto el presente estudio subraya la necesidad 
de un enfoque multifacético para abordar el dopaje en el 
deporte. Se recomienda fortalecer las medidas preventivas, 
promover una cultura de juego limpio desde los niveles 
base hasta el alto rendimiento y asegurar la transparencia y 
consistencia en las políticas antidopaje. Los casos 
estudiados ofrecen lecciones valiosas sobre la importancia 
de la ética en el deporte y la necesidad de una vigilancia 
continua para proteger la integridad deportiva. 

Conclusiones 

Los casos de dopaje que expuestos como el de Lance 
Armstrong, Marion Jones, Marta Domínguez, Alberto 
Contador y María Sharapova han mostrado las amenazas 
al deporte mundial. Estos casos no solo ponen en duda los 
logros de cada uno de los deportistas involucrados, sino 
también los antivalores de las competencias del deporte 
elite, y vislumbran las implicaciones éticas, morales y sus 
consecuencias del dopaje en el deporte. Por otra parte, los 
estudios de caso permiten observar las debilidades en la 
detección del dopaje, pero también esfuerzo de las agencias 
antidopaje o federación, en la lucha por el juego limpio, y 
las necesidades de mejorar los métodos de detección y 
sanción, mediante los procesos de investigación. El dopaje 
genera un daño al mismo deporte y sus disciplinas, por lo 
que es de suma importancia crear consciencia de las 
generaciones de nuevos deportistas, de que el juego limpio 
es el único objetivo de la competencia, y que los triunfos de 
manera legal ensalzan la ética, los valores y el respeto al 
esfuerzo de todos los competidores.   

Así que la lucha contra el dopaje no es solo una lucha sobre 
técnicas y regulaciones sino también una cuestión de 
valores fundamentales que definen el tipo de deporte que 
queremos para las generaciones futuras. En este contexto, 
cada caso de dopaje no es solo un fracaso personal sino 
también un llamado a revisar y fortalecer los fundamentos 
éticos y operativos del deporte mundial. 
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Resumen: El objetivo de este trabajo fue analizar el estado del arte, a 
partir de hallazgos más importantes y de las características de la 
instrumentación usada en la investigación sobre apoyo a la autonomía 
en estudiantes de educación superior en general, y en específico a lo 
realizado en el área de ciencias de la cultura física, a partir de lo 
reportado en la literatura científica. Bases de datos utilizadas fueron: 
Scielo, EBSCO, Google Académico, Dialnet, Worldwide Science y 
SCOPUS. Solo 20 trabajos cumplieron con los indicadores CASPE. 
Todos los estudios utilizaron enfoques cuantitativos, sobresaliendo el 
diseño correlacional, con tendencia unánime hacia el uso de escalas tipo 
Likert. Un hallazgo importante fue que, a mayor precepción de los 
estudiantes de apoyo a la autonomía de sus docentes, mayor es su 
autoeficacia y compromiso académico, facilitando su aprendizaje. Se 
concluyó que, son pocos los estudios de apoyo a la autonomía en 
educación superior a nivel mundial, existiendo una clara preocupación 
de parte de estos investigadores por una educación de calidad en este 
nivel educativo, incluidos los del área de ciencias de la cultura física. 

Palabras Clave: Teoría de la autodeterminación; Necesidades 
psicológicas básicas; Apoyo a la autonomía; Educación superior; 
Ciencias de la cultura física. 

Abstract: The aim of this work was to analyse the state of the art, based 
on the most important findings and the characteristics of the 
instrumentation used in research on autonomy support in higher 
education students in general, specifically in the area of physical 
culture sciences, from what has been reported in the scientific 
literature. Databases used: Scielo, EBSCO, Google Scholar, Dialnet, 
Worldwide Science and SCOPUS. Only 20 papers fulfilled CASPE 
indicators. All the studies used quantitative approaches, with an 
emphasis on correlational design, and a unanimous tendency towards 
the use of Likert-type scales. An important finding was that, the greater 
students' perception of their teachers' autonomy support, the greater 
their self-efficacy and academic commitment, facilitating their learning. 
It is concluded that there are few studies of autonomy support in higher 
education worldwide, and that there is a clear concern on the part of 
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these researchers for quality education at this educational level, 
including those in the area of physical culture sciences. 

Keywords: Self-determination theory; Basic psychological needs; 
Autonomy support; Higher education; Physical culture sciences. 
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Introducción 

El apoyo a la autonomía del estudiante por parte del 
profesor se basa en los principios de la Teoría de la 
Autodeterminación de Decy y Ryan (1985), que gira en 
torno a la independencia de este, a través de la motivación 
y el disfrute en el aula. Algunos estudios muestran que, si 
el docente es sensible al sentir de sus estudiantes a través 
de esta detección, puede facilitar estos resultados en el 
involucramiento de sus alumnos por medio de la 
satisfacción de sus necesidades psicológicas básicas 
(autonomía, competencia y relación con los demás) en la 
instrucción dentro del aula, facilitando el desempeño 
académico (Reeve y Jang, 2006; Sierens et al., 2009). Existen 
también numerosos estudios que demuestras los beneficios 
del apoyo a la autonomía por parte del profesorado a los 
estudiantes como el aprendizaje a nivel profundo, afecto 
positivo, el logro y la persistencia del comportamiento 
(Buff et al., 2011; Reeve, 2009). 

Dicha teoría reconoce el apoyo a la autonomía como una 
pieza clave de los principios teórico-prácticos, pues resalta 
las necesidades psicológicas básicas de los estudiantes, las 
que al ser satisfechas sirven como elementos motivadores, 
apoyando al bienestar psicológico del estudiante (Ryan y 
Deci, 2000b). Pero, la motivación interna o propia de un 
estudiante puede verse apoyada o frustrada por las 
condiciones en el aula (Ryan y Deci, 2000a). Es decir, 
cuando el estudiantado cuenta con ambientes idóneos para 
el aprendizaje este impactará no sólo en el desempeño 
académico sino en otras esferas de su vida (Moreno-Murcia 
et al., 2019). 
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Académicamente desde el nivel educativo básico hasta el 
nivel superior, la autonomía es valorada como una 
competencia importante en diferentes contextos, ya que 
además de apoyar la motivación por la tarea, la actitud 
positiva ante la vida, la resiliencia y la capacidad de 
resolver problemas, estas son también de las competencias 
más buscadas actualmente por los empleadores en el 
campo laboral (Girelli et al., 2018), siendo la autonomía un 
elemento clave en el proceso de formación educativa para 
la vida. 

A pesar del posicionamiento de la autonomía como una 
competencia de formación importante, las instituciones de 
educación superior reconocen la necesidad de promover el 
aprendizaje autónomo a través de una formación docente 
con dinámicas interdisciplinarias, mediante un aprendizaje 
cooperativo. Los autores antes citados afirman que, en las 
últimas décadas y a nivel mundial, sobre la importancia de 
las competencias ya mencionadas, siendo identificadas 
como competencias transversales no solo a nivel académico 
sino en los diferentes contextos en los que se desenvuelve 
un individuo. 

Estudios realizados demuestran que la motivación 
autónoma (León et al., 2015) y que el desempeño académico 
está directamente relacionado con el apoyo a la autonomía 
percibida por parte de los estudiantes, pero aún se carece 
de evidencia sobre su relación con la satisfacción académica 
(Jeno y Diseth, 2014). Hace más de dos décadas que Clifford 
(1997) ya mencionaba que la didáctica tradicionalista 
universitaria tiende a una pasividad por parte del 
estudiante, situación no dionea, por lo que se requiere de la 
creación de ambientes donde el estudiante sea protagonista 
de su propio aprendizaje, precisamente a través de la 
promoción del apoyo a la autonomía. 

La relevancia de esta, desde la Teoría de la 
Autodeterminación, como constructo usado cada vez más 
en los últimos años, ha promovido la realización de 
adaptaciones a instrumentos de medición a la lengua 
castellana para su medición en países de habla hispana en 
diferentes niveles educativos, así como en el nivel superior. 
Así mismo, se han creado o adaptado y validado 
instrumentos para determinar el apoyo a la autonomía 
percibida por los estudiantes de sus docentes relacionando 
otras variables de interés para los investigadores de este 
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fenómeno (Moreno-Murcia et al., 2019). Que de acuerdo 
con este autor impactan positivamente, aumentando la 
motivación autodeterminada, el rendimiento académico, el 
compromiso académico y la competencia percibida. 

Por lo anterior el objetivo del presente trabajo fue analizar 
las características de los instrumentos que se utilizan para 
medir el apoyo a la autonomía de los estudiantes en 
educación superior, así como conocer los hallazgos más 
importantes reportados en la literatura analizada, con 
interés de los autores sobre la situación en México en esta 
línea de investigación en el nivel de educación superior, 
quienes han iniciado trabajos relacionados con la temática 
de esta obra en este nivel educativo. 

Métodos 

Esta investigación consistió en una revisión sistemática 
sobre estudios publicados con apoyo a la autonomía en 
educación superior y las características para su medición, 
localizando trabajos solo en el periodo comprendido de 
2018 a 2024. El criterio de búsqueda fue a partir de trabajos 
científicos publicados en torno al apoyo a la autonomía, en 
los que se tomó en cuenta únicamente artículos, quedando 
fuera tesis, libros o capítulos de libros; trabajos con o sin 
intervención; con o sin formación docente; en el contexto 
universitario de diferentes áreas disciplinares con, al 
menos, una medición en la percepción del apoyo a la 
autonomía y/o necesidades psicológicas básicas; 
publicados en inglés y español.  

La búsqueda se ejecutó en las bases de datos: Scielo, 
EBSCO, Google Académico, Dialnet y Worldwide Science, 
SCOPUS. Los términos que se utilizaron en búsqueda 
fueron: “Apoyo a la autonomía”, “Educación superior”, 
“Desempeño académico” y “Necesidades psicológicas 
básicas”, realizando un análisis de descarte por título, 
resumen y palabras clave, para el cual se utilizaron 
diferentes combinaciones de las palabras clave con el 
operador boleano «AND». En la primera búsqueda se 
identificaron un total de 2,478 artículos. En la segunda 
búsqueda se eliminaron 2,448 artículos a nivel título y 
resumen, quedando 30 artículos con los indicadores CASPE 
con elegibilidad, de los cuales se excluyeron 6 por no contar 
con los criterios de inclusión y 4 eliminados por duplicidad, 
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quedando un total de 20 artículos para la revisión (Figura 
1). 

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de búsqueda y selección de los 
artículos 

 

Resultados 

Como se puede observar (Figura 1 y Tabla 1), se localizaron 
20 trabajos de investigación relacionados con el tema de 
esta revisión de la literatura ubicados en el periodo de 2018 
a 2024, todos ellos tenían como objetivo medir el apoyo a la 
autonomía y/o necesidades psicológicas básicas en el nivel 
superior en general, y específicamente en programas en 
ciencias de la cultura física. 

Encontrando que las edades promedio de las muestras 
estudiadas oscilaban entre los 19 a 27, es decir, edades 
universitarias. Por otro lado, las áreas profesionales 
estudiadas fueron muy diversas: ciencias de la salud, 
ciencias sociales, ciencias naturales, ingeniería, derecho, 
ciencias de la actividad física y el deporte por citar algunas. 
Aunque se logra observar una tendencia, principalmente, 
hacia la psicología (cuatro), educación (tres). 
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Autores y año Participantes Edad media 
(rango) Área profesional País 

Girelli et al.  
(2018) 

n=388  
(103 H y 285 M) 21.4 ± 4.8 

No reportada, solo 
comentan que son 

estudiantes de primer año. 
Italia 

Gutiérrez et al.  
(2018) 

n=870 
(440 H y 430 M) 27.4 ± 5.4 Ciencias de la educación y 

humanidades. 
República 

Dominicana 

Moreno-Murcia et 
al. (2019) 

n=233 
(193 H y 38 M) 23.2 ± 3.1 Ciencias de la salud. España 

Tomás y 
Gutiérrez (2019) 

n=752 
(158 H y 594 M) (18 a 50) 

Ciencias de la educación, 
ciencias sociales, 

educación inicial y básica, 
educación física, filosofía y 

letras, y orientación. 

Santo Domingo 

Vergara-Morales 
et al. (2019) 

n=229 
(72 H y 157 M) 

20.3 ± 3.1 

(18 a 46) 
Estudiantes de primer año. Chile 

Moreno-Murcia et 
al. (2020) 

n = 3033 

(2051 H y 982 M) 

21.51 ± 3.71 

(17 a 63) 

Universitarios de ciencias 
de la actividad física y 

deporte de países 
hispanoparlantes y de 

hablantes de portugués. 

España, Portugal, 
Chile, México y 

Brasil 

Zheng, Jiang y 
Dou (2020) 

n=366 
(145 H y 221 M) 21.15 Estudiantes de grado y de 

posgrado. China 

Barrientos-Illanes 
et al. (2021) 

n=273 
(95 H y 178 M) 

19.8 

(18 a 30) 

Psicología, fonoaudiología, 
tecnología médica y 
terapia ocupacional. 

Chile 

Moreno-Murcia et 
al. (2021) 

n = 2943 

(2106 H y 927 M) 

21.66 ± 3.34 

(18 a 55) 

Universitarios de ciencias 
de la actividad física y 

deporte de países 
hispanoparlantes y de 

hablantes de portugués. 

España, Portugal, 
Chile, México y 

Brasil 

López-Angulo et 
al. (2021) 

n=3121 
(1,558 H y 1,563 M) 19.2 ± 1.82 

Ingeniería y tecnología, 
ciencias naturales, ciencias 

médicas y de la salud, 
ciencias agrícolas, ciencias 
sociales y humanidades. 

Chile 

Lozano-Jiménez 
et al. (2021a) 

n=489 
(108 H y 381 M) 

21.9 ± 3.6 

(18 a 41) 
Diferentes niveles del 

programa de psicología. Colombia 

Lozano-Jiménez 
et al. (2021b) 

n=220 
(76 H y 144 M) 

20.8 ± 3.10 

(18 a 39) 

Ingeniería, psicología, 
educación, derecho, 

comunicación social y 
arquitectura 

Colombia 
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Tabla 1. Descripción de la población y zona geográfica donde se realizaron las investigaciones 

Es importante mencionar que siete de los estudios 
referidos, en este análisis de literatura en relación con el 
apoyo a la autonomía, han sido realizados en el área de 
educación física, deporte y ciencias del ejercicio en 
universitarios (Tomás y Gutiérrez, 2019; Moreno-Murcia et 
al., 2020; Moreno-Murcia et al., 2021; Hernández, Lozano-
Jiménez, de Roba y Moreno-Murcia, 2022; Großmann, Fries 
y Wilde, 2023; Moreno-Murcia et al., 2024 y Frikha et al., 
2024), resaltándolos por ser área de interés de los autores 
de esta revisión.  

Hernández et al. 
(2022) 

n=1048 
(365 H 683 M) 

22.2 ± 4.2  
(18 a 57) 

Estudios relacionados con 
el deporte y las ciencias 

del ejercicio o psicología. 
España 

Jiang y Tanaka  
(2022) 

E1: n=199 
(86 H y 113 M) 

E2: n=100 
(21 H y 79 M) 

---- 

E1: Asignatura optativa de 
psicología. 

E 2: Clase optativa de 
política. 

Japón / China 

Johansen et al. 
(2023) 

n=414 

(211 H y 203 M) 
18 - 21 

Áreas de ciencia, 
tecnología, ingeniería y 

matemáticas. 
Noruega 

Abellán-Roselló et 
al. (2023) 

n=286  
(82 H y 204 M) 

26.9 ± 7.9 

(19 a 59 años) 

Maestría en Educación 
Infantil, primaria, trabajo 
social y psicopedagogía. 

España 

Jeno et al. (2023) 

n=406 

(124 H y 282 M) 
-20, 21-25, 26-30, 

31-35 y 35+ 

Estudiantes de educación 
superior de biología 

general. 
Noruega 

Großmann et al. 
(2023) 

n=193 
(71.4 H y 121.6 M) 
(GE=63, GC1= 76 

y GC2= 54) 

24.18 ± 3.26 

Biología, idiomas y ambas 
tomando educación física 

como una segunda materia 
en sus estudios. 

Alemania 

Moreno-Murcia et 
al. (2024) 

n = 3033 

(2051 H y 982 M) 

21.51 ± 3.71 

(17 a 63) 

Universitarios de ciencias 
de la actividad física y 

deporte de países 
hispanoparlantes y de 

hablantes de portugués. 

España, Portugal, 
Chile, México y 

Brasil 

Frikha et al. (2024) 

n=705  
(382 H y 323 M) 

n=308 

(147 H y 161 M) 

------ 
Educación física y ciencias 

del deporte en siete 
universidades públicas. 

Arabia Saudita 

Nota: E1= Estudio 1 E2= Estudio 2 n= muestra H= Hombres M= Mujeres GE=Grupo Experimental CG= Grupo 
Control. Fuente: Elaboración propia. 
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Autor y año Diseños Variables implicadas 
con AA 

Instrumentos de 
medición de AA 

Girelli et al.  
(2018) Estudio prospectivo de cohortes 

AA de padres y 
maestros, motivación 
autónoma y 
autoeficacia. 

EAA percibida de 
padres, adaptada de 
la EAA percibida 
para el ejercicio. 
ETL de 10 ítems 
(Hagger et al., 2007). 

Gutiérrez et al.  
(2018) Validación de escala 

AA, compromiso 
académico y 
satisfacción con el 
centro educativo. 

Escala clima de 
aprendizaje, mide 
AA de alumnos 
percibida de sus 
profesores, ETL de 6 
ítems (Jang et al., 
2012). 

Moreno-Murcia 
et al. (2019) Validación de escala 

AA del docente y 
competencia laboral 
del discente. 

EAA mide el AA 
como único factor. 
ETL de 12 ítems 
(Moreno-Murcia et 
al., 2019) 

Tomás y 
Gutiérrez  

(2019) 
Correlacional 

AA, satisfacción 
académica y de las 
NPB. 

Escala de clima de 
aprendizaje, mide la 
percepción de los 
alumnos del AA de 
los profesores. ETL 
de 6 ítems (Jan et al., 
2012). 

Vergara-
Morales et al. 

(2019) 
Correlacional 

Motivación autónoma, 
AA, satisfacción 
académica, y 
desempeño académico. 

EAA (versión 
abreviada) versión 
adaptada al 
español. ETL de 6 
ítems (Matos et al., 
2018). 

Moreno-Murcia 
et al. (2020) Correlacional/Transcultural 

AA, NPB, Motivación 
intrínseca en contextos 
escolares y vinculación 
social percibida. 

Escala de AA 
docente. ETL de 6 
ítems en español 
(Moreno-Murcia, 
Huéscar et al., 2020 
y en portugués 
(Moutao, 2012). 

Zheng, Jiang y 
Dou (2020) Correlacional 

AA, aprendizaje 
autorregulado, 
orientación al dominio 
de metas y estrés 
académico. 

Forma abreviada 
del cuestionario de 
clima de 
Aprendizaje, ETL 
de 6 ítems (Williams 
y Deci, 1996). 

Barrientos-
Illanes et al. 

(2021) 
Correlacional AA, autoeficacia y 

satisfacción 

EAA, versión 
abreviada y 
adaptada al 
español. ETL de 6 
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(académicas), intención 
de permanencia. 

ítems (Matos et al., 
2018). 

Moreno-Murcia 
et al. (2021) Correlacional/Transcultural 

Organización docente, 
NPB: competencia y 
grit. 

Subscala 
Competencia (ETL 
de 5 ítems) de la 
Escala de 
satisfacción de 
Necesidades 
psicológicas básicas 
(León et al., 2017). 

López-Angulo 
et al. (2021) Correlacional 

Apoyo social, AA y 
compromiso 
académico. 

Cuestionario de 
clima de 
aprendizaje, versión 
en español. ETL de 
15 ítems (Matos, 
2009). 

Lozano-Jiménez 
et al. (2021a) Correlacional 

AA, estilo controlador, 
motivación académica, 
NPB e implicación. 

EAA. ETL de 12 
ítems (Moreno-
Murcia et al., 2019). 

Lozano-Jiménez 
et al. (2021b) 

Cuasi 
experimental 

AA, estilo controlador, 
motivación académica, 
NPB e implicación. 

EAA, ETL de 12 
ítems (Moreno-
Murcia et al., 2019). 

Hernández et al. 
(2022) Correlacional 

AA, NPB, motivación 
académica y profunda, 
competencia 
profesional percibida y 
satisfacción con la vida. 

Escala de atención 
del profesor, ETL de 
4 ítems (Moreno-
Murcia et al., 2017). 

Jiang y Tanaka  
(2022) Descriptivo 

AA percibida, 
satisfacción NPB, 
compromiso oportuno, 
satisfacción con el 
campus y síntomas de 
depresión. 

Cuestionario de 
clima de 
aprendizaje, ETL de 
6 ítems (Williams y 
Deci, 1996). 
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Tabla 2. Descripción de diseños, variables e instrumentos utilizados para medir el apoyo a la autonomía 
(AA) en educación superior, de acuerdo con la revisión 

Johansen et al. 
(2023) Descriptivo 

AA, FAA, Motivación 
autónoma y 
controlada, vitalidad 
subjetiva, esfuerzo, 
compromiso emocional 
y aprendizaje. 

Cuestionario de 
clima de 
aprendizaje, ETL de 
15 ítems (Black y 
Deci, 2000). 

Abellán-Roselló 
et al. (2023) Descriptivo 

AA y Apoyo a la 
comprensión del 
contenido, 
accesibilidad y cercanía 
del profesorado. 

Subescala Apoyo a 
la autonomía 
(MOCSE-EADEE). 
ETL de 7 ítems 
(Doménech y 
Abellán, 2021) 

Jeno et al. (2023) Descriptivo 

AA, aspiración de vida, 
motivación, 
competencia percibida, 
intención de abandono, 
vitalidad y logro. 

Cuestionario de 
Clima de 
Aprendizaje (LCQ). 
ETL de 6 items 
(Williams et al., 
1996) 

Großmann et al. 
(2023) Descriptivo 

Conocimiento teórico, 
práctico, creencia 
implementación fácil y 
de efectividad e 
intensión. 

Cuestionario de clima 
de aprendizaje. ELT 
de 9 ítems. (Black y 
Deci, 2000) 

 

Moreno-Murcia 
et al. (2024) Correlacional/Transcultural 

Autonomía, 
motivación hacia el 
aprendizaje y énfasis 
del profesor en la 
utilidad del contenido 
de la clase. 

Subescala 
Autonomía (ELT de 
5 ítems) de la Escala 
de Satisfacción de 
las Necesidades 
Psicológicas Básicas 
(León et al., 2011). 

Frikha et al. 
(2024) Descriptivo 

Autonomía, 
competencia, relación, 
motivación intrínseca, 
motivación extrínseca y 
amotivación. 

Escalas de 
competencia 
autonomía-relación 
(PE-ARCS). ELT 4 
ítems para medir 
autonomía (Sulz et 
al., 2016) 

Nota: AA= Apoyo a la autonomía.  EAA= Escala de apoyo a la autonomía. FAA= Frustración de apoyo a la 
autonomía. ETL= Escala Tipo Likert. Fuente: Elaboración propia. 
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Por último, en cuanto a la zona geográfica del mundo 
donde se llevaron a cabo estos estudios, se localizaron tres 
continentes, en Europa aparecen España con cinco trabajos 
e Italia con uno. En Asia se tiene a China, Japón y Arabia 
Saudita con dos trabajos. En América se puede resaltar a 
México, Brasil, Chile con tres trabajos, Colombia con dos, 
República Dominicana y Santo Domingo con un trabajo 
publicado (Tabla 1). 

Como se puede apreciar en la Tabla 2, en la totalidad de los 
estudios analizados utilizan un enfoque cuantitativo, 
sobresaliendo de los 20 trabajos el diseño el correlacional 
(7) y el descriptivo (6). Encontrando dos estudios enfocados 
a la validación de escalas y solo un estudio cuasi 
experimental, es decir solo en este trabajo se reporta haber 
llevado a cabo intervención. En relación con las variables 
implicadas, en los trabajos revisados, que se asocian con el 
apoyo a la autonomía, que gira como eje rector, aunque 
diversificadas se pueden observar las necesidades 
psicológicas básicas en cinco de los trabajos, la satisfacción 
académica y motivación (en diversas modalidades) en 
algunos de ellos.  

Tabla 3. Hallazgos y limitaciones de los estudios de la revisión 

Autor y 
año Hallazgos más importantes Limitaciones 

Girelli et al.  
(2018) 

Se considera importante fomentar la 
motivación autónoma y a la autoeficacia, a 
través del apoyo a la autonomía desde la 
universidad y contextos familiares. 

No se evaluó el abandono real. Los 
resultados pueden ser no 
generalizables a otros estudiantes, aun 
en circunstancias similares. 

Gutiérrez 
et al. (2018) 

A mayor percepción de los estudiantes 
sobre el apoyo a la autonomía por parte de 
sus profesores, mayor es su compromiso 
académico. 

La selección de los participantes ha sido 
incidental y no aleatoria, aunque se ha 
procurado que la muestra obtenida sea 
lo más representativa posible de la 
población a la que pertenece. 

Moreno-
Murcia et 
al. (2019) 

Escala de apoyo a la autonomía en 
educación superior posee buenas 
propiedades psicométricas pudiendo 
contribuir a mejorar el diseño de las 
intervenciones en el ámbito de la 
orientación educativa. 

La validación de una escala debe tener 
continuidad en el tiempo. La 
utilización de diferentes muestras, un 
mayor número de estudios que 
comprueben la validez y fiabilidad de 
estos resultados. 
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Tomás y 
Gutiérrez 

(2019) 

Los estudiantes reconocen las conductas 
de los profesores de AA mejoran la 
satisfacción de sus NPB, obtienen 
calificaciones más altas, sienten mayor 
satisfacción con sus estudios y con su vida 
en general. 

Falta de representatividad de la 
muestra. Los datos analizados fuera de 
control por la posible subjetividad de la 
respuesta de los participantes. Este 
estudio se llevó a cabo solo desde el 
punto de vista cuantitativo. 

Vergara-
Morales et 
al. (2019) 

La percepción de los estudiantes de apoyo 
a la autonomía por parte del docente 
desarrolla altos niveles de bienestar y 
disfrute con la experiencia educativa. 

El Considerar la medición del estilo 
motivacional docente desde la 
perspectiva de los estudiantes. El 
trabajo se realizó específicamente con 
estudiantes universitarios chilenos de 
primer año. 

Moreno-
Murcia et 
al. (2020) 

Contribución a una comprensión 
transcultural del estilo motivacional 
docente. Existen asociaciones positivas 
generales entre los constructos 
motivacionales inducidas por el profesor 
de la TAD y la cohesión de grupo en 
cuanto al desarrollo adaptativo y el 
funcionamiento positivo de los estudiantes 
universitarios, independientemente del 
contexto cultural. 

El número de la muestra en 
universitarios se debería extender a 
nivel secundaria y nivel medio 
superior. las muestras procedían de 
países de habla española y portuguesa 
por lo que no se puede generalizar para 
otras culturas. Limitación 
metodológica, las medidas reportadas 
fueron transversales, lo que impide 
extraer conclusiones causales. 

Zheng, 
Jiang y 

Dou (2020) 

Efectos directos del apoyo a la autonomía 
sobre el aprendizaje autorregulado y la 
orientación a las metas de dominio, así 
como la relación del estrés con la 
autopercepción académica. Las mujeres 
estudiantes están más estresadas por la 
autopercepción académica. 

La variación de aspectos de apoyo a la 
autonomía en estudiantes de nivel 
superior de diferentes países. Examinar 
que dificulta el apoyo a la autonomía 
de los estudiantes por parte de los 
profesores. 

Barrientos-
Illanes et 
al. (2021) 

La percepción del estudiantado de apoyo a 
la autonomía por parte del docente 
experimenta altos niveles de satisfacción 
con las experiencias académicas, 
facilitando intención la permanencia. 

El tamaño de la muestra únicamente 
incluyó estudiantes de primer año. 

Moreno-
Murcia et 
al. (2021) 

La organización docente predijo el grit de 
forma significativa y positiva a nivel 
individual con estudiantes universitarios 
de cinco países iberoamericanos, y en la 
relación entre la competencia y el grit del 
estudiante no se dio en el caso de análisis 
multinivel por grupo clase. 

Se analizo únicamente una necesidad 
psicológica básica como mediadora 
entre la organización docente y la 
percepción de éxito. Se necesita trabajar 
en otros contextos para comprender 
más claramente el papel de la 
diferencia cultural en los modelos 
motivacionales centrados la enseñanza 
y aprendizaje. 

López-
Angulo et 
al. (2021) 

El modelo describe la posible importancia 
de promover el estilo interpersonal de 
apoyo a la autonomía del profesor en el 

La evaluación del modelo propuesto 
tiende a considerar el tipo de carrera 
con otras variables del estudiante como 
sexo y calificación obtenida, así como 
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ámbito universitario junto con el papel 
activo del estudiante 

los mecanismos que intervienen en el 
abandono universitario. 

Lozano-
Jiménez et 
al. (2021) 

Los estudiantes con AA presentan mayor 
autodeterminación y desarrollan procesos 
de estudio más profundos y se encuentran 
más satisfechos con la vida. 

La muestra seleccionada solo se trataba 
de estudiantes universitarios. El 
alcance correlacional, entre las 
variables tratadas, no permite 
establecer una relación causal. 

Hernández  
et al. 

(2022a) 

El AA a través de la satisfacción de NPB de 
los estudiantes está relacionado con 
motivación intrínseca y con un enfoque de 
aprendizaje más profundo, un mayor 
sentimiento de competencia profesional y 
bienestar de estos. 

El modelo de ecuaciones estructurales 
propuesto es sólo uno de los posibles 
marcos para comprender el patrón de 
relaciones entre las variables. 

Lozano-
Jiménez et 
al. (2021b) 

La eficacia de la intervención sobre la 
percepción de AA mejora la implicación de 
los estudiantes, relación mediada por la 
mejora de las NPB y la motivación 
académica. 

El tiempo de intervención no era 
suficiente. Y, al no haber utilizado un 
grupo de control activo pueden existir 
otras variables no analizadas que 
podrían que pudieran dar resultados 
diferentes. 

Jiang y 
Tanaka  
(2022) 

Estudio 1, el AA se relacionó 
positivamente con cambios en el 
compromiso oportuno de los estudiantes y 
en la satisfacción con la vida en el campus, 
y negativamente en los síntomas 
depresivos. 

El tamaño de la muestra es bastante 
reducido, especialmente en el Estudio 
2. El apoyo a la autonomía no se midió 
a partir de influencias educativas 
primarias, por lo que no se pudo 
controlar el efecto de dicho apoyo por 
los profesores o los padres, al estimar el 
efecto del apoyo a la autonomía del 
personal de apoyo. 

Estudio 2, el AA por parte de los 
instructores tiene relación positiva en la 
satisfacción de los estudiantes, pero no con 
el compromiso de los estudiantes hacia las 
actividades académicas o síntomas 
depresivos. 

Johansen et 
al. (2023) 

El AA percibida predice la motivación 
autónoma y la mejora académica a través 
del compromiso, esfuerzo y aprendizaje en 
los estudiantes. Pero, la motivación 
controlada está negativamente relacionada 
con la vitalidad y el compromiso, y predice 
positivamente el esfuerzo. 

El estudio es de corte transversal, por lo 
que no se puede inferir causalidad. Sólo 
se centró en la autonomía. 

Abellán-
Roselló et 
al. (2023) 

La percepción de apoyo docente evidencia 
relaciones significativas y positivas entre 
las tres variables, según la edad, pero no 
según la modalidad, la metodología 
virtual presenta las puntuaciones más 
elevadas. 

El tamaño de la muestra pudo haber 
sido mayor.  Su pudieron haber 
medido variables que complementaran 
el apoyo docente como las expectativas 
de éxito o la satisfacción del 
estudiantado. 
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Los cuestionarios más utilizados son sobre percepción de 
apoyo a la autonomía y clima de aprendizaje relacionado 
con dicha variable. Así como, una tendencia unánime es el 
uso de Escalas Tipo Likert (ETL) como instrumentos para 
medir las diferentes variables implicadas en las 
investigaciones, escalas o subescalas que contaban con un 
número de ítems de entre 4 y 15, con escalas de 1-4, 1-5 y 1-
7, siendo la escala de 1-5 las más utilizada, que va desde 
Totalmente desacuerdo (1) hasta Totalmente de acuerdo 
(5). 

Jeno et al. 
(2023) 

El AA del profesor predice positivamente 
la motivación autónoma y la competencia 
percibida entre los estudiantes, mientras 
que la motivación y la competencia 
autónomas predicen positivamente la 
vitalidad y negativamente las intenciones 
de abandono. 

No se pueden hacer inferencias 
causales. Se necesitan tamaños de 
muestra más grandes para dar validez 
al modelo. La deserción puede ser 
problemática para el estudiante y para 
la institución. Algunas de las escalas (p. 
ej., aspiración y vitalidad) fueron más 
cortas de lo recomendado en las escalas 
originales. 

Großmann 
et al. (2023) 

La intervención basada en la teoría de la 
autodeterminación tuvo impacto positivo 
en los profesores universitarios en 
formación sobre el de AA, como una 
herramienta necesaria para apoyar las 
habilidades docentes. 

No hay predicción de impacto positivo, 
si el 

contexto no ofrece la oportunidad de 
poner en práctica el comportamiento 
previsto la enseñanza de apoyo a la 
autonomía. 

Moreno-
Murcia et 
al. (2024) 

La utilidad percibida de los estudiantes 
en relación con el contenido de la clase 
contribuyo a la explicación de la 
autonomía, tanto a nivel grupal como 
individual, probando un estudio 
multinivel con resultados significativos 
hacia el aprendizaje como una relación 
sólida y generalizable a través de una 
muestra en donde participaron varios 
países. 

No se encontraron diferencias en el patrón 
de relaciones entre los estudiantes 
universitarios de los distintos países que 
participaron en el estudio. Solo se trabajó 
con una de las necesidades psicológicas 
básica, únicamente se evaluó autonomía, 
excluyendo competencia y relación con los 
demás. 

Frikha et 
al. (2024) 

Las intervenciones de AA en el área de 
educación Física evidencian la 
importancia de la satisfacción de las NPB 
y su motivación intrínseca en el alto 
rendimiento académico de los 
estudiantes universitarios. 

El diseño transversal no es adecuado para 
demostrar relaciones causales entre las 
variables estudiadas. 

Nota: AA= Apoyo a la autonomía.  NPB= Necesidades psicológicas básicas. TAD= Teoría de la 
Autodeterminación. Fuente: Elaboración propia. 
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La Tabla 3 describe de una forma muy puntual los 
hallazgos más importantes que en los estudios se afirma 
que a mayor precepción de los estudiantes de apoyo a la 
autonomía por parte de sus docentes mayor es su 
autoeficacia y compromiso académico, mayor satisfacción 
con sus estudios, con su vida en el campus y con su vida en 
general, impactando directamente en una baja en síntomas 
depresivos hacia su desempeño académico, especialmente 
en estudio donde participaron estudiantes de China y 
Japón, apoyando en otros casos disminuir la deserción 
escolar. Se resaltan los trabajos relacionados a un proyecto 
internacional (intercultural) llevado a cabo por 
investigadores de España, Portugal, Chile, México y Brasil 
encontrando asociaciones positivas entre los constructos 
motivacionales, inducidas por el profesor y la cohesión de 
grupo en cuanto al desarrollo adaptativo y el 
funcionamiento positivo de los estudiantes universitarios, 
independientemente del contexto cultural. 

Por último, se pueden observar limitaciones importantes 
como la falta de representatividad en las muestras: poca 
cantidad, solo de estudiantes de primeros semestres, 
muestras elegidas por conveniencia, además, como ya se 
comentó, prevalecen los diseños correlacionales con 
ausencia importante de trabajos con intervención (Tabla 2 
y 3). 

 

Discusión 

En este apartado se discuten resultados que se han 
estimado de mayor relevancia en la investigación del apoyo 
a la autonomía en estudiantes universitarios en el contexto 
mundial, haciendo énfasis en la instrumentación utilizada 
por los autores. Por lo que, con el conocimiento sobre dicha 
instrumentación y los hallazgos más importantes, este 
estudio otorga información importante para 
investigaciones futuras sobre esta temática. Ya que, como 
se pudo apreciar esta temática de investigación es 
demasiado nueva en el nivel superior, pues los trabajos más 
antiguos corresponden al año 2018, es decir, que se inició 
con ello hace cinco o seis años. 

Como se comentó, la totalidad de los estudios analizados 
utilizan un enfoque cuantitativo, sobresaliendo el diseño 
correlacional, estos diseños aunque aportan datos 
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interesantes y que son un paso previo para aquellos 
trabajos basados en intervenciones, mismo que no dejan de 
solo de ofrecer modelos hipotéticos de la realidad que 
estudian, coincidiendo con Burstein y Kohn (2017) quienes 
comentan, que a la par con este tipo de trabajos 
cuantitativos, serían necesarios estudios con una 
metodología mixta y con diseños longitudinales para poder 
definir líneas de investigación con resultados positivos. 
Además, ir aumentando la representatividad de la muestra 
(Tomás y Gutiérrez, 2019) así como el número de países 
(incluyendo a México) ayudando así a comprender de una 
manera más clara lo que sucede en otros contextos (Zheng 
et al., 2020), con proyectos de investigación transcultural 
para poder obtener resultados obtenidos más 
generalizables.  

En este sentido, un poco menos de la mitad de los estudios 
que componen esta revisión coinciden en que es necesario 
trabajar con muestras más grandes y representativas para 
dar validez a los modelos encontrados (Gutiérrez et al., 
2018; Tomás y Gutiérrez. 2019; Barrientos-Illanes et al., 
2021; Lozano-Jiménez et al., 2021; Jiang y Tanaka, 2022; 
Abellán-Roselló et al., 2023; Jeno et al., 2023). Dentro de las 
limitaciones reconocidas, cuatro artículos fueron estudios 
transversales (Gutiérrez et al., 2018; Hernández et al. 2022ª; 
Johansen et al., 2023 y Frikha et al., 2024) por lo que no se 
puede inferir causalidad. 

En relación con la instrumentación reportada en la 
literatura analizada, las de Tipo Likert fueron utilizadas de 
manera unánime. La psicometría señala sobre la 
importancia de la validez de los métodos, así como la 
practicidad en la obtención de medidas, promoviendo el 
cumplimiento de principios básicos para la generación y 
utilización de instrumentos en cualquier área del 
conocimiento (Nunally, 1991), consolidándose como una 
herramienta básica, válida y confiable para su empleo en 
los contextos utilizados, como lo es el caso de las escalas 
Likert. Pero, que se considera importante, junto con este 
tipo de instrumentos, el uso de otros de naturaleza 
cualitativa, para contrastar y consolidar los resultados, o 
para sumar resultados que solo pueden ser obtenidos 
desde una visión cualitativa, con el uso de enfoques mixtos 
(Burstein y Kohn, 2017). 
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En esta línea, otro develamiento interesante es que las 
escalas de 5 puntos fueron la más utilizadas, así como 
aquellas con baja cantidad de reactivos, que de acuerdo con 
Salessi et al. (2016) se recomienda esto como primordial 
para evitar confusión al que contesta. En segundo lugar, de 
acuerdo con este autor, estudios realizados con escalas de 
10 reactivos presentan una adecuada cantidad para el 
análisis de la homogeneidad de los ítems y la correlación 
de estos para el puntaje total que proporcione la 
confiabilidad de la prueba.  

Tomando en cuenta que la medición de estas variables a 
través este tipo de instrumentos de medición adaptados a 
diferentes versiones e idiomas, y desde el punto de vista de 
la psicometría, los ítems se trabajan con una equivalencia 
operacional en tiempo para poder completar la escala, 
misma que al momento de contestarse deberá contar con 
claridad en las instrucciones para poder realizar la tarea y 
adecuación sintáctica de los ítems para asegurarse de que 
serán bien comprendidos, buscando de acuerdo a Quijano 
et al. (2021), que los elementos psicométricos de los 
reactivos estructurados para el instrumento de medición se 
realizan en función de poder confirmar la solidez de una 
escala válida y confiable en diferentes entornos.  

En otro orden de ideas, el segundo punto del objetivo 
trazado en esta investigación fue conocer los hallazgos más 
importantes en la literatura. Encontrando que en los 
estudios se afirma que cuando existe una buena precepción 
de los estudiantes de apoyo a la autonomía, son muchas las 
mejoras que se reportan en ellos. Lo que podría ser 
explicados desde la Teoría de la Autodeterminación, pues 
cuando dicha autonomía está presente se da una mejor 
autoaceptación de las propias capacidades, mejora la 
capacidad de tomar decisiones sobre sus propias conductas 
y compromisos, mostrando un comportamiento 
autorregulado sin presiones proporcionado al estudiante 
un aumento de bienestar, no solo en el ambiente académico 
sino social y familiar (León y Núñez, 2013).  

En este sentido, cuando un profesor universitario fomenta 
la autonomía en el contexto estudiantil en el aula y en las 
formas en que este conduce su clase, desarrolla conductas 
autodeterminadas en sus estudiantes, facilitando el 
aprendizaje y apoyando al cumplimiento de las demandas 
académicas de la institución, reflejándose en una mayor 
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satisfacción en la que se pueden realizar actividades con un 
mayor desempeño académico (Hernández y Moreno-
Murcia, 2017; Oriol-Granado et al., 2017). A partir de esta 
declaración y de los resultados arrojados en esta revisión, 
se puede afirmar de acuerdo con Salazar-Ayala y 
Gastélum-Cuadras (2020) se deben: 

Crear condiciones que incrementen la motivación 
intrínseca a través de la satisfacción de las necesidades 
básica, como lo son la autonomía, la competencia y la 
relación con los demás, debe ser la preocupación más 
importante a la hora de planificar, organizar y seleccionar 
las estrategias de trabajo por parte del docente… (p. 838). 

Se pudo observar, a lo largo de la revisión de los artículos, 
que los autores sugieren la posibilidad de realizar estudios 
no solamente con muestras de mayor representatividad, 
sino muestras con estudiantes de diferentes niveles 
académicos y de diferentes nacionalidades que den la 
posibilidad de estudios transculturales (Zheng et al., 2020). 
Como los surgidos a partir de trabajo de un grupo de 
investigadores (Moreno-Murcia et al., 2020; Moreno-
Murcia et al., 2021; Moreno-Murcia et al., 2024) 
pertenecientes a la International Human Motricity 
Network (IHMN), liderando el Dr. Juan Antonio Moreno 
Murcia el Proyecto de investigación sobre formación 
docente en Educación Superior de la IHMN con título: 
“Predicción del rendimiento académico en Educación 
Superior a través del estilo interpersonal de apoyo a la 
autonomía”. 

Por otro lado, otra de las aportaciones, que surgen a partir 
de las limitaciones, va en el sentido que se considera 
necesario que se realicen estudios con intervención en 
edades tempranas para observar si estas ayudan a reducir 
el desinterés en edades más avanzadas. Pues, se coincide 
con Barrientos-Illanes et al. (2021) quienes reconocen que 
para hacer más generalizables los resultados, es 
recomendable que futuras investigaciones consideren 
muestras con estudiantes de distintos niveles académicos 
preuniversitarios y carreras universitarias de distintas 
disciplinas. 

Conclusiones 

Son pocos los estudios de apoyo a la autonomía en 
educación superior encontrados a nivel mundial, en esta 
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revisión se localizaron solo 20 trabajos de 14 países 
abarcando tres contenientes, pero que dan una clara 
referencia de la preocupación de parte de algunos 
investigadores por una educación de calidad en este nivel 
educativo, algunos de ellos en el área de las ciencias de la 
cultura física, campo de especial interés para los autores. 
Las investigaciones analizadas han demostrado de manera 
positiva el bienestar de los estudiantes universitarios, entre 
otras cosas, en un mejor desempeño académico, además, la 
misma UNESCO (2017) reconoce que enseñar autonomía 
empodera a los docentes, por lo que con este tipo de 
trabajos se ven beneficiados no solo es estudiantado si no 
los propios docentes. Por lo que se considera necesario 
mayor trabajo en las instituciones de educación superior o 
incluso redes científicas internacionales como lo menciona 
Ribeiro-Silva et al. (2022), que permitan hacer investigación 
conjunta a nivel internacional, con el fin de tener 
interpretaciones de bienestar en estudiantes universitarios 
y con resultados significativos hacia el aprendizaje para la 
construcción de futuros profesionistas que demanda la 
sociedad del siglo XXI. 
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